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PROLOGO 

Cuando se pretende indagar sobre una problemática de llll pueblo dct~ atcndicodo a la siluaaó• billóri

ca que vive, de Pl:Mcra que su resultado repercuta en beneficio del mismo. inmediatamente se preseaa como una pos.i.. 

bilidad la lnllerdóa (eo tojolab'al: ya Je! ochuk, lérmino que impliQ a dos sujetos activos en relación). lo que signilka 

todo un proceso y un graD reto. En el campo de lo científico, úlo e& la pOSibfficbd de allcga.rsc y propiciar conocimien

to generado dc.sdc lo cotidiano de la realidad de las pers.onas mn quito r.c; yiys; quic:oe& -por pocas que sean- son 

parte de la humanidad y, por coruíguicotc., de intertl para ta ciencia. 

Mas cuando t.aJ ya7cl odJ.uk implica una realidad rf~ pobn:::a, quien: decir que se bace referencia a personas que 

oo saWfacco &U> oc=idadcs bM;cas. Ellos, e• la práctica, coostituycu el mayor porccm.je de la bwnabÍdad y hablar 

de ellas en Amtrica Latina. a b.ablar de una gran Dlllyorl.a en medio de una situaci6a que en cualquier campo les es 

dcsfavoublc y, a ladas fuc:cs, injusta. 

Nos cnc.oolramm ea. b \'fsp:ra de la conmemoración del medio miltruo de la llegada de los europeos a nuestras 

tierras. casi ya 500 años de resistencia de Jos pueblos aut6doaos que aün persisten. a pes.ar de las diversas formas de 

dominación esclavitud. despojo, marginadón y muene. Estos cinco siglos prcccde.ntcs han sido un tiempo de victorias 

l""8 w fuen.u e>traojcras y para Jos hoy heredero. del dominio que ostentan. 

Mas ese: tiempo, ac:ompañado de muerte para millones de hermanos aucstros. para comunidades y pueblos ente~ 

roo -rccordcmog a las aldeas de Guatemala des<ruidas durame el plan de "lietnl amttada" en tpacas de Rlos 

Moa.U-, para cuJturas milenaria!, modos de rclaáóo y respeto a la DltUJ'alcza. cte.. ao ha sido suficienrc para arrancar 

la rebeldla del alma de las victimas, la capacidad de reW!eocla, oí el araor por lo prapio. 

La pregunta que surge cntooct& es: lqut significado tiene para la cieacia tal realidad?¡ o mejor lqut rcprcscuta, 

pua CAia realidad, el trabajo o la produeci6• de la cienclo? La aicoti6o es ver si le 1tpr=ota o 06 un elemento m4s, 

quit.ú de los. mb important~ en que se sustentan Jos mecanismos de oprcMón_ represión y cnajcnacióo; de la mano y a 

favor de los grupos, la cultura y la lógica doininaoles. 

lQut $lgnifica - cntoDccs- una ciencia que opte por la cercao1a a los oprimidos y su hbcración? Por consiguien

te: Lqut representa la inserción de un clcoUfico ca nucaro cootincntc, hoy? lQu6 significa indagar, isJ\'CStÍgar, respecto 



de alguna problemitica, suscitada ea medio del pueblo pobre de Amfrica Latina? lEn M!xico, en Chiapas? lEn medio 

de un grupo f!Dico? 

E.ste trabajo surge, no de la pretensión ambiciosa de innovar UD modelo metodológico de inserción cient!fica, sino 

del contae1:0 y el compromiso personal con las comunidades de la región tojolabal de la selva chiapanec.a. con las que 

he estado en relación desde hace varios años y ron las cuales he vivido un proceso de concicntiz.ación privilegiada. O 

sea, desde su lugar y su realidad. 

La idea principal ea -considerando la realidad de opresión, pobreza y dom.in.ación cuJlural, con Jos consiguientes 

intentos de liberación que tstas conllevan- guardarle fidelidad a la gente con qWen se ha generado la relación, a partir 

de esayaJtl ochuk¡ ser fiel a su lucha, a su cultura y, tambifn, a la ciencia y a Ja sociologfa en particular. 

E&lo representa, pues, UD intento modesto de desfetichiución de Ja ciencia en el contexto de la vida cotidiana de 

las mencionadas comunidades tojolabales, y una opción de apertura al conocimiento del pueblo -en concreto en lo 

que refiere al campo de la medicina indlgena- 1 reflejado en la cotidiancidad, como origen del coaocimíenlo científico. 

lQu! 5Ígn.Ífica ésto? Significa considerar el car4cter social e histórk.o de Jos pueblos y su cultura -producto y 

obra de las personas- que posibilita la transmisión, la recepción y la reinterpretacióo de las categorías mentales poco 

aceptadas y consideradas por la ciencia, de las paulas de su comportamiento, de las expresiones culturales, de las ts· 

truduras de convivcnáa &ocial, de las t«nicas conquistadas por el grupo social y cultural Es aquí, prema.mcntc; donde 

se puede ubicar el 1.entido del proceso de inserción y de inculturación. 

Signific.a, además, que vivimos en medio de una realidad geopoUtica dcterminada; es decir, e.en circunstancias 

gcogrificas, pollticas. de fonnadones sodoeconómíc.as, culturales y religiosas. muy particulares y -ca este contcxto

la ciencia que recibimos ha estado sustentada en lógicas, mi!todos, ópticas prácticas y pcD!amientos importados y1os ha 

reproducido. Muestra de ello es que vamos a la zaga que, anle la realidad de injusticias, de hambre. enfermedad, opre

sión, muerte.-, Jos "cienUfic.os" no estamos haciendo lo suficienle. Nuestra producción de conocimientos no está plena· 

mente vinculada a los prOccsos sociales de lihcración. 

Esto se debe en gran parte a que el mundo del intelectual, del cientaico (emineatemenle pequeño butgufs -su 

vida cotidfana, su situación privilegiada, etc.-) es diferenlc al de la mayoría pobre de nuestros pueblos. 
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i.Cómo, entonces., poder geDerar, producir. ctCM algo en beneficio de ese pueblo, cuando C5lamOS mirando ea di

fercotcs direccione&.? La rcspucst.a ya la hao dado algunos ~ que ooa cWidad han apuntado en el sentido 

de: Jos proc;ews populares bada I~ cuales debemos tender. 

Al respecto, por ejemplo, Rojas Soriano recuerda que a.ole la oeceUd.ad de iamiscuir&c ca las procesos soc:Wes y 

traruformar su rumbo, vari0& inves.tigadorcs comprometidos con las causas. populares. han des.arrollado DXtodos que 

invo1ua.1Ul ea tales procesos M>Cialcs a la irl\'CStigaci6a cicntffica. 

La Iavcstigadón Participativa -los cientffiom soci.ale& de Amáica Latina- inició el cucstionamicnto del "para

digma de in\'C51ipci6n" que dominó d Ambito intcraaciooal, el cwJ era coosidcrado como wus importación de moddos 

iac:apaccs de explicar nuestra realidad y, mucho menos_ de proponer salocioncs o ttamformarla y, finalmente, ni Jo de

sctD. 

Hoy ca dta, una de la:s situaciona uW patentemente observada, es que el prOCC!O de produc:ci6a de conoc:imica

lOSt cuando ge da ea medio dc1 pueblo, no es unilateral. o al mc:oo.s no lo debe ser. Extraer timpJemc:nte datos de la gen

te &in que al parecer lea afedc o repercuta, es tor.almenle falso; pero que Jo Jup correcta y positivamente. de acuerdo a 

iUS inlcnxt y necesidades, no se da de inancra fortuita. S~ 5Cg!m esto "no les afecta", eabrfa PfC&Wll4rSe en su dcíec· 

10: a qwfo al le afedarla y aál serla la utilidad. 

l!I problema central a la lógica de producción de c.onocimieoto& o ¡u: que ~ orientada a generar transforma· 

d.- de beneficio popular. La ateoclóJl debe quedar puo>ta en la lógica, dWinta a la general, de todo ese prOttSO de 

producción de oonocimieatos; en la lógico que trae wnsigo la ,,,.puesta posltlva a la propueata de iruerción y ea la lógi

ca de los fru1os, de los resultados de todo= proceso (que ao han de .. , para <Xllllplaa:r a las tliles intelectuales, ajc

aas a la rcal.idld, sino a lo qut; ge genera bilatcralmenlc., uto C5, socialmente.). 

Ea la investigación milítanlc - uno de los modcloo melodol6@icxls de la investigación particípaU..-, el inve>tip. 

dor &e inserta. puesi con el afán de lcact una práctica cotidiana orientada a in<::orpCJrarsc a 10$ inlcnt0$ de transforma· 

á6n y liberación, y oo por mera. curiosidad intelectual. 

lQu6 es lo que f.510 representa? Una alternativa metodológica para produár conocimieolos.. Está en juego Jo que 

1os reprcscntanles de la ln'>Utigación Participativa c:oasideran eomo la m&DCll válida de conocer la realidad. S~ como 

deáa. cJ procuo entero de b producción de conocimientos es bilateral. el hnatigador no pucde
1 

ni siquiera DEBE 



prcceader ser ajeno a la realidad propia. del cntoruo ea que se enmarca 'º int'CStigación (en su cuo, la pretensión de es~ 

tar ajeao ya le estarla. dando un matiz ncptívo). Su supucsl:a situación de lejanía, solamente Je traerla limitaciones. 

La bilalctalídad, pua, lnvo}ucra a dos sujetos históricos (no vunos 11 hacer aqul un tratado de la C5t'Dcia del ser~ 

gente, sujeto his!órico; empero queda manifiesto que C6 Wl4 cuestil>D cpist~ol6gica): cJ sujeto social investigado y el 

sujeto que investiga. 

Reprcseota. en c:of15eCUCOciA, la Wco:poraclóo del~ y la cieocla en cJ proreao históric.o de transforma~ 

ción de los pueblos. La cicnáa no debe regodearse en d misma, sino en su proyección. El objeto 61timo de la ciencia no 

debe ser el conocimiento, .sino el 1er berramicata de tramformaci6n; coi:Wderando,. además., que Jos cambios. traen ton~ 

sigo ca.cocimiento, puticularmcozc a los in\IOluaados, por Jo cual s.c hace real la idea de que: "si quieres saber algo so

bre las c:osa.s. in1crvto. en cllu. invotac;:rarc, trata de cambiarlas ... 

Adcm.1.s. \'aldtía ta pena pualuafü.a.r que, en este caso ea p.Mlicular, oo es cxcli.Wvamc!lle el hecho en si de coparti~ 

cipar en ua pr0CC50 de produc::dóa de conocimientos junto coa Jos tojolabalcs, sino la situac:ión prhilcgb.da de hac:erJo 

junto a ellos como pueblo pobre, desde SU Jugar y SÍlUACÍÓD, So que ha becllo cspcáalmeotc rica esta investigación. 



INTRODUCCION 

lnyestjiación militante :¡alud y tojolabalcs 

Hablar de 1111 proceao de inYCStigacióa que se realizo en el pueblo, CD 1111 grupo de pcnooas, es hablar de wi pr<>

ceso de relaciones personales;. C5to e¡,, de relaciona 50CiaJcs.. 

Caer CD la cuenta del largo tiempo que ocupó la r~ de wut inYCSlipáóa am cierto grado de dificultad, 

que "' prpponfa colaborar coa la bbcncióa de wi pueblo, am el sootcnimicnlo de um c:ukwa y el rescate de una histo

ria, CD una regi6a delenninada, es caer CD la cucnta del proloapdo y rico pro=o de ..., relaciones persoaales, del in

tcato de accptaci6a y valoracióo de todas aquellas condic:iODC5 que las conformaron. y de las coastanlcs revisiones 

autoc:ltias CD func:i6n de impedir WI rcsultodo nepUvo. 

CUalquicni podrla argQ.ir en contra. la necesidad de la producción del conocimiento en el e.orto plazo¡ pero en las 

condiciones históricas que viven nuestros pueblos -los pueblos de nuestra región latinoamcric:ana- no es pos¡'blc en· 

tender una ciencia ajena a C5C compromiso conaeto y. aJD mayor razón. DO dcbcmo5 pemar a las ciencias sociales sin 

asumir un prOCCIO paulatino de investigación, cnlendido como el que surge de las rclacioaca CDlJ'c las personas y los 

pueblos, condidón indispensable para garantizar lo mú posible su c.orrecta incidencia. 

La investigación relativa a La transición en cJ consumo de práctic:as m&lic.as en do5 de las comunidades tojolabalcs 

de la selva chiapancca (Santa Rita lnvcrnadcro y Benito JUÚ'cz), como se cxplicitari. surgió a consecuencia de un tra· 

bajo cxmtinuo y en estrecha relación con esas c.omwtldade.s, desde la plataforma de u.na Iglesia popular e ind.fgcna y en 

el marco de un proyecto amplio de liberación ca situacionca concretas de opresión, como 1e Jo ha propuesto buena par

te de la Iglesia Católica de Am~rica Latina. Ea cstcc:uo la referencia es -romo un problema sumamente serio- la si· 

tuacióo constante de enfermedad que padecen ~comunidades. 

&te hecho e&. debido al rcchaz.o del consumo de su propia prktic.a tradicional, c!And05e un cambio co la atención 

a la enfermedad, consumiendo una práctica m6:fica impuesta por agentes cxtcmos y dominadores con CODSCCUcncias 

de car&der social y cultural. 

Para la elcboración de esta iovcstigadóa se Como como modelo metodológica a la investigación militante, ubicado 

dentro del amplio marco de Ja llamada Investigación Participativa. 



En lu caacl<ulozies del Primer Scmíurio ~de lmc&ti¡ación Partic:ipaliva. se dej6 maoific.to que 

'"' cara<tcrlsticas partlcularcs h>=I de ella uu bcrramicou occcsaria ¡>ltll los programas que buscao la participaci6n 

de 1()1 sectorei popularci ea la producc:i.6n de nuevoc c:oo.ocinúearm ( ácot.1ficog) y en el cjerddo de prO\IOCaf una prác

tica trll2ÚomudorL 

La lnvcstigaci6o Participativa en &U mis amplia accpcí6a comprende yaz'Íos modelos mctodológic:os de invcstiga

ci6n IOCial, por dcm'5 detetlllÚl>dOl IOtialmcutc,. Slhc:r. 

- u iovcsti¡aci6n t<mMk:o, que pretcode captar, gcacralm<Ple mediaote el letiguajc, el sentir de la comuoidad 

rcape<lo de si misma. Surge puú<:ularmeole 1 partir de los plaotumieoto. dcl bmilcño Piulo Frcirc, autor del boro 

l'uJagog/4 dllf Optimldo y ligada a proyectos de trabajo con los campc.ioos en La dtQda dc los SC$Cnla. 

- u io,,,.,;pc:i6n acci6n, que cobró Importancia en los a.óo5 JetCDll, a pulir dc los trabajos de Flls Borda, y en 

Mtzico m lbS de Ricardo Pozas. Borda propcme UD x:crcamicnto a 105i sectores popuLvc¡, ya que distingue la .. ciencia 

dominante" y La "ciencia popular"; que seril el C<ll>OCimicnto prllctico, de .sentido comen, poocsi6u cultural e ideológica 

de la gente cola$ bases sociales; aq~ que les U pennitido aear, trabajar e Íllicrprclar a partir. principalmente, de los 

recursos de la propia naturaleza.. 

- u INYESTIGACION MllJTANTE que maneja UD objetivo ideológico, ton UD mensaje polllico explicito, es

~ecido en un coDlCXlo en el que se le considera beneficioso para su población.. La iDYC$tigaci6o se integra al mismo 

objetivo y deriva de aUJ' mismo su prop6úto. 

El objetivo fundamental de la lnvcs.tigacióo MililADtc es que los cuadros poUtkos, implicados en un <rabajo social 

detennütada, vean con mis claridad cuales son las caw.a.s de los problemas para poder uf derivar, con mis elementos, 

las mejores acciones a rcaliur. 

- La investigación participativa pone e¡pec:ial intcrts co el involucra.miento de las personas en que s.c inddc du· 

rante la el.aboraci6a de la in'oUtigaci6o. La idea u objetivo principal de esta propu~ metC>dológica es que las pcrso-

aas o comunidades mis.mas &.can, a su ~ Lu invtJ.tigadoras y, por lo tanto, productoras de conocimientos con los que. 

consiguientemente, dis.eñarán las accione!. adecuad.as de uansfonnaci6n de su misma realidad. 

El método de C$ta modalidad de investigación, llamada in~tigación militante, está catadcrizado por cuatro e.ta· 

pas fundamentales: 1) la ~rción del investigador en el grupo o localidad en la quera a uabajar, 2) la observación y el 



levantamiento de los dalos, 3) la sistcmatizaci6u e in1erpre11ci6u de b dalos, 4) la comuni<:aci6a de la in=t.igaci6u 

para que se someta al análWs crítico del grupo y se dcrivca. Lu accioaa pol:ilicas a realizar (que ca eQc ca.so se ha de 

tratar co un futuro cercano). 

El objeto es la aleación y posible soloci6u de problemas roocretos, doade la espcdli<:a miliwlcia polltieo-ideoló

gica del imcstigador constituye un elemento central de la propueaa mctodol6gica. La idea es C5lar vinculado a Jos pre> 

CC50I de libcraci6a. 

Una de las propuestas principales es penetrar en el interior de la vida, ca Clle caso, de las comunidades investiga· 

du. Mu C5la cuestióa no ca una cosa aucva. Hace varias dfcadu. lo& ~ habiu comcmado a saberlo y a to

mar actitudes consecuentes de respuesta encaminadas a eDo. Es el cao mudo Young CSO'lbc a Jos sociólogos, en 

1948, manifeswido, por ejemplo, que una de Ju larell mú dillciles de q1IÍtlll elludia b grupo& flmeo. es la domina· 

ci6G del lellgUljc. sin lo cual es c:ui i.mpost"blc pcoctrar en 'º interior. 

El hecho meaciooado de la transici6u en el eoasumo de las ¡rictieos m6dicaa oe piema como resultado de la inje

rencia de 1genles ideológieos del sistema dominante -grupo& polf!ieoo y rdigioool- Cj1IC no sólo se manilic:..i.n contra 

los tojolabalcs y JUJ valores propios, c:zprcs.ados en iUS tradicionc& culturalca y ca m ICatido comunitario, sino tambita 

contra su pri6ctica m&lica; en concreto el Partido Revolucionario lmtitucioaal (PRI), mediante Ja Coa.federación Na~ 

c:ioaal Campesina (CNC), y lo. grupo& religiooos roo ideas hnv!•-•list•· IM-.. paraerillWw "prolestantes", 

coo su polltiea lqemoni1.adora y domiaante; partieularmente a partir de la segunda mitad de la dtcada de los setenta y 

mil fuertemente ca los ochenta. 

Los eue.<tiooamientos de la ciencia, que surgen a partir de realidades como <!ata -en las c:uales hay que eompeoo

tranc- 50n fuertes y a &los hay que dar rc¡pueata; ble es el caso, pcw ejemplo, moliYo por el cual surge la propuesta 

de realizar investigaciones participativu. 

En lo que respecta a la realidad de enfermedad. este fenómeno interpela. no i6lo a lu conciencias, sino tambita 

al modelo de dc!.arroUo b.W.óñco y a sus elementos de fortalecimiento. y presenta un reto cooacto para ser resuelto a 

partir de un planteamiento distinto al de la ciencia tradicional 

Al respecto, la invcstipci6n militaole se ubica como una invc.Wgaci6a aplicada. enfocada a la solución de un pro

blema coocrclo, romo es que a causa del rechazo de una práctica social propia oomo la m6dica, se mantiene una situa· 

cióo de enfermedad, probablemente propiciada desde el exterior cocio forma de dominación. 



En el caso de Ju com~ de esta r0j!i6n, el grupo de catequistas calóliros -promotor principal de la rclle

ii6a de los telllO!i blblicos y de los prO)<CIO!i organizativos y autogc&M>s- es un grupo de pcr>anas muy con>cieatcs y 

deseosas de u-.bljar por su.s mismas comunidades. apoyando a los que maoific¡tca voluntad y deseo de bmcar solución 

a los problcmu c:oocrctos de su comunidad; de tal manera que ellos se conricrtcn. a su vez, ca promotores de esos cua

dros polfticos implica.dos ca la solución de los <mlintos problc~ tomo en eslc cuo la enfermedad. 

Lo idea de la iim:slipci6a era, y es, dar algunos elcmctllos para fortalc= esa opcióa de uabajo, por parte de Ju 

miun&.\ comunidades y de los catequistas en conacto, en rc¡puesta al problema de la enfermedad y con base en los ele

mentos y Ju cara<1crísticas mis co6dWI"' y colturalcs del pueblo tojolabal habitante de la selva. Y, por ouo lado, ha

cer una. rc"tisi6a de C$l-' realidad desde la 6púc. de la dignidad del mismo pueblo1 es decir, de su.s Derechos Humanos. 

El uabajo fue lento. En el proceso de invcstipdón, la gente de las. c.omwüdadcs no estuvo del todo involucrada. 

El intentar la rccopiladóo de los datos cu un tiempo mh cono, involucrudo a aJgunas. personas para eUo. hubiera 

anojado, ciertamente, resultados coa WJ eaorme grado de íal.sedad. (La gente de csus comwúdadcs no habla del lema 

coa facilidad, debido prindpalmcate a la ..iaai7.aci6a de que ha sido objeto C>ta priaica sodai) 

Este hecho, por d mismo, es una caractcrútica de la invcstigad6a militante en que el papel dd investigador es 

fundamental y no precisa, en cuanto proceso de iinul.igadón, de la participad6n activa y del involuaamicato de la pc>

bladóa. 

Cuando 1C hubo dado ua buen conocimiento de la región y una buena relacióo; habiendo aprendido el iojolob'al y 

con la avenencia de las autoridades comwtit&rias. se realizó uaa encuesta a la mayor parte de las familias de ambas co

mwúdade.s, averiguando a que tipo de servicio mtdico se acude en caso de enfermedad. Esto permitió sacar aJguaas 

conclusiones respecto deJ consumo de las diversas prácticas médicas accesibles a ellos y en concreto descubrir lo que 

da el Utulo de esta tcsü: la transición qu= K- estJ dando al interior de estas comunidades en lo que refiere al coosumo 

de las dlstiatas prácticas mf<!ic... 

Esto U. en consec:ucnd.t, la romprobación de las hipótesis.. en el sentido de C\idenciar que se está dando un cam· 

bio en el consumo de W pridicas mtdicas, y que dicho cambio C5 motivado y fortalecido por la injerencia de los distiJl.. 

tos agentes ideológicas del capitallimo, muy particularmente las sectas paraaistianas, denominadas: protestantes. 



' 
Ya se sabe. debido a diversos estudios. sobre la injercnáa de las llamadas sectas, particularmente en las regiones 

fronterit.as¡ mas, este estudio, demuestra un cambio conaelo en lo que se rc6cre aJ desarrollo y al consumo de una 

prictica social, donde la consecuencia es que se afcd:a directamente a la salud del pueblo. 

No puedo dejar de mencionar que e1 grado de dificultad propio del dcsarrollo de esta ilM:slipcióo. cstA en rcla

ci6D con el grado de dificultad que tiene el establecimiento de rualquier rclacióG. particularmente de UD lualan (latfi. 

no), con un pueblo indio. aunado al hecho de tratarse de una tcmtica intrfnsccamcntc dificil 

Loo tojolabalcs constituyen un grupo tullco de la familia maya, ubicados ca el estado de Chiapas; probablemente, 

sin contar con ning6n dato del todo confiable, asciendan ios treinta y cinco mil (q(m aproximaciones basado en el CCD· 

so mis confiable realizado en 1974 por Martincz Llvín), En la actualidad, la mayoría se encuentra en d municipio de 

Lu Margaritas, ÚODlerizo COD la Rep6blica de Goatemala. (Ver Ane>o 1) 

Dentro de toda la wna gcogrlfica donde se encuentran ubicadas las comunidades 1ojolabales. se pueden distin· 

guir tres regiones.. La primera es la denominada planada de Las Margaritas, que adeaW incluye las comunidades que 

liC cacucntrao ca la cañada de La Soledad; la mayor parte de fslas""' de lkil aa:cso y -vale destac:anc- son las que 

tienen un mayor arraigo cultural. el cual &e manifiesta en sus celebraciones tradic:ionales, en su vestimenta y en la prActi

ca de su idioma. 

La segunda ca la rcgi6a de la IDODIODa alta: de clima lrlo, de dificil a=so y, al pan:a:r, la mis empobrcdda. Fi

oalmcatc, las comunidades de la rcgi6a de la oclva, que soo las que se CDCUClllraD mis alejadas y, por lo taoto, el acceso 

a las mismas es mb dificil; no es casual que sea en Cita región donde hay mayor prcacncia de las scd.a5 paracristianas 

(prc&lritcriaoos, pcatccostalcs, carismiticos, testigos de Jcbovi, iglesia ccotroamcricam y ad>cntistas). 

En csla 6Itima región se encuentran comunidades constituidas como ejidos - rompuestas de entre 30 y 80 fam}. 

lias-, ubicadas CD las cañadas de los rfos Caliente, Euscba y Jatatt. Sus habitaotcs soo campesinos dedicados, "" parti

cular, a la producx:i6n de ma1z y frijol para el consumo familiar, y de caf~ para el comercio. El cultivo de caft -en el 

cual participan todO!i los miembros de la familia- conlleva un trabajo continuo en condiciones muy difia1e.s, debido 

fundamentalmente a las lluvias frecuentes durante nueve meses del año. 

W comunidades referidas en la investigación son: Santa Rita Invcmadcro y Bcaito Juárez; la primera representa 

lo tradicional y la segunda representa el cambio, lo moderno, la injerencia de agentes cxtcmos. etc. Ambas se encuco-
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tran cu la c:a6ada que da cuna aJ óo Euscba, ubicado al 5urocst.c dentro de los: m:Argcoes de la denominada Selva La

candoa.a. ca el municipio de Las Margaril&!. aJ .oortc de Comitáa y a uaos 70 kilómetros. aproximadamente, de la linea 

&ontcrir.11 ooa Guatemala. 

Lu coodiáoucs d<: Wda cu medio de la <CM (allmcotaci6o, vivicoda, trab1jo, cte.) y de dominaci6o ideoló¡pca 

por panc de W1I. sociedad que los ha tratado de someter desde hace varios siglos, mantiene a estas comunidades iodI

SColS tojot.bale& en un cmwante C5lado de ca.fc:nncd.td que, en no poc;::os CU06, termina con la muerte. 

&le protes0 de muerte no implica 56lo la dcuparici6n ffsica. .sino tambitn los intc:nt0$ de despojo de la tierra. so

bre todo duraotc el largo tiempo que "d boúllo", llamado as! por clJoo miwos, debido a que ltllbajabao do bald<: (gra

tis); tiempo qoc finalizó baoc apeau ruatro o ciJlco dbd.u. 

&te sufrido pocblo, al que '° le ha prctcn<lido robar cootra todo dcrccbo &U blsloria, &US nombre&, sw apellidos, 

au cultura y su tierra. ha sabido comenv varias de sus tradiciones y mucho de su conocimiento. Entre otras cosas, ha 

too&crvlido m6lliplcs. clcmcntm de 5U prktica m6dica. Ciertamente. los tojolahales no son la acepción y. al igual que 

otras sociedades similares, cuenta cna una fecunda pritlica mtdica tradicional: agentes poseedores de Jos conocimien

tos en el e.ampo de la &alud, la medkina: y la tnlcrmcdadt un vasto matcñal natural para atender Jos casos de enferme

dad; y toda una concepción objetiva y subjetiva del binomio &alud-cnf crmcdad. 

Mas, sw ageatea: ajnanum (yctbcroi m<'zepai (parlero-rai tzokb'aAinum (huesera~ piu¡dUk' (pulsador), verda· 

dcros profcsioualcs con un encnso COb.ocimicoto, que antaño cohesionaba a la c.omwúdad y que ahora ven atacada su 

¡lfictica, en especial el aj1U1f1Unl y clpilochik' Lbast.I cuAndo podrl seguir haciéndolo) 

Para el dcwTollo de este trabajo Je coasidcn.o dos conceptos básicos; cntiEndasc pr6cdca lllfdlca como la acti· 

tud aocW primaria. que ¡e adopra coc el objeto de atender y tratar a b enfermedad para rcuableccr b salud. EntiEnda· 

se Rptoduccl6n 1odat como d contcxto general en que funcionan Jos elementos de desarrollo del sistema en cuaiJto 

proyecto histórico del sujeto socia] y en que éste rea.liza sus relaciones; comprende dos momento;: el producth'O y el re

productivo; para la producción de bienes de consWDo cJ primero y para la rcpoUdón vital - producción y restableci

miento de la fuerza de trabajo - el segundo. Es en este 6:.ltimo en el que se ubica la práctica médica. 

El trabajo, adcmAs de contar coo: un prólogo. introducción. conclusiones y un epílogo rcícrcotc al quehacer .so

dof6gk.o hoy en dia y en las condiciones y circunstancias de nuestros pueblas empobrecidos y oprimidos. consta de 

cuatro capitu\os. 
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El prima capitulo hace refcn:oci.a al origen de la rdaáóo coa las """"1Bidode ddiido a que la primer ancte· 

rlstiea de la in~ci6a militante es la in5Cfci6a y eo el oc COIDCll!a al rapcao; el qundo hace r<fcreacia al .X.Coir 

histórico que lwl ..rudo tcoiendo las eomumchdc& tojobbalci de la ""'", .. taislCll<ia IUlle la dominaci6a de que 

han sido sujetos durante ya casi quinicntm años.. 

El lerc.er c:apf1u10 pretende ubicar la rcproducci6 50CiaJ de las comunidades tdcridas, con un breve a.nilisis cco

Dóaúoo y de la organ.i:ucióa comwütaria. particularmc:olc e.o lo que rcfJCtC 1 la organi:zx:Kia de tipo rcligjosa que dc

terminari el OOOl1JJDO de las prictieu mtdkas. Ea el tíltimo capitulo se deutroll.t y analiu lo referente a las pricticas 

mtdicu y a la dicha tnnsici6n en su con.sumo. 

Fmalmeate"' ,,....,,.,. un aptodiee estadístico que •JIOJ" al an!lisis «Olllimico y que se refiere a la "c:uasta bisi· 

ea" de esw eomwúdadc&. 
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CAPITULO l. ORIGEN DE U REUCION CON L\S COMUNIDADES 

El origen de Cltl ÍJM:&Úpción se ubica • partir de 1983 eow>do se dio el prin= coDla<to roo dichas comunidades 

en el Mucidpio de i.... Margariw. Habl> llegado • b ciudad de Comitin. eo el esado de Cblapas, imitado a rolaborat 

co el trabajo que 21 añas altis babia comenudo un. comunidad de Hcnnaoos Marlsus, rcligj050S católicos, dcouo del 

trabajo coordinado por b ~de Sao Crist/Jbal de w Casa1. Trabajo de ~e!U.acióo que ha tomado ca cuenta 

-roo mucha seriedad- b SÍluación =aet.a e huulrica de pobraa de los Mbítaotes de esa. regiones, eo su mayoria 

indlgeoa.s. Su labor K ha funda.do ea una metodoJog{a. apropiad.a a l.u tondiá0De$ ca que se ha des.envuello, junto aJ 

aVIDa: de b Teolq¡!a de b Liberación, ron uaa opción ddinida por los pobres y por el respeto, en ""e caso, a b cultu· 

ra propia de los grupos ttnK:.os. E.a esta experiencia vale decir que cJ aporte de W. cieoáas soci&les se ha eoa.sideradd 

fundamcDlal. 

A los diez dlas de haber Ucgado, tm-imos que salir rápidamente a una reunión., la rual tendría lugar en un.a com& 

nidad lbmada Nuevo Sao Marros. Duraote los diez días pre>Oos a b reumlm, los compañeros de equipo nos hablan bo

cho una preseDlación g<:acral de lo r<gi6o donde 1nhajariamos, una ubicación de w comunidades, de su situacióo 

-.lllca, de su acceso y una introduGción al conocimiento de los tojobbalei. 

Por la prisa nMmos que Wir en uioneta desde O:mütAo; en media bora, aproximadamente, C5tuvímos en Sao 

Marcos. Al salir W.O. una grao pl.onicie eou culilios de mafz, pri.ocipalmeotc; despu& sobrcwbm0$ una ,,,.,. monta· 

ñosa, roo pinos pero muy defore>tada. y lue¡o una mis arbol.oda; ap.ucd&n de repente, esp.ucid0$ en !.o montaña, algu· 

Dos. rfos y cascrlos.. ~ inú adelante eatra.aaos a IObrtvolar l.t región sclvát.íc.a... 

Fmalmcntc llcg:amos a la pista de San M.atCO$.. Cuando bajamos y la avioneta hubo n:gres.ado, en un Wtante s.e hi· 

w on >ilcncio espc<ta<:ul.u; sólo se pcdla = el color verde de lo ..Mi en todas •us tonalidades, y el azul del cielo; del 

OllO lado de la cañada que hablam0$ crw:ado, una tremenda montaña tupida de !rl>olcs. Scntlamos on calor bllmedo 

but.antc soíocante.. Eatontc.5- a caminar, a estrenar las bolas.. 

Caminamos WlO$ 10 ó 15 minutos, cuando \IÜlieron a alcanzarnos ~0$ niñ()S que bajaban por la moat.llfi.a conien· 

do a toda velocidad (habCan escuchado aterrizar la avioneta en su .. campo .. ). 

Af{, acompañados por los niños y tras la que muy probablemente ha sido la subida más lenta ea toda su vida (más 

de una hora. cuando el tíempo ordinario para elfos es de u.ow. 20 ó 25 minutos), llegamos. a 1a cima. desde donde se Jo. 
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gra ver, por un lado, una parte de la cañada dc!Emeboy, pordotro -a UDO&OtalllClroo- la comunidad de N""'° 

San Marcos. Alrededor de 20 O 30 casn.. (siD ocguir llÍllg{ID trazo) cm 111 templo y"' cscuc1a Cónicas ~ de 

paja y madcn pintada) y una cancha de basquclbol. 

A>I fue como llegamos, enlodados, •udadol. caosadco y mr¡ c:spcaanlC5. El tralo de la gcnt< en CICclcntc, suma

mente acogedor, en un par de !tegundos. había tnochu per'<JCM fuera de la c:asa donde nm bospcdaroa WeDdo quita 

había llegado y badcado comcatarios rcspc<10 de~ que en la primera w:z que Uqjbamo<. 

De iamcdiato DDS ofr<cicroa agua. poxol (bdJida de mazo de- cm - muy poa> digerihlc las primeras oca

sicmcs pero muyDC<:CWia dcsputs), aaranjasycolia. Todo loquebablabaacm llOIOÚDS lo hadan ca "castill.a"y catre 

clloo CD tojo/ab'¡¡/. 

Mh tarde comcm6 a !lcpr gcatc de vorial cxmuaidadcs _....,...de las c:uolcs hablamoo visto desde la avione

ta- que partiáparlaa ca una rcunióa. Ea total~ 172 - q.ac- cSluYÚDDl dc&dc d vicracs ca la tarde 

basta d domiago ca la ~ 5ÍD que lalw. cooma para ...WC: frijDb, tortillaa y caft 2 YCca al ella (a las 5:00 ara y 

a las 13,00 hn.) y pozo! atras dos (a las 10-.30 y a las 1!Hll hrs.). 

Ahf pasamos d fia de semana. Ea la rcuaiOa, uoo de ID< micmlJrog de la comunidad comcmo que'" hijo habla 

muerto, lo cual me imprcsioaO mucho e iaiciO mi lvp liola de ric:lima& de la cafcr-..i y mi ÍJ>lcrb por el upcclo de 

la salud. 

El dominao. ya cerca de las 10 de la maiwia, ulima& cani-ia y, pmando de largo por B.Juúez, llegamos ano

tbccicodo a Saata Rita a dormir (e.tas dos comwiid.ldca - pn:cisamaltr. ca las que aiios mis tarde rcolizarla la U.. 

YCl!i¡¡aciOa). 

Al ella ¡j¡uicalc salimos temprano para dejar ca caiada caminando todo d ella. A la ma6aDa del dla que siguió, 

salimos de DUC'JO Y dcsputs de cruzar montañas y riol, camlzwxla de llllC>O todo della -ca medio de nubes de zancu

ditos- y dejando atrú varias comunidades, llcgamoo a una coaranidod doadc amutal>aa d plaa que tcalan para 

cuando -porfia- les llegara la "cam:tcza"queproato~lmuaUJ. 

Este hecho de que la carretera le llegue a una comwüdad es de smm imponaDáa, debido a que es una de las co

w que mis han estado <0licitando y demandando a las autoridodcs aumicipab; adcmú de que no es aada dificil de 
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que a paJ1ir de b lkpdl de t. camlcta 1 una """unidad, su vida iatcrior cambie profundamcrue. entrando de inme

diato, aparte de OllaJ ro&as, el amercio iJldisaiminado. 

Dcaputs de dormir ea eau Cltima comwúdod, al amanw:r c:omcoz.amos nuestra Cltima jomada de camino hasta 

doade llepba el caml6a. Alll espcramoo el euro de r.dn... que oos habrla de Uewc, tras cioeo horas de camino, a t. 

audod de La& Morpril>s, que es t. cabe=• mUIÚépal; y dc&puts tolllMlamos un taxi 1 Comitin, )'ll solameolc a 18 ki

lómetrCJ1 de eamtera ..ralladL 

1.1. Ptipfá del piwt 9Y1ft'10 !AdsJaprrf 

&te tipo de ulidu y el llepr a utas COIDllllldodu, impllc:arla - co adelante- lo que )'11 sablamos y hablamos ,;. 

\ido: t.rps Cll!Úllaw en el lodo, bajo t. DU.U o el sol, itlbialdo y bajudo cerros, !coitndo que pa>ar hambre, sed e ia

cluw, por t. ~ ea los comUwia&, las comlplema lastimad>s; asumir las ooadicioccs afuncotleias, que en 

coodicioau normala (aparte las épocas de eoasci y de hambre) se tradua: en tortillas y frijoks, acompañados de al

g6n tt o eaft y el pot.ol; asumir las eoodicioaea de aseo y tambita los de descanso y, fmalmcole, asumir una rclaó6o coo 

gco.tc que: habla otra 1engua, que generalmente se encuentra realizando trabajos muy ardu0$ y que tiene otro ritmo de 

yjda y otra coneepcióli de t. misma. 

Delrú de todo, ate tipo de sltuaciOOCA n:sultar!an por dcmú positivas. debido a que siempre -en el CllCllC<llro 

con cada una de los comwúdadca- oc producla una ruptura roo la coneepci6a de uno mi>a>o, oc~ poco a po

co la autoimagco, para dar cabida al CO!l<%pto de i:lwg, de los demAs, aparte de ¡;abcr que tras uas camiaaW. siem

pre hubo un objetivo, una meta: las oamwúdadcs ~ t. gcate que me co ellas. Gcote empobrecida, gcrue 

d<>miuada, gente coa o<ra culnua, en otra siluaó6o, oan otros b.tbitos, etc. 

A uno se 1c pre&Cntab&, tatoa:c:cs, una dúyu.Dtiva y Wll. invitación. indtLSO cxpUcita, por parte de la gente: cooti

nuar con la rcJaci6a y cJ contacto. o no regresar. 

Aceptada: -pues- la imitadón para continuar, despub de aquel primer contacto, esluvimos recorriendo y cono

ciendo la mayor parte de la5 comwlidadcs de la rcgiOa, lA gran m.ayorfa comunidades ind!gcn.u - casi todas las comu4 

rudadcs lojolabal .. de la sch~ y alguaas tzeltal.. y IWUilc.s-. 

Durante las visitas a Jas disli.ntas comunidades particip&mos en una serle de proyectos surgidos en las reuniones al 

interior de las mis.mas. como es c1 trabajo junto con ellos en 1a instalación de agua potable. as! como los trabajos cu bor· 
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talizas comunitarias, participación en pequeños =de medicina, de lcyco. de an!lisis de la realidad, de nrganizaci6n 

comunitaria y catcquética, basta la estancia durante dos meses co Santa Rita Invernadero - una de las comunidades 

participantes en la investigación- alfabctiumdo en los cfistinl05 niveles escolares. 

&te 6ltimo periodo fue muy importante y constituyó el conocimiento medular de su vida cotidiana. Este tiempo, 

debido a la "sequfa" del aiio anterior que: afectó W cosechas, calculadas para el consumo exacto familiar, estuvo mar· 

cado por una r.ituadóo de hambre gcoeraliz.ada en toda la rc.gión; fueron precisamente los dos meses precedentes a la 

nueva cosecha. esto es mayo y junio de 1984. 

HAhcr tenido la posibilidad de r.obrctlevar, junto a ellos y en las mismm condiciones, esta siluación y acompañar· 

los. tanto en su vida cotidiana como en algunos trabajos colectivos. fue UPA situación de verdadero privilegio. 

Al tbmino de este periodo los frutos de la experiencia eran invaluables. principalmente por la relación que se ge

neró de amistad con cada u.o.a de las familias en la comunidad. por encima de las situaciones de dMsión al interior, tan· 

to por motivos poUticos como religiosos y, por otro lado, por haber tenido la oportunidad de vivir en carne propia lo 

que la gente vive &iempn; entre otras cosa alguna.s enfermcdade..s. 

Terminada esta etapa que duró un poco mis del año, iaici~ mis CSludios univcnitarios y mantuve el contacto du

rante los periodos de vacaciones, lo que me permitía c:.star coa ellos por dos ó tres meses al año. Asf mantenía un ele· 

mento, fundamental para mí, como referencia real de todo &o que estuve aprendiendo a lo largo de la CUTCra y como 

exigencia. adem!s. para no estancarme en el pasado o quedarme desvinculado, s.ioo para teocr prc.&ente que existe una 

&.ituadóo real de pobreza y opre&ión, sistem!tica y estruduraJ.. que demanda colaborar con nuestra presencia para ser 

trans.Cormada seg6o las demandas de la misma gente y a partir de sus necesidades, sentidas y 1ufridas. y no a partir de 

los buenos deseos surgidos en las mente! repletas de teoría. 

F'malmcntc. en octubre de 19871 al inicio del cuarto año de la carrera y habiendo cursado la mayor parte de las 

materias excepto los dos Talleres 6ltimos de Investigación. cootando con la anuencia del profesor Gustavo de la Vega. 

pude regresar a Chiapas e intentar - a travts de un contado mucho más estrecho con una relación mAs personal y con 

un cierto bagaje teóric.o- abordar una problemática cspcdfica: Ja problcmAtica de Ja invcstigad6n. 
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1.2. El prim;ip¡tl pmbJ,.ma· J ¡t Enfermedad 

Ocsdt: Jos. primeros coatados con las coanuüdadcs. se me hil.o evidenu la f.ituadón de cnfennedad consta.ale que 

Jos aqucjL Se puede decir, &in a.et deawiado auevido, que cJ 100% de lA población de esus comunidades p:adccc algu

na cnfcrmed>d. 

Las malas amdicion~ de vida, ttabajo. alimentación, higícnc, los mantiene con la constaarc de la enfermedad 

que, en oc.asíoncs no excepcionales. tos Ueva a la muerte_. que verdadera.mente cooooea de cuca (y que nosotros no es.

capamos de ver Jlcgu agente muy querida). Recuerdo al "'Tau Toma.s.ito" deSaJJt.a Rita. a quien acompañt en su ago

ala, como caso especial debido a oo pcrtcoeccr a su propia cultura; a Zen.a.ida. mi alu.rnna. de la misma aununidad. de 

17 añ01, que muri6 de cfucntcrf.a. dejando a su hijita de 3 meses; y a mi m.ú queridA y consentida amiga; la Rosita de 

Saa Muros,. quien murió recitD c..umplidos los l4 abas. en el 6ltimo cuarto del Hospital General de Comi[án, despu!s 

de haber estado 6 di.u ahí, sin ninguna atención,. pero ... a fin de cucntu, lquita era? una mujer, Wll niña. una indlgcna 

por quien -por r.upucsto- "ao valía ta pena g.astu tanto en ella", que, rti pagaría. Seis dfas dcsputs la acompañó su hi

jito de un mes. Y ~ como cUos cuatro, tamos m!s que ra.mbi6n CS1An en aU memoria y en mi coruón fortaleciendo mi 

opción y mi trabajo. 

En un cuno de Anilisis de la Realidad,. en enero de 1988, re.aliudo en la comunidad de San Cristóbal Buenos Af. 

re& donde estuvimos prescnlc.s y a la que asistieron Yariu comunidades., k- llegó a la coocltl5i6n de que .. el principal 

problema que aqueja a lu comwlldadca es. la enfermedad.,, por lo cual era el plll:llo m.ls importante a &2eodcr. En esa 

misma reunión ¡e pla.ate41ocos.tos.o de los $Cnidos mt.dícos atendidos por los "lok.torcs" y, en contrme, la. riquez.a na

tural de la t.oaa, pródíga en yerbas medicinales y personas ~oras de los coaocittüentos CD ese campo y que viven 

ca Ju mismas comunidade&. esto 1:$: los .. m«ficos". 

En este cuno1 la gente come.a lb: 

• .. Ouieo lienc un animalito Jo Vcndc y (can ese dinero) puede wiar su enfcnnedad" 

·"Si muere-. por no 1cner nada para cómo defendemos de la enfermedad .. 

·"No hay dint:ro para comprar la medicina... ahl oos morúnos antes de tiempo" 

• "Si hay alguien que Licnc dinero, lo paga para que quede mejor. Pot doscientos. mil"' 

·"Cuando son enfermos DO muy graves 1>C a1icndc coa el botiquín, como la calentura con una inyección. Ahora, si se t't 

no dJí resultado, como no hay mucho conocimjento 1os que cstAo trabajando, lo ubca de que en Benitt> Juárez si hay 
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quien cooocc. aunque u caro con Don AJberto. En c1 IMSS polllCll UMlp&. de mmo no dimos mano de obra (para la 

construcción de la clfnica) no dm medicina". 

El último día, se lomaron IO$ siguiente!. acuerdos: 

.. "'Mejorar la tasJl de Wud y animar mJ.s 11 Jos enfermos•• 

.. "'Hacer parcela.s. comunítaria.s de caft" 

.. "Por la enfermedad hay fiufrimicnto por no haber mención .. 

.. .. Preguntar a la comunidad cómo c&t!n por la enfermedad" 

.. °'Hay acuerdo para hacer una orgaait.ación" 

.. "falta mab., frijol. arraz; necesita organiz.ación para l!Oc:ra.rnm de lA Of"SÍÓD" 

.. '"Siempre unidos ca toPlunidad podemos ver lo malo" 

• "Que los catcquisw enscócn y pregunten a la comunidad si aún de ocucnlo pm -del..,.. potable" 

.. '7ener unidad en la comunidud y en la wna" 

.. ""Tenemos necesidad de curso para conocer Jas yerbas". 

Así se fue COllS<>lidando la idea de abordar el aspecto de loo laW:im -.S ol inferior de las comunidades, in· 

ltntando esclarecerme la respuesta comunitaria en rclad6n a esa probbútica Q11C. lulo les aqueja. 

Simplcmcnlc como un intento de re0ai6n rcspcao a la rapuesta aale d probkma de 11 salud y la. enfermedad 

que lleva aJ eonsumo de una práctica mtdica determinada. al m.GllOl de 1u qac timen a la mano; por un lado. la prácti

ca mMica llevada de afuera y con todas sus características ajenas a 11 mllUB y ..W de proceder de Ja gente de esa re

gión o, por el otro, ta pdaic:a mtdica que tradiáomlmcolc han c:omumido y que pc.:e: caractctfstlcas cutlaenterncntc 

aul6c:tonas. 

t.3. Copdjcirmc:s de: la jgq:rdoo 

Estaba consciente que cJ intcn10 de a.bordar esta problcmitica rtqucril de serios csluca.os de ruptura de imAgc

ncs, tanto por panc de la gente c.omo por parte mfa oomo invcstipdor. Pero tantbiál estaba consciente que valía Ja pe

na. Por un lado yo representaba. CJJ principio, lo que vcnfa de fuera y coa suyor- razóa an1c la situación concreta a que 

me be referido, ya que para los fuere.ñas. en tfuninos generales. lo c:ooa:micme a la prictica mfdica tra<lidooal "son 

puras mentiru.s''. "cuestión de poder", "puro engaño", "nada cicnU6c:o .. _Y blJeua parte de ta gente de e.sa.s romw:úda· 

des ha inlroyectado ~ta id~ aJ punto que los mtdicos tradiclou.lcs soo muy atacados. 
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PQf otro lado, )'O debla romper k>$ esquemas y W cstruauns impuesLU en JIU formación, que me llevaban a cs

a:ptiá>mog y pr~ recakitnntc., dif!cilcs de dcju de lado "' mi práctic> rotidiana. 

lA irnatipci6a. -. implicó """ serie de aaividadcs a lo lar¡¡o de loda la relación, sin las cu.>les DO hubiera si· 

do posi:Dle llegar a donde se llegó. Por dlo t\n!O sentido haber asumido los retos propios de estar uabajando en la rc

gjóu.. participmdo -junto con la gente- en muc:has de Su.\ actividades cotidianas: et c.orte de caff siempre en época de 

Uuvi&. c.on mucho calor e U:Mdidm de .r.aoaullios; rajar y cargar leña con las mujeres. que a.si romo argar c:aft o mafz 

-siempre coa mecapa!- implica un grlO cslue= flsico;y trabajaren borullzas comunitarias. 

De i¡¡uAl manera tuvo sigrúljcodo el participar cD los juegos y deportes de los niños y los aduhos; CD las fiesas y 

cclebracioocs, con mlisica, bailes aU!bcloDos, un poquito de ''tra¡¡o" (alcohol) y cigarillas; CD loo cultos religiosos, siem

'1C'C cmineotemenle partidpatMH, ak:grcs. y dllWnicos.; ca las reuniones comunitarias y de zoo.a; en los trabajos de alfa

betind6n, tanto en ca.sr.cllano como en tojolab'al, c:on niiios. adolescentes y mujeres aduJw; y en las \is.itas a distintas 

comWlidadcs caminando ron la gcatc diuantc horu. 

lmptic:ó adem.ts un Wuerzo serio a fm de: comprender, :respetar, valorar y, en un momento dado, fortalecer los 

elementos de la cuhura propia ca la región que en principio se considc.ran vi1idos. 

No scm pcwDl.e. -oi iiquiera cierto- manifestar el deseo de abordar UD elemento particular dentro de la cultura, 

cuando c::oo las ac:titudu cotidianas.. uno se encontrara en por.ición de .taque a esa cultura; de tal modo que un prin~ 

pio fundamental eta partir de un intento por eoooccr y respetar la CO(idiancidad de la gente. 

Por otro lado se hacú aec.euria una rc1'ci6o que: partiera de un lenguaje comdn y una comunicación amistosa que 

pemüúera el Dujo de los oooocim.ientos producidos y adquiridos. Eo mi caso, esto no se bada pcw01e mientras oo b.a· 

blara la mism> lengua que la G"'le. 

El estudio -por consiguiente- del tojolab'al era imprcscincbblCc, además que enriqueció las charlas informales y 

una serie de cntrcvisl:85 a ancianos. .. m!dicos", catcquisras. promotore.s, etc. 

Tras estas actividades. y deseos, obtu~ algunos )ogros que le fueron dando un matiz muy particular a aú cxpcrien· 

da de lnvcstigadón, tal~ como: una estupenda relación con la gente de las romu.ni~des; Ia tomunicacióo en su propia 

lengua; el no ser, aJ menos consdeolcmeotc.. uo elemento contrario oi extraño a su identidad; en tas. relaciones con a]. 
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sww penona> en panicular, haber -ado una mayor COllácDcia del valor de d DÜlmol y de la ncccsidld del rona

lccimicoto y la de.feos& de uu dcmentos c:uiturab. 

A>I como tambitu: haber partidpado coo ellos en la rccupcná6n de lllgimos clcmcatOI cancterísllcos de su cuJ. 

tura que se hablaa perdido por ataques de las sectas prOleslmtcs, varios aio6 atrh. entre ellos: algunas ccldncioocs. 

las banderas propias y distintivas de cada comunidad, y algunos instrumentos musicales como el wojab'ol (tambor) y el 

ajmay (carrizo o llaula) e incluso algunas marimbu. 

Junto a lo anterior, poco a poco se fue polibilitando u.u ciuta indapci6o ea diYer&as problemüicas propias de 

csus comunidades, asf como wa identificación con sus luchu coaactal e hist6ric:as1 coooc:icndo bien a las comunida

des. y as.u gente. cooocicndo -lo mis que me ha sido pog¡Dlc- la cultura tojobbal. conociendo -en coa.secuencia

algo m.b de la situaci6n lúst6rica que me el pals y, mis en cooacto, las comuoidodcs iadlgerw y ampcsin&s. 

Todo$ taos logr°' oo se dieron sin una serie de dificultades como fUCt co un principio, el idioma; las distancias 

largu, empinadas, lodosas y agotadoras; la idea úur~da de ser ua "intcle<:tual", que"' uuo de los lastrC5 mú tcrri· 

blca infundido durante tod• la \ida en las escuelas; la tendencia al acomC>do¡ la presencia en la región de .gentes COO* 

tnrios a la cultura de los pueblos indios, particularmente las r.cctas; as!~ las coodicioacs mismas de vida al interior 

de las «imwúdadCI (asen, alimcntaci6u, lluvia, lodo, calor, etc.). 

Adcmis, &e perdbc el conformismo fuerte de aJgww persona.. que oo mucstran intcrt& en revisar su propia si

tuaci6u, y menos colo que rupeáa a la medicina ttadiciarW; lllblistco ruenca dMsioaes al interior de alpnas comuni· 

dadcs y, finalmente, de mi parte, la falta de uu mctodolq¡!a. adccua<la, para el dcurrollo de la ÍJM:S!Ígllci6u, al lado de 

uaa pobreza teórica. 
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CAPITULO 1. see Al'los DE RESISTENCIA TOJOl.AllAL 

El scatido que: tiene el accrc:anc a la situaci6a del pueblo tojolabal en el campo de la &alud, se inserta dentro de la 

profunda razbn que ticl>cn loo dif=mcs cstuWo. e in=1igacioacs en torno • la problcmilica de Jos indios o indfsenas 

vigente duranlc los ya ca.\i V siglos de su vida en rcsW:enciL Razón di.da por el valor intrln.seco a la vida de cada uno de 

esos pueblos, y muimc tr.u.dosc de loo pucbloo originarioo de C<l• tierra que aban habitamos 

Lo& tojolabalu soa un pueblo de campesino& mayas ca loo Altos de Chiapas, que: vMn en la moataña -al ;gua! 

que los otr05 grupos ~ e indios, catre cscoodjdos pero a la vez utilizados- en la región norte de Comit!n, que es 

Ja ciudad mú importante de la rcgi6o fronteriza con Guatemala. Se encucntr.an ubicados, sobre todo, en los municipios 

de Las Margaritas y AJtamiraoo -aa:identados gcogr&fK:amentc- y muy poco comunicados la mayorf.a de ellos. 

Lo que dice Jan~ Vos, al principio de su vasta investigación sobre los lacandoacs., se puede aplicar pcrfcctamcn-

te al caso de los tojolabaJcs en relación a sus pricticas mtdicas hoy en día; 

La aniquilación de 10$ indios lacaodoocs forma parte de un largo proceso de destruc:cióo llevado a 
e1bo por la llamada "civilización ocádcntal" en c:ontta de las culturas autóctonas de ADXrica. Este 
proceso se inició coa la conquista de Amtrica por España y Portugal, y DO ha llegado todavía a su 
ltrmino. Lo QUC pas.e;ba con Jos latandODCS CD cJ siglo XVIll, ocurre hoy CD dfa mulati.s mutandis 
con otras comunidada indígenas de ~rica. de Máico., de Chiapas.. Ya no son los españoles a 
quienes podemos echar Ja culpa; somCK nosotros mismos los culpables.. Para la c:ivilizac:ióa occiden
tal, violenta y opresora por naturalcu. las culturas iadlgcna.s siguen siendo un estorbo que debe ser 
clim.inado_ Y no existe o.ingCm país de Amtrica en donde el iadlgcna no sea apiolado ccon6mica
mcnte y oprimido socialmente por sus hermanos mestizos y blancos.(!) 

l.1. Das IO¡igs GP mqCroqtam 

En lo que respecta 1 eslc C5tUdio, puedo decir que la aniquiladón, por d.ivcn.D$ medios, de las pricticas mtdicu 

de las culturas autóctonas, forma parte de C5C .. largo proceso de destrucción" cu contra de las culturas autóctonas, 

"bautizadas" iadlgenas por parte de la llamada "c:iviliucióa occidental": por Jos cooquistadorc:s. 

EJ pcmamjcnto de estos., es decir de Jos oprCM>les, es el que dominó 11. vida M>CiaI de nuestros paises¡ este pensa

miento -por demás utilitarista- no se limitó a un wlo imbito, sino que abarc.6 diversos aspea.os que va.a dC$dc la 

fue.na de trabajo bum.ano hasta Ja ca:ilogía misma. Colón al cnernar su primer impresión sobre el "Nuevo Mundo" 

1 VOS,J.l1Pvdt;PDydc'Bqpp.22-2l 
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desaibe uo puaho y, pos¡erionneote. .. """"Yo <ligo que UxL\ b ~ podri hl<:et ocp:ios. En"°"'~ do la 

Sanllsima Trinid>d, se po<lrlao eoviu dosde aqul """"' csd.rl<l< COtDO palo de l\ra.sil. "(2) 

Trli Colón -en cl llamado~ d< la conquisa- llepron Cort6s y Pizaml coc multitudes de op=ts que di· 

scmüwon b mncrte rl¡>W. por 05laS lÍ<tra>. Muerte bajo b C>pa<!a. por e¡ñdomlu y c:nfennedades micas, por ham· 

bre, • ""'1SoCIJe•><:i.a de tt>bajo< fonados y p<:li¡¡rosos, en la hoguera " aho<~ •Ouitneo""' y b.ut> qot momeota 

do la hWori> Uegao estos opresores? AJM.dos <n w eoncicncia porque De... ronsigl> el proycaa del "momeato hist6-

rito", del "de<asl'oUo", del "NUEVO ORDEN MUNDIAL", de "b cruz", eslos oprt:sori:ti pcrman=<1 ba.sta hoy. Pa· 

rcderaA reptodDÓt¡e por geoención esponUnea, enarboWxlo la misma l.lgia de domUüo, eantrol y lllgarabfa por 

seguir de.sc:ubriendo a c::ada momeruo Ub .. nuc:vo mundu.., por ap¡ow, h.a«::er qoc:ios y t4Cbvit.ar. 

Esta lógica de los que se ere.. dueños, fundada cu el acoinoOO y el lucro, ootra en aonfroouci6o directa con la 16-

gjca -que identifiQ. que bate Ctet;c.t y r.nadutlll- de las invadidos y oprit:nidos dutantc seo años. de los que luchan 

por b vida do.sde el anooinuto y lo. ootidlano, de los que hao rcsUtido, de loo que i... .;do e>ili>do&, desorraig>dos y 

despojados de so propi> tictT .. 

e. bajo el marco de c&t> 6ltima lllgia. que el equipo Aw;jp~ del Centro Qiliunl Mm: de San Juan Guicbicol'i, 

ClJ O:u:aea, denunO. qu.e 

b aparici6o do los e.pañofcs cu nuestro moodo iDdlFna. significó una ll1Ddillaci6n brolal en 
nuesttas eooc:cpciooe. del mundo y de la Yida. Ali el !en60>CDO qoe ellos ll3"Wl oooquisla, y qoe 
DOSOtlO:S llamamos invasión, ha dado rottio restJ.Jtado la dcstrotción ea.si total de notsttos valore!,. 
ideas y c:o:s.twnbres de bUtWos antc;puad0$.. Hlc:e 500 ÚO$ cmpc::umos a carpr con el orunbre de: 
indios. y nuestra Yida se fue llenando de trWeza. O:imócn>.a col- el Atraso y b miseria del cspl
ritu de auut.ras rzaciones.. Y ni con la indc?=dencil.. ni CQn ta ~uciótt, cambiatoo mQCb<> las c;o.. 
su part oos.otr<>s. Sin c::mbargo, en todo et.ti: tiempo hemos podido c:QD.!Crvat varios elemClllos im· 
portanlcs de nuestra hcreoci• aurlx:tona.(3) 

Olmo precisa Gard• de Lc6n, para las culturas en b región thiapaDcca, la COl>5Cl\'aci6o de""" "elemcat05 ún· 

p<>rtanle." de su herencia y 

et precio de 1u relativa indcpeodcnO. intenia fue tnuchas veces alto, tamo <:amo el OCtilattt qqe 
c:sr.a.s comunidades tenfan que pagar a sucesivos s.c:ñ~ y grupos rcligi0$0S y militares.. Pero el ron
t()n>o eterno de sus. lealtadc.s. familiares y tc:tritori.it$. eJ w;.ufruc:to eo1~ de la tierra. $11 ethos 
comunitario, formarla despu~ d enorme subsut:Jo casj superficial de esta romarca.(4) 

l BAHR. Jl. "'Luob rtrotma1;del¡í¡Sa XVI'"~ JI.. 79 

l 1 Porolnte~aobt'C kll. Oc~ Jll.ltUnCd dt kl5 Pveblol bcla~pp. 31-31 

é OARClADELEOS,A. BG't"'nm 1 111opt.(fomoJ)p.1.6 



Durante la conquista., y durante d~enlo<r. añ05., la elaborada religión de los sacerdotes indfgc
DU fue totalmente de&articuada y pcneguida tenazmente en sus más viu'blcs manifestaciones: en 
au lugar sc implantó el catoliásmo. La religión popular antigua siguió sin embargo viva. ama!ga
mindosc lcatuncnte con el aisti&nismo peninsular, reinlcrprct!ndosc o rcacomodándosc comwU· 
dad por comunidad. Algupos santos católicos penetraron en las mitologías locales. prestaron su 
nombre a los antiguos btrocs culturales. cnm.ascararon sus bv.a.iias o encubrieron sus viejas pugnas 
b.jo los nuevos motivos que la intolerancia española aportaba. Moros. judíos., quimeras y Jugares 
aUtológicog de la imagen medieval aparecieron de pronto en los relatos rcaeados de antiguo por 
los indios-. 

Los llombra de mafz, 10& ltombra TU'daderos y lillkos (los tojolabalcs), siguieron comunicán
dose con los djosc¡ idDL Eo los tiempos arduos de la c.olonizadón española se les propició en es
condrijos o grutas, s.c les veneró bajo la forma de untos sustitutos, en espacios y tiempos cspeciaJcs 
que evocan las crcaáoa.cs sucesivas del unM:rso. Se acudió a su encuentro en cuevas. úbolcs. 
montañas y templos denuidOIS que hablan de su antigua presencia entre los hombres. Como dioses 
ubicuos corrian en la uvia de le>1 4rbolcs., hablaban desde )05 lronros o se 1I1ADifestaban en las ral· 
ces de las ceibu sagradas que sombreaban cada plaza... 

Como "'cristianos nuevos" eran victimados. penegujdos como falsos profetas mientras se acalla
ba su palabra y se quemaba su memoria escrita. Desde cntonce5 la alegoría encubierta. la oración 
clandestina. la adhinanu, cJ lengwije cifrado y la padbola se convierten en vchlcuJos de una me
moria. dominada.(S) 

Según la cosmovisión de los lojolabalcs, que muy rara y dificilmenle comentan, 

los primeros cualro señores del dclo crearon el mar y la tierra. y decidieron tambiEn aear al hom· 
brc. EJ primero, hecho de barro, no pudo pasar la prueba del agua; el segundo, de madera, se des
hizo con el fuego; el tercero fue hecho de oro, pero su corazón era duro y no agradeció a los dioses, 
&in embargo pudo vivir. Despu6', descontentos de sus obras anteriores, acaron al hombre redo, al 
verdadero, tojol winüc, al de Ja palabra genuina y correcta, tojo/ ab'al. Este fue moldeado en masa 
de mafz y vivió de su cultivo sin aspirar 1 la acumulación ni a la codicia, obteniendo de la tierra lo 
estricto MICaalio. Un ella. cuando )'ll habfao aprendido los hombres de todas las cosu. "'cuando 
sus palabras se llenaron de significado", se enconlr6 frente a frente con d hombre de oro. Como 
~e no podía dcsp\azJu-sc: fAcilmcntc, pidió a los hombres de mafz que lo cargaran: era el ladino, el 
kJzrlan, el hombre rico cuyo peso tendrú.n que 50portar de ahora en adcJante.(6) 
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La situación de la sociedad tojolabal anta de la conquista es di!Icil de defmir1 pues se cuentan con muy pocos do

cumentos que nos dan wlamente algunas nociones.. pero es presunu"ble que su situación rucra muy similar a Ja de todos 

los pueblos de la región. La producción agrlcola -maíz, f ñjol y chiJe- era de subsistencia con alg6n excedente para el 

lributo y el comercio, teniendo a la familia atcnsa como unidad básica de producción. Se realiz.abao algunos trabajos 

de manufactura como la cerámica y d hilado. Las mismas familias aiaban guajolotes. 

5 Jbld.pp.JJ.).I 

6 lbid.p.:M 



Debido a 10< dc&oos de ampliar uma.s dc inllueoá> por porte de ~ grupoo, oomo leo thlapo, 10< i~ 

los cbuje¡ y los aztocas, la guerra era llDll actividad que loo obsorbla. Ea el aspcao moral, era la misma c:omwlldad la 

que Wlciooaba. Ea lo religio.o, dcolAcan deo ospoctos: el caltudorio y el ...iw.lismo.(7) 

Dumitt todo el tiempo que va dc>dc la oot>qUÍILI basto ya Clllndo cate siglo XX dcsput. de la lucha revoluciona· 

ria. la 5ituaci6a cambio mucho al introducit&e modific.aciooe4 s.crias que uajcroa consigo~ en las c:omu--

mdadca y, ..00.C todo, eDUV ca una Mtuaci/Ja de dominoci6o y opUil6a Qt1C DO dillálmcotc producia eaajei>ocióo de 

loo clcmcato& propioo de •• cultura y w ""6lll0visi0u. 

Rcapcdo del lojolab'al, cooocido Ulltóonllcntc cx-.-(9), loo deo documenta< má antiguos que .. ro

aoa:a - apvtc de 0000 dato< y IUIO!aciooeo bre>a de lar; ,¡p,. XVI y XVII -(10) se ubican. 11JtO ca el tiempo de la 

coloala, a~ del Jiglo XVlll y el airo ya en la indcpcadc..cio, curcata y cuauo a6ao .-WOr al primero. 

El primcl documai!o referido, titulado ~ 1 DoctrlM duisáiwl DI /Dllf'l' cMnobo/ rk Comit4n )1 T .. 

dtinulúl DI los °"'1¡Nls, fue Cl<rilo por fray Domin¡o Paz ca 1715. El quado documento, mucho m4s pequeño qoc el 

primero, fue titulado como ConfesiaNllio f"l'G CDt1/<s11r o los yrtdÍl1S por su )diamL SaaM/D m IOt¡¡ua cMnobol por /11111> 

d4/C1mposecaJltlrOdWorkl 111.R.P.fraylkllilD Clima. Elt Coftiolll, o J61Mju/W rk/llllD<k 1819.(11) 

7 Or.MARnNE:L,C~p.12 

1 Gatd#deL.A.Op.dt.p.52 

f /\ k>~dc lt ltinoril ~Qte k han~ -ctMamcalcdimdt.il l!DdlldGJDq~O~- ottt:anornbra:tl ~ 
..... .ao,tt1.suc.wo,o1leJipudcll rq){m~ltpatcc:idmcc-.:......._~~~~.......-Z.coml..,.. 
c.- 'J, Ji .CCJIWDOl ll lúp6cesil de O. Leátt9'bf -que t11 lo pcODMI • • ~ "'1Jda- .m. bt. La kopa b,abl.da por ta ctait cmdl. 
rumcxidai dtJldc ll cooq1,11'u de~ n¡ióuycl pvebla mWno de Ccailá.ck lacu! cxisltn ~u. q• dltaa de 1SS1. 

lOLENKERSDORf', O. 19' 1 r5fiímw Hqmbm& (Vol. {V), pp. 36-4,J 

11ar.1•1rarwd"QiewmreM' Ma.rioHIUDbcttoR.ui:Editor.,pp.9-a 



Lo faeru de trabajo y w llllidadtl de producción ya lCllÍln ouo fin y se organizaban de otra manera; de una for

ma cminc:ntcrncntc alienada. Por lo que 1e rdierc al úgimcn de propiedad. son pocos 1<>' docu.mentm que hablan de 

llpoa propiododca colcaiws durame la Colnaio,(U) como reduccione& tojolabab iodepcndicmes de w fincas. Lo 

liluaá6a de los tojolaboJca ciertamcnle r.. muy ponieular dcatro de la regióa chiapanea, a diferencia de la situación 

vMdo lalllo por los u.oaile& y por los tzdtob, a qUÍCl>a oo ka r.. muy complicado mmitcaene dentro de algunas re-

U. fj gjcmll) de FJllpkllq 

No ea cliflc:il pemu -ldcmAo no ie poocc aing!UI documclllo en a>Dtra- que los tojolabalcs, dc:lde el tiempo de 

loo eaudilloa previoo a la 1Ddependcncia(13) y mú en COllaCIO cbde Lo Rdonm,(14) 1wa nUC5lr05 dlas, con los ac

tnale& goberuadofea finqueroo-piuderoo, U. eslado bajo el dominio de loo tenatementes, •uietoo al yugo ideológico 

que !ortalc:a: el prede>aUno del eap~al &obre el daarrollo equihlmido de los pueblos de la región y que da cohesión a 

los intcre&c5 mezquino. del grupo anquilosado en el poder. m.aaifieRo inclU50 en lcorlu y preceptos o nonnas juriili~ 

DurWe eae tlempo, la cadena de deudas eaaitOI en loo libroo de cueaw de loo que a la .u podla!i ser terrate-

1Uente-dths<>mayordomo, era Wll carga pan cada uoo de los "boldiGnos" (peooea) por ••puestos prE&tamos, en w 
llAmadas ""tieadas de n)'ll", por tnüutos y rcDlM. Semejantes ca lo impagable& y ca la maaC:ra de cootraCtlas a la actual 

deuda Ollcrior de a-'ro pals, ..W podlu alatpr5e lwla 11UC5Uoo dlas, ataDdo a w --acblllc> y - ..,... 

que haber sido ~ - quramente c:ompromeurlan a cinco generacioaea m.h. 

ea eae latl!D tiempo ldcmis, quedan "perfe<Umeate" <XJGSlltuidos: el úaema de 50mdwnhre agnria; el ttrmioo 

"finca" de la rqi6a chüipaaeca y ceatroamericaaa, únóaimo de la haáenda mexicana en la que los boldi"1IOS rentaD 

tierra ajena pan 111 cosecha y tienen la obligaá6a de trabaju alguaoo dios(!, 2 6 3) pua elojwaial (patr6a). 

La memoria que comcn"1J aJguoos anc:iaDot. de la región y que viviaon aquel tiempo del baldlo, en el que tenían 

que PIBM al amo por lodo, e& el de una opruión muy íucrtc, en el que no rcabtan rüngúa beneficio, y pennancdan en 

11ar. ManlAcz L. Op. rit. p.llyt.entendort'Op.rit.pp.1~101 

UOr.Gud.dc l..Op.cil.p.99. 

14Cr. Mlrtloa: L. Op. cit. p.15 
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WI sistema cua&i feudal al ÍJ>lerior de la finca y de gran ..-Do h.a. el mcrior de la rqp6a {partiallarmenle Toba

co, Campeche y Guatemala).(15) 

La =ncia fundamental del sistema se baJllho (y 1e llalla aJll doade penisle) ea la relación de 
producción que se eaableá6 cn!re propidorim J Aljc:IOL &a.., _. ICalillodo& y -
pa¡¡an una renta fija en c¡pecic que Oualía cme ll<ÍIU par cieoto y la aúud de la "'*<111 (de la 
tierra que cultivan en el interior del ¡ndia); odeú,--. C11 tnbojo cullivmdo las licm• del 
patrón tre& días y en labores dombt.icas los domingos (Jo que a6n se Uama/ajina). Hay una división 
co tiempo y espacio entre el trabajo oecewio (b trCI diu en .. su .. parc:ct.) y d trabejo AlpCtfluo 
entregado al patr6n.(16) 

Eac tiempo del boldlo cicrWnente constilll)'O pota b tojollbab m liempo C11 el qw: le& c¡Wwoa buena porte de 

su coucicncia hisl6rica, mucho< elementos propio< de '" aillanl y .... sus oombr .. y opcllido<. Aliora, b comcnta

riol de todos Jos 1ojolabales respecto de ¡u pu.Ido no~ mil. a1Ui de Clilc licmpo y de lm momeoros en que tuvieron 

que luchar, incluso a favor del patrón. durante 11 "'1lewlfuei611;", 

Otr0& clemenJ.05 que los lojolabaJes pcrcficroo y qoc loi podemos encontrar en olrm de los grupos mayances del 

Estado soa su. oraciones ritual<> para su ciclo agrlcola, lllUdw de Slll liellu de caniaval, buena panc de su mflsica y 

.., ceremonias de cambio de poder. 

2.J. La mj¡¡adóq bada la glva 

Con la Rcfonna Agraria y, particularmente, durllllc la pn:Mdeada de Lb.oro Cirdcaas, _,.o durante el cual 

se repartió la -yor cantidad de tierra. tcnnin6 este~ ticapo pon- -Clllre clb, b fuadadorcs de Benito 

Ju4rcz y Santa Ria- ..iicado de la. lineas para ir 1 -"licnao ua.-ic.•. 

Pora ooa significativa cantidad de tojolabola 1e bo ..-ocabPdo"" las flllimas clfcadas (sctCD!as y oc:bcntas) 

al fundu sw comunldadcs, principalmente ca la roaa de la ocM, m • procao qoc Mullncz Lafn lo dcaomina "ca 

formo de c:oscada", debido • que la colocüaci6a de la ICln bo llcYodo .., proceso paulatino ses*' el nacimiento y de..· 

rroUo de nuevos centros de pobl.adóo o ejidos en un núsmo ICSida: de DDl"Otllc a surcs1c y de poniente a oriente; deJ 

lugar ca que se ubicoban los fincas hacia la parte mas baja y odcolrado ca la idft. 

aeruuncctc este prO(:C¡,O de colonización de la idva, ubicado priaciplhncmc ca lu cucocas de los ríos Emcba y 

J 11at~ ca el municipio de Las Margaritas, no fue simple y so reaJizoci6a requirió de bombm muy nlcr0505 y dcci<fidoo, 

150r. Garcfa de L Op. ciL pp.. 101-122 

16lbi4.p.121 
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rcsütcatea a Lu iDdemencias propias de la sdva. Muchos de los que intc:nt.aron mir en la selva fracasaron por impo&i

bilidod flsica, temor o illclmo por mucttc. 

E.lle promo de mignci6a ha trúdo consigo muchas modifJCaciones a los clemc01os propios de Ja cultura tojola

bol, lo& cuales ""' meD<ioaadao por M.utlnez Lnfn, 1 uber. contribuyó a la desoporicióo de la indumentaria tojolabal; 

ca alpDm útiol lbati6 el moooiiDcf¡ismo autóctono; colabcw6 lcvcmcnte a la dcuiaalU.Ki6n de su aiundo propio; 

Di6 - caule& 1 la peoetraci6a del .uum.. capita!i¡u t11 la c:Wtura tojolabol, lo que ahora ~ como causa de 

la tramici6a ca el comumo de ,. prActicas ~ pr<MICÓ que t11 llgolw mus lucran meaos rfgjdos los sislcmas 

de a>llllol comtuUtario; debilil6 lu rclocioocs de puCDlclco; modificó casi siempre 1u rtlaáooca de producci6o, lul· 

cieodo que de una econom1a de autosubústcacia se pasara a um ccoooaúl de mercado. prinápalmcntc por la produc

ci6o del c:&ff, coa la comiguicmc injerencia del sislcma de mercado capitalisa.(17) 

Oertamcnte el procc&o de migraáón y coloaiaá6n de Lu llamadas "tierras nadooales" no es lo mismo para los 

tojolabalcs que para los otros pueblos de la región. como los rzdtalcs, tzotzi.Jes y cb'oles, al menos en esta región de Las 

Mupriw. Las Mupritas, Altuñruio, ComiUD e lodepcodencia lulo sido las tierras propias de los tojolabales duran· 

le mudw ~ a diferencia de 105 otro5 grupal. 

La coloniDci6n de lu tierras 5dvfiticas y montañosas por parte de los tojolabales, r.c da a partir. como menciona

ba, de la terminaci6a de d bGJdlo, C5lo es cuando dcjuoa de ser moz..oa y de trabajar para un patrón. Ahora lOl tojota. 

bales tienen de nuevo la posibilidad de comti!uine y vivir en comunidad. Aunque el cambio no fue ficil, y meaos 

ooloainr la selva, de cualquier llWltta el cambio IÍgDifica - ca a1gWi sentido- libertad. 

Para los indfgcnas originarios de Jos Altos de Oúapas. particularmente de los mwtlápios de San Juan Cha.mula, 

HuixW>, TCDtjapa y San Crist6bal de las Cuas, ul como tambifo pua alguooo de los lojolabalcs que ya viv!u ca cji· 

dos en la región m.ú alta de1 mismo municipio e, incluso, para algunos campesinos de otros estados de la RcpCiblica 

dc&poscldos: de tierra. 11 migración ahacia la selva se da a partir de la dccada de los SCICnla. 

Habitar estas tierras 5C presenta como una gran oportunidad para algunos campesinos daposcidm de tierra opa· 

ralos campesinos pos.ccdorcs de pocu bcctúc.u cuyo producto no satisface las necc.sidadcs de subsistenda familiar, 

l70r. MARTINEl.. C. Mirracj1p 1pj!lW!'1! y dqttibe'iretjM 
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debido •que lu mejorC& tierras C5tiD aapanda por lo< gr....ic. tcrralclÚtma o por loo empresarios ogrlcoW; todo 

eato como comecueocia de la tWudura agraria imperante en DQCSlro país. que afe.cta apec:ialmenle a las itadlgt.tw. 

que vM:n en las W!lll al!», frias y pedregosa¡, eorno los Altoo de C!úlpos.(18) 

E& neeewio aponW, ademh, que atas aúgraóoaa úcmp<e implican: nuovu COD<liciones de >ida y de trobajo; 

de&&rraigo familiM y social; domeWcaóón de un nuevo espocio natunl y ailtural; il>CO<ponción a un nuevo mercado 

de trab.jo a partir de ¡u actividad acoo6mica principal. como e1 ea Cite cao la producci6a de caft; nuevas rclaáooes 

ron autoridad°' e imtituciooeo p6blieu o privadas. eorno oon: !u ogr&riai. educativas, de t.alud, de crtdito, de merea

do, tramporte, etc.; induw relaáoDC6 nuevas con veáAtx de amunidad y de"""' ejido&. 

Corno 06 poúblc: pereawse, para loo tojolabale&. partiallarmente lo< de la oclva (sin =luir a lo< de las otras re

¡jonu), la hWori> no ha estado prcdsameute a'" r....,., ÚllO que por el amtrario, las ütuaciones que han tenido que 

c:nfrcntar ha golpeado íuenemcntc a su cultun y ¡u cosmovisi6n. Pe1e a ello, bau podido COD1CrVar muchos de sus ele· 

mcnlOl propioi a partir de un.a fuerte rc&isl.cncia. Sus elemeatm de idcnlidad. continuamente ¡e han visto atacados y Jo 

aquirin. f.icodo, pero la misma coofrootaci6a cicnamcotc: b ha ido fogueando.. 

110r. c:atvu. G1ru. Pu, RWz Yota * le HjdmV; 
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El campo propio en que K dew:nullao y realizan las práctiw médicas, entra en el Ambito en que se produce y 

r'Cllab&c.ce la fucna de trabajo, por lo cual resulta neca;ario hacer un esbozo que nos ayude a ubicarlas dentro de los 

~ de reproducción social propiw. de lo& grupos.. 

Emtcn uu tc.ric de concept05 que pueden dar luz. a la ubicación de la temática conccmir::ntc a los servicios médi

Q'.JI, como un rclcrcntc parad ac:crc:amicnto a dich. terútica. A partir de ellos iC puede hacer el intento de abordar la 

aituaci6o de vida: pruducciCm y reproducción de las comunidada lojolabah:s. 

La calc¡oria .. reproducci6n l.Ocial", noci6o importante en el sistema teórico de Marx y que ha sido utilizada por 

divcmls uutorca, nm e& de utilidad en tanto da cuenta de nuauo objeto de estudio, y de la posibilidad de entender el 

consumo de bu prActic.as mtdiw dentro del contexto propio de desarrollo de los campesinos. indígenas tojolabalcs de 

la aclva. comidcrando sus ~pcctos ec:on6nücos, poUticos y culturales espcdlicos. 

Mux precisa que ... el primer movimiento de una ciencia de la historia era la de reducir la conti
nuidad de la historia. en la que se fundamenta la impc>'1Dilidad de "corte¡ .. clar05 y constituir la 
historia como la cieod1t de modos de producci6o di5CObtioucx. como la ciencia de uaa: variacióo.... 
As!. el p<obk:ma de la loali7.aci6n del objeto del cual I• cicncio del Diodo de p<oducci6n es cicncbo 
no ¡e plantea en el interior de la teoría misma: ella C6 '6lo producción de modelos; se plantea en la 
frontera de la teoría o, rná euctamentc, oblip a suponer que la te.orla tiene una frontera, en la 
que iC cocucntra un sujeto de coaocimicnto ... E4 prccl.o abandooar el aúlisi& teórico y comple
mentarlo por el adlisU "empírico''. e5 decir, por la de5ignad.6n de 105 objetos reales que obedecen 
cfe<:tivamcnte a W lc)'C6 enunciada.(19) 

Eticonc Balibar aouta tambitn: 

Si retomamos El C.pital para tratar de leer una. teort. del paso de un modo de producción a otro, 
cocontram06 primero un c::oaccpto que aparece como el cooccpto mismo de la cootiouidad históri
ca; el de ~otd6D. En efecto la tcorfa de la reproducción parece asegurar una triple coocii6n 
o una triple continuidad: 

1) La cooCl.i6o de 10$ diferentes sujetos ~6micos, en este caso capita.le5 inWvidualcs. qui; en 
realidad. constituyen un 6nico "eotrclaz.anücoto" o un 6nico movimiento. El csrudio de la reprcr 
ducci6n del apital es el csrudio de este entrelazamiento. 

2) La coneri6n de los diferente¡ ni'trd.es de la C$U'Uctura soc:W. porque la reproducción implica 
la pcnnwiencia de las condiciones económicas del pr~ de producción, especialmente de las 
condicionu jurídicas. 

l9flAUUAR. Bticnoc "l..t Rcrru<Jumóa" Ptp lm El c;.9¡1.11 p.:!80 



3) Por último, la reproducciim aw:¡;ur• i. propU ooatiaWdod....,.;,.,, de la produeci6a que ..U 
"' la bue: de: todo cl ""º· La produa:i6o llO puede: dctdJCnC, .. aJlllDmidod -na ..u ¡,,.. 
aÍla "" la idcntid>d de los ~ tal "'""" ak:n de .. - de prodlll:á6a paro c:ntr>r • 
O!I0.(20) 

"Se podtú decir ta<nbito que la partja amcepnW producci6a-reproduccil.c a:ioticnc "' M.n la defuúci6n de la 

C&tructUTI de la que W: lral> 011 eJ a.n.llisU de UD modo de producci6a" .(21) No to pmilile. J>l'C', haca UD&~ 

cnUe la produccióu y 11 repmduc:ci6n; .e mantieoet:1 mutuamcale y ¡u lipz6a ci irrompible. de modo qw:: .. eo el plan 

que instituye UD llllifuU de la repmdueción, la producci6o DO es produc:ci6a de co.n, a produccióo y~ de 

rclaáouto iocWe." .(22) 

M.n -r=da Balibar- =ribo que: "lodo procao de prodaoci6e IOáaJ a al mismo tiempo 
- de producci6u. l..u coamac- de la producci6o "'" .-... de la rcprodua:i6o"; y '°" al mi=o tiempo, las que la rcprodocci6o reproduce: "' .,..,, ICll!Xlo, cl "primer" prt>0050 de 
producci6o ea~ proceoo de produa:i6o. 

El concepto de la reprodua:i6n DO to ul iOWDcute cl de la "aiasis<eoáa" de la eQnll::luA, sino 
cl de la determinaó6n =ria del morimica!o de la produa:i6o por la pcnnaneoáa de esta eo
truaura; es cJ ~plo de la permanencia de los elementos inic:i&b en el funcionamiento mismo 
del sistema.(23) 

La rcprodua:iOa bK>lógia de UD pueblo haa: referencia a una S<rie de fimdamca105 ll&hlfalca: la c:oalcttura flsica 

de b bombr<I miamo&, las a>odicioac. naturalca con que b homlns"' -.aa: laa ~ las oro-bicro

grific:as, ... ~ y ... de cualquier ""º tipo, JOCI rondiáones que dell:mlDan su deurroUo .....mi y, Cll como

aicucia, .. reprudua:i6o i.ocial y c:ulturol.(Z.C) 

Se tiene que roiWdcrv al liCI' hUDWJO "' c:oanmidad y determinar lo mtjcJr pooib1e cl flmhilo de m deanollo, co 

decir, cl a>alexto ¡p:nenl "' que "' dcsamlelvo y e11 donde coaf!IJ)'Oll b elcmCllloo de deurroUo -bucoo o malo, ar

mooiooo o "' amllicto, libre o dominado- del sistema, c:omidcrodo tite CXmMl Jl'O!«lO lústOrico de Jog sajela< y Cll 

doade J05 hombrea y las mujcrto realizan '"' relacioaa y daarrollc su vida y 1111 ¡ric6caa IOCiales. 

•Jbid.pp.l!J·2Bl 

21rbid.pp.l92-293 

2:Zlbid.pp.293-294 

lllbl<l-

J4'"f'El1l?JWAat. OPOSlCON ENTRE LAS OONC3PCONES MATBUAUSrAS B IDPAUSJ'~ (i ... •" ~__,ca 
::~~~TomoLC.N&tl1P.f.D.p:k.a-*>4-rrolllS.r.--.•m.-~ .. ~~ 



Para rcfcrine a cualquiera practica J.Ocia.I, ¡e tienen qUc considerar 11quell05 fundamentos aaturalei. Y su realiza· 

ci6n bi.Jt6rica. ~decir, ¡e ltala del modo determinado de i.u activjdad. del modo determinado de manifestar su vida: 

de IU prudu.cc:i6D y IU reproduc:cibo. 

Ea: lltCICUrio. cntooc:u, que se upccifiquc coa claridad la relación elisu:nJc enuc la estructura social y poUtiea y 

la ptoducci6a~ que se definan bica los individuos tal y como rc:almenJc wn; ti decir, tal y como dcs:arroUao sus ac:tivida· 

cb bajo detctminados límite&, prcmi5.as y condicione& materiales e ideológicas. independientes de su \/Oluntad (25) 

J.l. Rs;nuyfnccjóp SgtjaJ• Mgmcgr05 Prodw:;1jm y Rt;praj1u1jyp 

*'La rcproducciba r.ocial C6 la calcgorú. que nos permite $ÍStcmJiitizar cJ estudio de 105 condidorum1cs directos de 

la calidad de vida de Jo1 mitmbrm. de una cierta tx»ec:tividad o de sus clas.c& &Ociatcs",(26) 

La rcproduccióa social del hombre o rcproduccí6n del 5uje10 iOcia1 tiene una diferencia con la 
ddiCJt reproducción natural de los animaJc¡ y consiltc ca que po~c. ademas de la dimensión natu· 
raJ (ec.onómic.1), una dimcmión de realiud6n dd proyecto lili.tórico dcJ sujeto. Y.a no se trata de 
reproducir B un 1ujcto que ya est' dcfmido sino realizar &us rcla.ciooes. EJ hombre ya no es un pro-
U>·aujcto, e1 un sujeto .aUlirquico, polltk:o. Para cumplir titas dimensiones de la repr00ucci6n tic· 
ne que lograr producir objetos que acan íuialidadcs, objcios pr.6.ct.icos al servicio de una finalidad 
por e&a a la vei. que produdos. son biene&.(Z7) 

Se occcsila, pues, ubicar al hombre como 5Ct socW que oec:csitA de relaciooes para su producción y en con.se· 

cucada, J*fa &u reproducción; c:.tas rclacionc.s son lra.nsformadas según el grado de desarrollo hislórico. 

En lu primeras. etapas del dcarrollo hiltórico cl mgmrp!p n;pmduaW fue prc:domiDantc. y Ja 
rcaliuci6n del producto se .sujetó a la reproducción del &ujeto global. unitario. E5.lc se produáa en 
el couumo como sujeto &ocia.I de oomumo en iUS dos dimensiones; económico (aarural) y &ocia..I 
(poUticl) ... No cxisua el it:acer6s privado ... El mgmcpfQ productivo aubordinado, se divide en tres 
proc.eM)I: producción para el consumo, lo productivo propiamente dicho cuyos produc:t:os, más lar· 
de, cuando el sujeto MXial se atomi:ta c:n productor privados servirá para generar productos como 
valor de cambio y un consumo mediado por 11 distn'bución; el trabajo inmediatamente realizado en 
el dldruto natural-o<Ooómico y, polltico-r.ocial; y, prodddddddddddddddddddddtiW.www.J 
!Qdooc¡ indi=w de Lt naturaleza y el depósito de amtaminaotcs y detritus (o dcscchoo).(28) 

Ulb"1 NaftdoK" rdienn 1 la f'MadlilAr k~ -......a.t.•M blU8n.. t) KrMdaiJla~MKW 

MDRBIUl.Ja!mt"lARtprodllCt'ióaScxi.IJydPJU'CIOEpdcmiol6pco"fpiskm¡rnr¡p. pmmm¡;, Mrdrin'7Pp1Qjg p. l&.S 

Z7Jbld.p.lB8 

lln»d.p.191 



Posteriormente oc fUC100 gcocrudo Ql!Qbios dinolc d dc:umlllo y, 111, oc-la cil.....a. primonlial: 

en IOI inic:i°' de la bútoria ooáal, en la r<laá6a dialtclico.,.,. _, prodoia:i6a. o.....,"""" 
w demandas de comumo •urgidas en 1a-....,1a_...-de ~d--
to determinante en el c;otlS&Uno- fel'O ocurrieron callbiol llill6ricm qw del.c:nDiuroD la apari
á6o de w eupu en las que d -.i pn>Chldhoo ¡-6 ·-~(19) 

El gujcto &OáaJ 

produce qna m=:anda que e& •U propia !1ltml de tnlwjo (ylo boa: ca laa ~del "*11· 
mo .u.ple o ampliado que &e csublca: en d copoáo de la 'fhimda, de la .......ac., de loo ..,.;. 
c:iol,dclrcpooo.ctc.)ylallevaalaciraalacilla.De.-.loa..,.......-.,cu_&
nc ao dclcnDiudo valor que e& d valor del aiojoolo de...,. de ..........a que oc~ 
pan la rcpruducci6n de la !1ltml de lrabejo. Valo> quc - - ......md -.COlllil y "° la 
--=aiclad m..gr.I de -rqiroc18cá611 IOc:ial-...U= - -de pa• . .....º(lo) 
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Eaooalralllol, ya COll mucha claridad, la foene dctcnma.á6e del - prodactiK> para coa d momento re

produaiw>; todo d roosumo del &ujclo ooáal ca pan_., fsna de tr""io al ..m.:io de laa ~ mercanli

IC&. 

Eá e& d _,de loo tojolabale¡ de la J<lva qK, dcalro del -O del - .... podllcicedo 1U propia 

fsna de tnbajo ~a UlisCatcr las demuda de la prodacti6a de,._,.-. Eáa co cn slal<ÚJ la repro

dua:i6a del sujeto IOc:ial CD fW>c:i6a de la reprodua:i6a IOc:iaL 

Ea rolaáOo al~ pruchidivu- que la pmdoai{la,. - ca rdoá6a _.a1 coa la dlstri· 

bad6a, d cambio y d comumo. 

"La idea que"' pracnla por al, es e.re: ca la prod->llm, b-.. de la IOCiodad"' apopiaa los pnx!U<Soo 

dolauturaleza pan lasllCC<Oidadcah-ladiolriJaci6. ........... lapnipor<i6a ...... loo~participaa 

ca CSlJI producci<ia; d cambio le l1aC loo procluctoo putia¡larcs cu los alllcs quicre-W el..-., que le ha co

nap>Ddido por la diltribuci6a; fuialmcale CD d""""""" b productm oc COMiortca cu objcloo de <fil&1lle, de apro

piacióa iadmdual La producci6a faálilJI loo objclO!l que reapoadca a las..mdadca; la~ b repar1c ¡qp¡a 

las lcyca sociale&; d cambio repule de DUC\'O lo q .. ya catl dimiJoiido ..p. la oooeaidad ;.¡¡.,¡,¡,,.¡y liualmaitc, Cll d 



-. el producto dea¡wece del m<Minicato soci>l, se c:ooviene diTewmcot< en objeto y ..mdor de las n<:<Uida

da iadmdu.úea y IM satidaa: coa el cliárute.- Eii la prod1IQ:i6c el sujeto"' objetiva; en el -CCCl<U?!IO- el objeto se 

ll&iJjolm".(31) 

El t<Albdo a quo llcpmol -dcdata Man:- "".,.que la ¡wodottÍÓll, la dillribuá6a, el c:om
bio y el - ""1 idtDticol, OÜlO q .. tocio& dial aon llÚCmbtOI de 111111 tCQlidad, difct<D<ia< el> 
wia Ullidad. t. produccióo> ahorca tanto a si ...._ y supon eo la dcte~ lllÓlfbQ de la 
produccióa, COCDO el""'º de loo _,,t,,.,(32) 

Ea lo-o clasifica llrcilli a la p<oduocióo de la ....... ........., 

-Trabajo prod....00: l'roceao Yllbizador del vüar qoe "'dcctlla por <:oos..., de trobojo que al.,.,_..,.. .. objdMra, ~al objeto de produocióo qllO ... cirallat. Poaoe valores 
dcaabio.T'lCDtlM~-
~ pr~ ablol111a de lajaruda laboral: 
lal<mMx Demi!icaci6o del trabajo. 
l>e¡>eodieulo:: ~·de acoctdo. OOn¡u y rilmoo itnpo<61<>L 
Mútm: c-bisio IM ...mor... 
-TralJojo ímproducm.i:...,., prodado.,. ... _..._e realitado eo el diofnle o se-~ 

rializa oma de dlsftutat pero oo citcula. Pooce nlof de uso y oo de cambio. Se dMdo.., aatunl
ecoo6uúco: trab.tjo poUdg en la preporacióo de alímeatos de la vi>icod>, puericultura y otras for
lh&S de prodlll:cióo domtstiat y ......U.. y trabajo polltico.oocial: u>b.ljo ompleado ea la fonna
ción polltico. orpnizaci61ly~(33) 

El <:OOIWllO, por su part•, "« b producx:ióa del sujelo a panir de bíerieo o V>lorC$ de llSQ mediado& ¡>o< la produo

c:il&.. u- .. -· ... b ..rc:n de b eitculaci6o y"""' prowiooea de la aannla:a "'*' bQea uturakocialeo. 

lpaloicatc. el bóoo polltieo que a>UJ¡IOl1e el ¡ujcto iDdMdual awido "' orpni:ta. Se reprodv<e "" UsttlDa de toplá

clad de uiloilaci6o de ..io... de""' y redaco de~·. (34) 

El llÚNDo llrcllh. babia de dol formu de""""""°' 

-fll11t1raJ.l!<oo6mial. Coa ITeS tipo&: 
R<stauraci6o simple: r<JlOllC toodicioael ... Ígtlal ma¡¡nitud qae lo desgiulado ""jamada .. , ... 

rior. 
P~o aialhlíwl: pcnoile lll<jorar ~e CXJlldici-. de COlllAllDO. Le. 

QpOCidad ttcnica, ol9Cl deimuutti6a, de. Se realizall eo el alYcJ de i.. "clases en si" y ea el indM
duo. 

JltrilAIU(,C.~~.úCrllit.11k1-F.tcoctaaúl;PQUtil;a"Coatribvci6t•laCrftx.<k:&ll~~.l.uodlllCX:i6nO... 
...S1Z.Cn'litildet.~N.ftbp.2.S9: 

:ttlbld.p.l67 

ll•~ ..... Op. dt p.lll 

>4DRl!!l.H.J.•!.o«pttd...;óo,._yd,,_~.~---r-P.21t 



Perfca::ioo•micn10 aiantiutivo: permite mejorar cuan~ de OJDdieiooc& de conm
mo. 

- Polllica (Orpnizac:ioml o lmtiblciouJ) Se t..iiza a aMI • "c:IMe pora 11". T...,. deo di
mcmíooes: la organizativa y la * ............ * cmcicacia "°""la ralidad y pooDlidad de cam
bio.(35) 

l!n!n: las romunidodc> IOjolabak& de la oclV>, el"'*"""' tamba oc da ea...,.. formas y coa loo distimos tipoo 

para dÍllÍDlU personas o familias, de cualqllicr manera co acceoario-. aia claridad aial co el -=1odcro grado 

de reproduc:ci6a y consumo de bienes y/o a.ervicia&. 

Emtai dco graoclcl mcdiáoacs a=ca del aJaSlllllO: la que"' rdir:re a la diolriJa<i6G ea btmpo 
de joruda (jornada de tnl»jo ococsaria y - y janada ... rq>Olicül vilal, !llica, adlma1, 
poWca); y la que cllloca el Vilo<, caotidad y calidad de 1oo ..m de .........._(36) 

Consumo fami!W y socW, lllOYÍmicDIO lllOllcllrio y orpnizaciOn MJCial.pollica aimuaiaria pr<IClllaO la panori-

mica de el IDOIDCDIO reproductivo tojolabal. 

E&. prtci&amcale1 dentro del IDOIDCDlo rcproduc:Uvo de.&: cocoalr..-.s las aa:ioocs tendientes a la .. rcposkióa 

llillUliia ailtural, polibca"; dCD1ro de lodos cSIOI campos .. - .. priclicu pcrtincnlcs, COll.SCCllCDICS para 

Al ateodóa y utisfacc:ión. 

3.J. m OYK'Cmn de CAMP§JNO 

- que el IAljdo billlJric:o ll<Jbre el que IC raliza la.._.... CI el~ Ílldfll'lla, IC Uce ac=ario 

--~-de&lc. 

l!n lo que - a lo campcúao, han sido <lnalOi aalorel ~ .,_ al>ordado el tema deadc W...... pcn

poctn. y coo dislÍlllOI in1o:rcocs; aw, ea euulo a "'ddiaid6a, Olillc ....io IObre - c:lcmemoo COllllituthooo prin· 

Tao Anuro Wllt!IWI aimo Hl<la< Dlaz-Polanco, ._.. ....... c:anocterf11ic: 1X1111M que"' puede COl>

cbiir quc al hacer refcreocia al campaioo OC baa: aJmi6n a UD ._.,io O -O< IOCiaJ que mediante 1U rclaci<la COO la 

IÍaTa, tieiie la intoKi6o de lllbúltir sin prdeader acumular riqaeza, lo qoo 00 cdaJC la ocupaci6a CA aira actMdad 

productiva complcmcataria. Su "tca>olosla" o "' "cmpn:aa", "' f..i-. ca la CllpicUc:i6G de su propia fuerza de 

...... 
Jllbid.p.2U 
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trabajo y la de au familia. Todo el t:Xttdcale que pueda ruliw>c u transferido a Ol1C& _,....de la sociedad, coo 

quicaea ae _,. .., .,.. rclxi6a de •ubordlnadOO; .., .. otro< Stdorcs, que cxtnen.,. accdwtc, dcscansu en !& 

campesiDo&.- lo """1...mleaca "'«>Odió6a de~ 

DW·PoWxo. de~ coa ocros autores, comiden• "lo campcolno" -ai lol>to que sector- am>o SOCUJ1cla

rio,debido • .. rclaci6a-al""" otro ..aor lllO)'OT. De aqulq .. lo axisidcte eta> an "modo de produc:ci6" se· 

c:unduio y subordinado" y !JaWldo de ubiaorlo, ,,,_,,i.; "se pueden siutetiur dos rasps fundamcntalc. del sistema 

cmptlÍAO ea Fo<tal. «mK> ol>jcto abolncto: •) que t.lc ..,_ e1 prcdomWo numtri<:o de la poblacióa l'U1U sobre la 

polilociba ...-; y b) que mia parte pr&:domlmnte del produdo agrícola ha de= ocmumido directamente por sus 

produaorea compe<inco".(38) 

Wannaa babia "" tfnninos de ~ de "ua complejo social mú poderoso que lo priva sislcm,tieomcmc 

de: todo su CICCdenle productivo en beadicio de ouos scpenios'".(39) 

Ow -mota Dlu-Polanco- se puede "°"""crirM pnclwncntc la natwalcla de la forma 
compcaina y de w OCIO coo la IOcicdod t<JQI en i. <li=sa5 !onmcioaea sociales, oo tuto por el 
modo particubr de producir """ ,¡,,._ e ....,,.,,... .. dclcrmio>dm, ""*' por la maJ>cra en 
que la IOCicdad 1111yor extrae - WI-~ a lo& campcsioos para fiaanciar 111 propio fUJlcio. 
DUIÍcQto.(40) 

Pot lo que toca a calo, B-a CDlllCDl• olgunos modo. mpcao de-Úluocióo del .._.;no, cuaado Woc: 

Emleo t.uabita muclllsimos P<'lueilos agriadtOR& campcsinos que culúvm prnduaOl de caporta
cióa, pero awxlo e<to IUC<dc ooa w cmpnas ..,-U>trWc:. o~ que rcfaccio
..., compnn y procaan su prodll<ÓOfl, qaicac& CClllrolaa de becbo - ,_ de la ogriadnlra. 
mlen!ru que el campcaino obtiene del comprodo< - lo aecesario pua slliloislir y quir pro
duácodo. Tu es el caso de los pcqucii01 y modilDOS produaorto de a!t_ DO faltOll -odcmis
c:aplotadores y eopeculadotca de todo laya que ¡e ~ a la sombra de Clla situací6o lin &er 
ni agria¡ltore& capitalillal ni p-u>dcs cmpresariao agroindustrialu o .~ -iimd<>
rca y...,,.,"' locala quc aaunlllan ....iicado"""' ycompnndo boroto".(•l) ~1 .,.... 
aiealkleA~llO..-.lqdltSMa...topnbl~q-.COllprabtuo1~~ 

Ea lo quc lll&óc • w rclaCÍOJ>cs de esta forma campclina coo la r.oácdad global, en tua1110 a lo polJlico, ,. prcse<>

l& WI daequilibrio slcmpr< patente. Al rc.pec<o, el aúamo Dlaz-Polanco diu que "csUn dcliaidas CJl al 6mblto polltico 

J7Qr. Wll'8:11U:~ Amt1esoai00 m WW,pp.116-U9r D!n-Mcxo.Tmrfe 'R'ai'" "s tsn=r" G"'PCSi" p.HO 

llD/.a·-Op<it.06 

"Wantau. Op.ci~ U7 

«JDCl;t:·Pol.anro, Op.eit. 8l 



por el 5Cllo que le imprime la eoodicióa de depcodcocia_ i.. sociedad global, ca efce10, deja -'r "'¡ao, "' inll...,. 

W trcmcada MJbre la forma eampcsioa CD el oi>cJ polllico. Tal poda 1C lll01lifir:aa CD Ju ÍDrllW de dccilioncs: CD gc

ocral. blu no ac lOtllllll por acuerdo< equilibrados colrc ambu par!<&, IÍDO casi siempre, por uaillU:nl >OIUlllJl<I de i. 

l.OCicdad global".( 42) 

No 5610 en lo rcfctcnlc a la dependencia y al ~timicnto POl!i cncootnmos CXJD d l&pCCIO polJaico¡ WDbitn IC 

cocuca.tra sometido a Ju ideas .. rellgim.», filos6ficas. las ideu cientlficas; UÍlllÍlmo pcoetraD en la ÍCl'lDa campesina le. 

11101 tca>ológicos".(43) 

Coincidca divct.o5 aulorc¡ como A Bartra. DLaz-Polanco. Stoc.bez Buip y Warman, al deár que La cxistcoáa 

dcJ campcginado en auet.tro contcno g¡iteliatp dsprqdicqrc no ca &ino obra dd mismo sistema que, anles de querer 

dc:sapar=rlo, lo reproduce, dej6ndolo co pooe"6a de la tierra para que prod=- - baratas, ae leo pueda 

cll.racr su excedente y reproduzcan la fuerza de trabajo.(44) 

3..1. El Ormpc5jgn INJ)IGENA 

HACCr rcfcrcoda al campcgiudo indfgcoa o indio - Jlcva a cmúdaar IOI ~ .. dmiotiYoo o caraacrilÚ<Xll 

de t.lc o t&t"" grupos soc:Wc. CD rclacióa al campcoino simple y llanamente dicho. De clllrada, IC a<Mcttc WUI dil"crca

cia CD cuaato a que este llltimo"' palle iatc¡¡ral, aunque 1ubordu.ada, de i. cu.11 ... domiaustc. Loo grupoo indfgcnas -

o mejor llama.dos. en cuanto a lUS caraacrhticas difercnciale&. grupos ftaicos- rcpracntaP cok.aMdadca con cultura 

cWúata a la de los grupoo domiaaatCI. 

Ella cucW6n ya ha sido abordado por divcnol aldorc&. Valp recordar el primer capitulo del libro Loo ladlos CD 

1u C1a1C1 Socia1c& de Müico, de 10& ..-tros Pous(45), doodc ac mcaciou algu!IOl "Coaccpem Oencralc:s Sobn: el 

llldio". Varias de C&U pogturu IOD lu que siguen ptCIClllC& ca i. ac:tualidad, incluso de ma11Cn reforuda, al haber 1ur-

olbtd .. pp.Sll-99 

.. ar. Dattn. Op.dL. I• pmigr.-¡oo de' Tph•íu Cemrim 5IK s' 'Ali"' y e,.,_......., fmpórpir m h Pmdyrjóp Qmpqjw 
Dlu·l'olant'o. Op.dl .. SANCllEZ BURGOS. Guadalupe. 1. n;p,. 'uMrwr"' • &r=c=t e . n M&jrq 1 WutDaJt. Op.cit. y 
'm Cemm1°cw HiQ ''r4ikncw de' Rtcirn 

45POZAS. ll r llORCAsrl'AS, l.l cw JMi3 re !ti dew¡ Hld.elg as Mt9m 



IPdo la propuc&U prcúdeacW de reforma eooslituciaoal para l'caHIOCC1 los dctechos culturales de los pueblos in-

Cicrtamcal.e. remiúnc: al campc:liao mc:tfgcna no es hacer rcfcrcacia 1 pupo& IOCialcs con .. ciertas .. remini:sa:n

c:iu del puado. Állo • ll'llJ>D' pooeedo<eo de un legado cultural y wc:ial •unwncate rico. Se tiene que anotar - aunque 

ICa aw¡imlmcnle- y por qut no decirlo, que las~ acruak:l "'11 Ju berederu de una situocióa =allmka 

de ClplOlacilla, que Ju maoticacai cu un coatinuo cotado de dominacilla, dentro de loo c:JCalooe.< mú bajoo de la ostra· 

lificacilm M>cial nacioaal. 

Valores, Je..,..., pemamiellloo, '°"'""""" ficllu, hWoria, rccunos tettitorialu, forma< de gOO;cmo, pr'cticas 

~ cxwncMsioacs soa dcmcn1os de su Micnúdad, de au ser propio. &to e&. pues, la ~ula: 10 identificación ro

mo parte de un grupo, el cual es parte de su 5er propio. Un iodígcn.a nunca 1e dcfmc a si mismo como un ser iadividual 

IÍDD como un ser cscndalmtotc comwútaño: mu las c:aradCÑticas de la comunitariedad tienen muy diversos matices 

de manifC5laci6n, tanto aJ interior como hacia el citerior, aunque alguoOI vca.n C6l» manifCS1.acion.cs y las definan siem-

pre coa rugos. ncga~ de afcrramicoto, incomcicnci.a, rcWtenci1 a la integración, etc. 

Junto 1 lod05 C&lOI clcmcolos caracterlstic.o1 de su identidad, que cntru en confrootación con )05 de 11 cu.ltura y 

el proyecto dominador y hegemoniwite de la sociedad mayor o ¡¡lobal, awiado< a su propia situación, genualmeute de 

caoipcsinos, los illdlgeou han permanecido en una situacilla de total subordinación y dominio qoe (no diflcilmeutc) 

bu intrcJrcdado, pero que tambi&i hu. traído consigo ma)'Or identificación entre ellos mismos. 

Ea lo que concicroe a los lojoW>alca cacoatramos Citos rasgos propios de los grupos ~ como uno de J05 

demeotos fortalcccdorcs de 1u propia. identidad Wsc:órica y cultural, aunque lrislemcote ¡e constate que en varias de 

IUI comwüdadcg cJ idioma IC caaúcaUI a perder, J.u ÍICSCU y algunas costumbres tradicionales de celebración 5C han 

dejado de lado, el cooocimielllo de '" propia hWoria ca demasiado pobre y sus piicticu mfdicu oc c..tfn perdicado. 

De cualquier mar.era ciertos valore&: ideDtificaci6a entre ellos mismos y otros grupo& en laDlo que pobres, ~olido 

axnuniruio. caJ>lddad de 1yuda murUA, reDclión y solución conjuota de problemas, a.s.f como cosmovisión, pensamien· 

4'eJ docvmeiuo ~ta. 111 "lniNtM de 6c:atto que ldidonl el attfnikJ 4o. de ll ComtiNci6u PoUticl de lm: &ladas Uni6as McOai· 
na. pu• d ~ato de b dcftdlas nilrurakf de b pucblm lnd(¡cnu", íll1hdl en el Palacio N.aoaal el 7 de diricmbn: de 1990 
por el J"ruidcnle Carlas S.litw de Cioruri. pan lldiciOn.lr UD primer púrafo al artículo. morricndo en JU orden IOl •C1ualcs púmas 
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l06 y lo que se co05Crva de ¡u historia. su idioma, sus recursos naturales. w pr6ctic:a mtdic:a, su prictica religiosa comu

nitaria, etc, siguen siendo parte de su propio ser. 

En cuanto a su lugar co relación con la sociedad mayor y dominante a cicrtamcatc de nbordinaci6o, de púdida 

de todo excedente de producción, de subordinación ca el comercio y en el csl1hlccirnjcnto de lo5 prcc:io5 de sus pro

dudos, as! como utilizacióa de n:cursos tcaiológicos muy simple. y ooodiciODC< de produ.nc.e. deplorable.. De he

cho la fonu de producir es emincatcmCDlc lllliccol6gica y c¡¡j colaboraDdo coa d dClcrioro de la idva. 

Ma, ciertamente, dicho modo (fonua) de ,;c1a al interior de cstas c:omunidadca ca d 6mbito Cll d que se csUn rc

producicodo. Su producci6o está enmarcada en un !mbilo mayor al de sus propia¡ comunidades; llega, incluso, a nive

le& intemacionalca en tanto que su producción está destinada a la cxportaci6a y las condiciones de su mercado son 

dadas a ... ......, m.d. 

Esta produa:i6n cstJi condicionando o determinando su reproducción, y esta 6Jtim1 Cll' reproduciendo tales con

dicioac¡ de produa:ióo; CD este sentido. W1I y otra &e caté produciendo y rcproducicodo. generando coatiauamentc. 

en COIU comW>idades, lu roodicioDOS propia5 para acguir siendo siempre "pobre& prodll<lorc& pobre&". 

JA. Monargtg Prpd1K1im r;p lv qp•mjdedq¡ rgjplahab de; 1t Kh! 

El caso de las romwlldadc& tojolabalco e> un cuo CD d que ac prescata d trlhljo prod- millo: loo campc5l

am trabajan, induso mú de dooc hora, en cicrtu f¡JOCaS de la produccióa licnc que trabajar toda la familia a un ritmo 

1WIWllCllle intcmo y, aunque no de manera directa, pero la ncccUdad de YCllla en ooadicioacl ddinidas y prcestableci

du leo marca loo ritmos de w trabajo. 

l'uena de trabajo, orpnilacióa dd trabajo, producci6a, actMdadcs prochlctMa, medios de producci6a y dcslino 

de la producci6n &e ooajugan CD una IOla realidad en las comwlldadc& tojolabalcs de la scMI, creando todaa dJas lo que 

coastituyc d momento productivo tojolabol que media al comumo y coadiciona la rcproduccióa. 

3.4.L flK;m de lnh!jp 

3.4.1.1. Unjdld de prpducci!lg - La principal W>idad de produccióa que CllOOa1l'llDOI CD loo cjidno nboer>adD5 du

rante la invc&igaciOn es la lamilia nuclear. Taato los hombres como las mujcn:o participan en lat 1ctividadc& prodocó

vu. Los o.iñog van a trabajar coa los padres y hermanos mayores desde Cemprana edad; a Jog seis años empicz.ao 1 

trabajar ron machete en las tareas "ficilco", romo rozar el cafetal y la milpa, limpiar d solar y cortar &ijol y caff; a loo 



dla o doce ano. porticipoll, wi por completo,.,, el trabajo de la Camilla y a los catorce años )'ll SC insertllll como adul· 

lOI CD el trabojo procha&:lno. 

IM niñas -al ipal que loo-- tmabita oamicuzan desde tCIDprana c<lad •salir coo sus inayorc<; los traba· 

joo productivos propiamcete dK:lioo I01 Uüciu CalJe loo siete y ocho años "" el CO<te de caft y a loo nueve o dla años 

cola milp&. 

Ea Btailo Júr<:2,.....,... y mujer<s -a loo doce aóOI- asum<ll compromísog fomiolcs de trabajo, mieotras en 

SUURía-abdicz. 

Aparte, te da el tnbtjo de Wnilia Cll..,.. en que se jWJtan btrm&aos o primos para realiur alpna faena. En el 

caso de BclÜlo JIWcz by c:iDco pcnonas que agllllÍlWI a '" familia Clleasa ca b trabajos de1 caft, la milpo, el pottcrO 

y el frijol. En s..to Rita-e llay- penona. 

Otro tipo de trabajo es el mancomWU1do, en el que participan todoo los hombres de la comunidad para bcaclicio 

de la misma. 5"" F'Cralmcalc cspor'dicos, pero ca fuba> )'ll catablecidas, en la n:uai/Jo cjidll de 6n de mes; cstos Ira· 

bljoo IOll obliptorias y se sandooa to11 multa a al que ao participa. Para loo bambn:& de Bcairo Suúa, la incorpora· 

dóafonulacataa trabajo&es1 la edad de !Soiiolyparabde Saalo Rita ala& 14. 

F"molmeute cnallltrllDOI ~ la& trabajos que elk>o llaman cokclivoo. En ambos comllllidadcs, tu pcnoa» 

qw: pmtllC<lCll a la rdip/loi cotólica tieDcn trabo;o. de partidpaci6o y hcocliáo comlln, algunoo de cUDS rulimdol por 

IM aujcn:a y OIJOl por loo bombrca. 

3.4.1.2. Fwna di: tra!Wn -wredt · Gcacralmeatc ad> quien trabaja •U propio terreno {milpa y cafetal), mas 

en llpDol car.e. -que JOD pocu- se \ICAdc: o COD1rat• fucna de trabtjo; este hoebo se da ca CM06 de CllJ'Cml neccd

dad ecooómica o de alimeet0<. 

Cuaodo 5C cootrala trabajo, se pop (de mediocl<ll del 88 bata febrero del 90) a ruóa deSmil pesos el dla (de 6 a 

14 bn.) o coa malz. Estos paaos 1< liooeD de inmcdlllo (mano-vuelta). 

Otra rono. de pago .. da en la limpia del cafetal, que se tcaliza co aproximadamente 6 dW y .. - • razbll de 

SO 6 60 mil pcoos por hed.irca; o ca el trabajo realizado en el potrero, durante tres dlB5 a 30 mil pesos. 



T111110 en Benito J..Wez como c:a Santa Rita, solamenlc son unas 6 penooas w que tnbajan por o_.m una rc

munc:rad6n, f.Í<mpr< d<nlro de - propias oamwúdade& y _.-... <rllN: loo meoe de ma,., y .-ro. En BcailO 

J..Wez '°º -por lo g<ncral- 4 pcnooas las que pqan ,..e Q11C Jlep del ejido llalioo, rt:plarmcalc daraale la fpo

"' del corte de caft;cn Santa Rita una pcnona contrala a plC de Diez de Abril y de S... Prm><:ilal, ~a 20 -

nos el dla.(47) Pero de cola! rotDuni<lades, nadie sale a trabojat r-L 

3.4.2. º'11Pir•ci'm dc:l trabajo 

J.Ul. Qiriak\A ux:ja! del cw.¡o. PAMIUAR: l!a - .....-.sadta, lodoo son comptaims tjidaurioo y >ñ'CI! 

del trabajo en 1U1 parcelas. El tipo de trabajo mú comtla C5 el de la bmilía oudur. Padres e hijo. participan ca lodos 

loo ttabajos COlldiaAO&. ta. mujc:<C< cvgan Jt¡U& y leña, lUliua loo ual>ojol de la caso, se CDCarpD de lo& alimca<CJ1 y 

tambifu poniápan en la produtcióo qrfcola, nücntru los hombrea mtjdj•namcote se - del ódo prod..W.O. 

Adcto!s, ticuca trabajos en lo& aialcs participa la familia cllcma: padt<S e bijos casados marcan ganado y, ca 

~ rc:alizao juolOI oaMdodco prodoctivu, gaucba c:a portiallar, -ac _.,._,ya lo -.doaamDI- bm· 

bita apicola¡. 

El trabajo de la fomilia puede..__, deode lu tru de la - .,.. IM mujerco, ca la lcmpcnd.a de corte de 

cal~ ya que ticuca que pn:puar el bastimcalo de !oda la familia, e¡.. - balta las tiaco o ICÚ de la tarde. ta. 

.. Fu a loo tre& o arallo abas deogrlDl!l la mazorca y borm> la CMa; a b tiaco l1laladaa -y lcia, a loo ocis m11<

i.,, malz y lavan ropa; a lol 7 "l0f1<a" (baccn lu lottillu) y adcmii"' c:oaúcmu a ÍllCcrporar a b trabojoo producti

- Los bombfe& ruliua el lrabajo ya cspccificado. 

MANCOMUNA!.: Emlcn lambida ttabajos """'1UÜtario ca qw: porticifu lodoo lol bomhrcs addoo, para be

Dt6cio de la comunidad: limpiar el solar de la CKUela y de la cua ejidal, limpiar callea. amiaQI ybRdial{48), ad.,_ 

la piltadc aviOllClaycl pantrál; am:glar la cancha dcpoMa (de t-¡ucdlol) ylM bamocu(4!1), ie..aur..,_ .,_. 

tniir c:uu (C$C11cla, c:a.. cjidal, casa de salud), y alguna otni cosa esporidi<:a. E.cl01 lnbtjo< 1CG aaJldados dcodc la 

junto ....,.u.i del ejido en la que p.nicipan lodos los homb<a; por dio, si arpa ao uislc al lnbojo i;c le cobra mulla. 

#IUl>irmorc. o u aaano de ioace. et lDlltc iOQ 400 ~ 

•Ht .. deoomiMl!a bl llmbe&to11otft9cjidca 

•Z..~KIQp.tatacolpllteaa.ottrr.k»riat.demadt;t1ioJl'Ü\Ca~a:»alambrcdepil& 



OTROS: Adcmú, c:WICD al¡uaos trobajoo c:olectMio solidarios, impulsado< por el mismo ejido, por los maes1ros 

de la -11 o por la or..,.a.c;o. rtli¡jos¡, dichoo trabajoo soo de participación y beneficio oom!m. Algunos de ellos 

oc realiwi por ÍllÍ<iosiVa de lu mujeta y oUoo de loo hombres. Cuando alguna de las mujcn:s 5C enferma y no puede 

realizar 1a lrabojo laaúliar, lu ~ lo hacca de manera organiz.ada. 

Ea Bcmlo '°""'loo laombw. úablju lo que U..... "parcW eacolar", que es un 1cm:oo de 5 beaíreas de café 

- 5 mil matu; lu poaJ>áo¡ que ...,.ra esta ¡wcda e1C<Jlar quedan: una miad pora el JetVicio de la =uela y los 

-coy la o111 pua ol omiáo del ejido. 

De esta misma aw>era, ..pn la rellgi6n de cada uno, se orpninn lo< grupos para eoDS!nlir sus cuas. Aparte, los 

cat61icoo: .X- 7 - de milpa y olllll Wllu de-. para el ganado, mlcutras las mujeres de CSla religión lla

bajan.,,. bonalit.a. f'wlmellle, loo que ponicipabu en la Uai6o de Ejidoo de la Selva, ticaoJJ una Cotwupo. 

Ea S..... R~a todo el ejido tiene S mil malti de eJé. Loo católicos tienen dos y media beaíreu de milpa, que 

producen, l¡lfllÚJnAdamcole, IKl :watea de ullfz -~ de dar, de la ~ UD poco a q1lien no !icae, el resto lo 

- • un pn:do fa•onhle: 10 mil .,.... el zoatc 111 iaterior de la OJalllllidad y 20 mil a leo de otras comunidades, no 

.i.t.nle 111 pecio _,,..i es de 2S mil pel(ll el zoate-. La mujen:o Q!ólica, por su porte,~ una horulit.a y un 

ammoJ CD eomOn. 

3.U.2. J'Y!ade de Mio· La jCJnlllda de trabajo ca ea1U eom~ - lq!6u la tpoca del 1Ao, de acuerdo 

al trabajo que se esté realizando. El trobojo puede aer desde 8 basta 14 baru, partkularmeme en la época de corte del 

atlt, tlWldo porticipa toda la r-ilia; ea O<MÍoDel, durulc los 7 dlaa de la......., aunque -por lo ¡¡oncral- son jor

nadas que d""" bula leo sAbodol al medio dfa ( ... o <loo de la tmlc). 

Durante la époea del corte de caft, loo luiolb= tnbajae de S • 18 brs.; en la cuanama(SO) dejan de 11llhajar a la 

una de la tarde, debido 111 luerte Woc-. w. mujcn:g, por IU parte, durame eae tiempo y la temporada de corte de <aft, 

comienzan a trabojar a lu 3 de la=--. dunole el l'Qlo del año a las a..lro y media de la m.añaoa. 

•Al ditmpo dt Kal: q111 romptudc kll mtle& de mm:o 1 abril. e indUKJ J*rtc de ml)O. te le lkaominl cvaJUml debido • q~ roinridc COQ 
ti de.rapo m1rudoci1 el taicndario telJ¡k»o pteVio 1 IA Semana S.nu 



3.4.3.~ 

3.4.3.1. ~- Deolro do ... acOvidodoa .,...,.. __ ...,_ .. _,....., _ .. 

,._,cio. Dealro do ... pr;-.., ... priDcipoks ... 1a ..-do - '&¡o¡, - do .. alimeatldl>a, y la pro-

~ docú.I do11Z6c:ar,._, ,,..,,,,.._....,ad.,_......., do calalmo, popilorio(Sl), camoleJ ...,._..,. 

Rapeao al ...iz y d &ijol ea lo porticular, la tiuro ldriDca do dim lropicol llllriolo lm ea pacnlmcalc gnlifi

cute, ccn la uMdad do que _.._, 111......,..........., ea .-..i. do....m 11 ..-r.im.- si oc -

indio la t¡xa do u.m.., ú 0-ea c:=ao o si hly-m r.rteo,-.. l!llll, la ..-:ba oe"' lfc:aada yam cDa 

d-la-ylaulud. 

~ lufamiliM~olrol ..-..qoc •¡' "»ladiudiorio,-ucDOllOll<Ultivadoo doma

-._.¡izada; ....... .,........ ... .,._, __ Didocll ......... ..., .,._ (clÍllilllasvuicdodcs), .... 

1""' limOll, limo, coc:ao, .,._.. jocolc, sidra, ¡pwiibaDo. gmyaba, llis¡JC<o, llWllC)', pi!o, cllilc, yuc:o, tomate, kulix 

~ sillillr a la aopiaam), - m.,..c., ~ ui-,, ~do lilá, ,..W-., mo¡o, redo,~ cpazolC; 

-. c:allita olpuowrdanl y ......... propila,loloo.._ ..,..,(pmála a la cal),...._ DUboria, ri-

'-o,cebcllayo,jo. Flulmealc, ....... pocoo ......... a..-.. ....... 
De .. adividldea lfdoola qs r..m..1a -dodi<ada . .. ..-do ea la prodllC<i6a do calf; 

la-do Clle produdo lea pcrmilc oclquim d-..io calll6mico _.,,__,._ 

El tnbojo que~ la produodlJa do .. tieao qs ... ..--.-- lodo d llo,. importar las coa

dicima c:limolol6P:aa. {N'-adolalc oe dctalari 111..-do ..-). 

3.4.3.2. lluldla.-Ea ala raa la principal prodoc:ci6a ea do......,_,, .. _......, porc;.o. Tradi

..,.._., laa - tojolabale& IC dedicaban a la aiama do cmlo&; .. la adulidad, dltido a m cmdM:ic>

-Olllibigifai<:u do ,. proclacQ¡1a -cama do mD<lm ~- y la-..idad do dodicane a la prodaa:i6n de 

caff, ad COlllO por la -do IDlfz, 1C lwi dejado do proclacir J ..i-e ..... Jm - .... d ooasmDO fuü

liar. 



A1iaro, lo -*de 1M _...._......,__;ea pa11a111 lnbojodol po< ..n.s familias. Por lo regular 

....__dea.co-, .. .,._bqs-WolÚL 

Aporte, b ......... de - ......;doob, ...,_ pllioa J guialolca que aW1 ea el dar de lo c:ua Y cuyo 

caidldob........-alMllijaa. ~.....,.en.pato&. 

3.433. M•e'!swr,r• - Habla.. de ...rama porque la gatc de cata zona DO prodDcc aiac6D tipo de arte

.-.,..c1 -ao, perod-ICrio de-de-familiar ccmo-= -mlm.olal........, _ 

.... .....,.-11111 c-de•1acrode.-0J1-. 

Parad._..,,. _..,.,..,.di odl'a~ pan lo ttd: dlf('2) o.,._ que cuap.a ea i.-. mllllicipal; y i»" 

,. ... olla 1 ............ """"".,.,.,que liaa:a - - piedra llamada b'ar. s...~· ....... peraoall 

de SanlA Rila quieaca oo doclcaa a lo prodacd6a de - manalacturas; IDllJ rara ... 111ea a ....ie.laa oa lu oommú-

3A.4. Attjrjdedr,a pmd1K1jm 

3.4.4.L Aldmll&.· MAIZ: Ella actmdad de prodacci6e cid ma&, .. illicia ~ -&alvo esoepc:ioaes

_ .. ...._debido a qw:-. .. *boloa .,-._ oido talacb. ~ea rorar b acabua

lea(5J)y_..cmdobjolode-..1olienay-aialaoeaiza. 

Elle trabajo "'realizo a liaab cid - de marzo J principio& cid - de abril, tpoca oa que DO 0- llllda y pu· 

10i1e que lo ..-lo oe ooqucde iomodialo. NA"' ¡gde-mú aai-e. Al- la nm y darante la que

-. cOIÍ liempre llaóa d ella lll de abril, lada la ..-ad - poac6eale cid fuego y d timlo, 1 6a de que DO ae YaJI 

• prodllCir ... -

Daputa de la - --d - ..... eafriado lo sufiáeolc- .. prooode.-..., duranle d .... de 

mayo. AJs-ia eaperaa la.,.;-. Daria, olnll oo. La ~ de Uembn, repilo, de¡ade de lo Cllllidad de peraoau 

qae inl..,.., la fuoilia que ha de alimemane de la aMdsa. 

tl&tal DOlllbra .. de dMnal blj.a lf9C. dual .. ftli6I 

SJl..m ......... b tmmal qC r...,. mmbndol1CC*dlldol -16 .. dCI ---,ea b q.IJI Cftd6 ti~ lihatR • 
ti.. de &ltlmm, atdilol de ..sen B:IUJ ~ 



ta Rita "' mantÍc1le la siembra de UD almud ( 4 <mrlilllo) ca - ........ por datfio, lo Q11C r<prelOllLl de 8 1 10 graD00 

cada bru.ada y una cosedia de 30 watea. Por m ¡wte, algMco eu Bcllilo ~úra i- - 1 ..,.,,¡,,., de 3 a 4 

U'"'°' cada Vlltll (80 aru.), loqoehaa: qoeoarpca~e media liodúuymodioolmad pon oblener la mis-

ma cosecha de 30 motes. 

Entre la siembra y la CX>ICclJa a nea:oario limpiar la .,;ip. ...m ..-La limpia~ c:n eorlar too... las yer

bu que aparec:en junto al aulz y que le impiden • i-. dr:arrollo. La primen limpia ae lllOt al - de babu scmbta

do. 

ADtea de la C06CCha oc realiza la dolila del llllr, .-lo la lllilpo ya eod madma, ooa d objeto de que no se pudra 

d grano. Ello •ueedc a 6""' de julio y cla1ut<: d -•....,.Al tcnoimr la dolila oe ..-ruyc:n lo& ..,...cbos".(54) 

La tapiz.ca (cosecha) u un trabajo que dar. caco de 6 dlot por he<tirr<i coo la participación de los mayor"" Esta 

'° realiza durante el mc1 de ¡eptianbrc. 

FRIJOL: E.51< trabajo'° realiza al ticmp> qoo '°-...., d de la millJa. El &ijol oe litaibra en mayo. Es de dos 

tipo<: uno de "lll>la" y wo de "enredo"; - 6lrimo rcqaien: de....,.._ (de""' o - an .uo y modio de 

altura) para que en ti oc enrede la planta. La&.._'° ailocaa al -., de la siaabra. EA COia oclividad productiva, 

tambitn"' requicte la limpia y despuá, en el mes de ..,io, 5e-1a, alllblldo am d de toda la r-ilia, incluso los ni-

Clwido &e ha cortado el &ijol, de inmcdlllo '°_...pon <¡1IC '° 1<quc; aiudo ya ali bien i;eco se "maja".(55) 

Para ou consumo, easi siempre siembran 2 cu.ron. ca-........_ pon pode<~ 1 6 2 IJWl05 de pcrganü

no.(S6) Si !alta UD poco, vuc1'en a 5Cmbrar en diciembn: pon COICdiar eo mano. 

CAFE: El ciclo de trabajo de - producto a-. a limlea del - de c:oeto o eo lebrero, ooo la limpia del c:a· 

fetal; en "°' mismos meses se desombran los eafetab, pxludo lo& hboles ¡:riu>deo que CIÜD ciando oombra a las ma· 

54Peq11e6U tro;cs taDWuidu dentro de la milp1 pua llllKaud -*dapl6: de i. &llpilct 

550pentl6c toodsteotc ea meter las 1'aln.u de rrijcl eo Clllllk:IJ~ pis qm lllsailll a...-.. de la ~1 puedalt pepe..,.. 



tas de c:aft; adcmú. se podu los ubusl:os y 1e cbhijao para facilitar un mayor crecimiento y una mejor producción de 

lu ...... principales. 

La limpia del caff debe ser &=ole, aprozimaclam<alc cada dos mese. Cuando algujeo va • fertilizar su cafetal 

(que'°° Jos menos), lo hace en el mes de junio. Ea jutÍo se vudYcn a oortar los retoños para que no Je quiten íuen.a al 

úutoA finales de a¡¡os¡o oc realiza la primera pcpcm del caff que empieza a roloradeane. 

Ea el mea de ocpticmln !Oda la f&milia oc dedica a trabajar en el primer OOrtl: fuerte; a principios de octubre se 

&mpi.1 el cafetal, para que a finales del mea y durante los mesea de noviembre y diciembre e, iDduso. ea ocasiones hasta 

prindpios de enero. toda la Camilla dcq>liegue un esfuerzo arduo en en el c.orte. 

Diariamellle, desputa de cada corte, ea oeeewio despulpar el caff (separar la semilla de la c:asearila) de inmedia· 

lo; dcsputa las mujeres lo lnm para lctmlnar de quitarle lu ciscaras, ramas y hoju pequciias que lo puedan humede-

ccr y, ímalmcotc. extenderlo o en un piso de cemento o - como ls mayoría- e~ secadoras de madera, para su 5CC&do 

mediute ¡u movimiento frccucate de manera que quede perfed.amcnte bien seco. Si alg6n pu<> de estos se atrasa. el 

caf't queda b6medo y se pudre o, en su defecto. al momento de ¡u venta disminuye coa.sidcrablemente el precio por Ja 

humedad. 

Cabe meociooar que, gencralmCll!e, los cafetales se COCllClllrarl bastante retirados del poblado, en lugares allos, 

sombre>dos y hW.edos, y que se lru1ada el caff, por lo regular, coa laap<ll o meeapal 

Durante 105 meses de mano y abril 1e realiraa las VCDtas pues durante ese tiempo no lluc~ y los caminos están sc

ooo, eo el caso de sacarlos por tierra, o el cielo esü despejado, cuando se .. ea en a>ioncta. Esta illtima forma es eonsid· 

erablemente mis cara, pero nec:esaria cuando se ha obceiüdo una buena cosecha y la carga es mucha para ser 

trasladada desde las c.omwüdadcs huta el paalo mu accesible y cercano de la carretera, en un medio en donde esca-

5C&D los scmQ\oÍcnta (animales de carga) y el terreno es muy accidentado. 

A todo lo anterior sc debe añadir la. dificultad que se presenta a la bora de \'COdcr a una institución. a una persona 

particular o a los coyotes. 

F'tnalmente, queda decir que las mal~ de car~ oomieoz.ao a producir il Jos 3 6 4 años de haber s.ido .sembrados y 
que '°º pl.?..Dtas vulnerables ante divcrs.as plagas; es eJ caso de la roya que -desde 1985- \'3 tirando las bojas y no deja 

crecer al fruto, por lo que la cosecha ha mengua.do hasta una cuarta o quinta parte. En Ja aaual.iclad sufre los efectos de 



otra pla¡;a llamada broca que se mete dontro de la almcadrita y"' la a-; as!, el adtivador ac da CUCDla hasta que )'I 

cort6 la fruta y la csú limpiando o incluso ya la cd iC<Udo. 

3.4.42. !:iJulllkw.- El trabajo CD los pollUtl< ~al -., de =Qrlo. Clllarando loo postes y -

pindol"' alambre de pOas; posteriormente, 1< roza el potrero para qoc el piado 1< allmcate de pasto y 7.acat6n, que 

Pembrun generalmente dW'"allle el mes de junio. El pnado rcqWctc aa ..-mo de amcl6a Y cuidado, a saber. vac:una

ción, dcsparasitaci6n, baño de ganapaticida y alimtmci6a - u1, ..,.-e en la cuarcuaa, coda IS o coda 30 

dla&. Adcmú, CD c:uo de ausencia de toro "' nca:urio conquir .., -.i hacia el tDC& de mayo para que w alas 

nau:u en febrero del año &iguienrc. 

3.4.S. Mcªicw de pay111mm, 

3.4.S.L T!;pcnde de la ticm.· El trul de hcc:útOll de catoll c:jidilO (Saata RO 1.00 lla&. y Benito Ju!rez 3,010 

bas.J IC dlllribuyen, &cg!m la Reforma Agraria, de la siguiente manen: temporal (5!1l y 620.20 bu. respectivamente) 

ocupada& para la aicmbra; agootadero (1,210 h& ~e CD llaiilo Júrcz) 1llili1.adu para potrero; de moate 

(SSJ y 1.151.80 bu. rc&pcctivamcme), Clloe& tcm:nn de moataia, yticrru ~mdclúildas" (20y 28 bu.). 

En 5aJua Rila, a6n no teniendo terreno Clljlftlfcao de ..,.udcro. U.- alpau de w ~ de temporal jun

to al r!o dedicada& al puado; para ello fue nca:urio dcamoa!ar bica y r.- de aáiaDo a fin de -ener loo pastiza

lea. El rC5lO de terreno productivo es dedicado a la ..-ara. CD mi1pm, cof<talca, cañovoralcs y plalanarc&. 

Cada uno de los ejidatarioo tic4C un CCltificado po< 20 lla&. quc - bcn:dudo a su gusto, cui oicmprc al hijo -

nor. En tl!rminos generales cada familia trabo,ja an trul de calle 8 y9 lm.:- o una y media bcctirca de cafetal, un 

promedio de una bc<:IMca para potrero, media bectirca para éaDa y plMuo, y alrcdcdoc de 6 para la milpa (entre una 

y una y media por año). La siembra de la milpa va rctando afio amúo, de modo que lapte de Sama Rita wclw: a-

1embrar la misma tierra a los 4 alioo y los de Bcailo '"'""'a los 6. 

Cada quien tiene sus proplos acahuab. Ahora. d leneoo que mmca b!hfan trabajado y que quedaba como moo-

taña, lo cslin wlicitando los recito casados al aiaüuriodo cjidlJ para poder ICmbrar, ya oo IUCCdc como antes, cuando 

el que lo n=sitaba comcnz.aba a trabajar por su propio ¡¡uao, odDCÜDdole dcl tcncno. Ahora, la asamblea sólo otor

ga media bectá:ea. 



Pan Jos j6'enca que aimpllan 14 y 15 liioo, el padre r.olici1aba su tierra y el efulo le ama:dl.a una o una Y media 

llocúreu y al~ de c:asane un IOlar de 40 mi>. cuodradoL Esto (!)timo si Jo siguen entregando. 

3.4.S.2. lmlnppc;plr:w de; grndgcOOp • E iutnzmental tfaúco que IC ocupa para La producción C5 muy precario. 

Se limiu, aeg6n el caoo: 

- ea el del calt, a: mac:hetc, lima, coa, hacha, morral (elaborado por ellos mimios). CXlllalea, /aapal, (de ine). m=pal 

(de aoero). pulpero; 

- ea el de 111 milpo, a: modiete, lima, coa, hacha, morral, canulo, CXlllalea, laupot, mecapa); 

- "" el del pudo, a: mac:hetc, lima, aop o aaerda, martillo y jaiop; 

- ea el de 111 muulac<ura, a: cudúllo, madiete y lima. 

De muera muy especial, algww persocw de Santa Rila "' dedican a 111 elaboración de Jos canastos, morrales, re

dea y laupot. 

3.4.6. PcMinn di; La pmsluraióp 

3.4.6.1. Cmwma úmi'irr - Ea las comuaidadca, para cJ COD5umo, 1e cultivan una serie de Arboles frutales. \'Ctdu· 

ras y le¡umbres meocionados CXJD anterioridad. Vale 111 pena rciterv que S. prodllCcióa de malz y frijol ca exclusiva pa

ra el comumo familiar y coaatituyc 111 bue: de 111 alimciUaQOo; "" relaci6o al calt, algunoo Jo consumen todo el aiio y de 

muy buena calidad. en tanto que otros guardan muy poco y de mala calidad para su coná:umo¡ y, finalmente, otros lo 

\ICDden todo y por c::oasiguiemc no lo consumen. 

La produccilti animal gcocralmcate "'da dcnlro del IOlar, criando -para el consumo- gaJJiou, guajolotes (muy 

apucatos a las cofermcdadea) y algww otraa especie& (pat°" y/o cerdos). Rcspc<to de 111 cría de ICIDO\iCDlcl, t.ta se 

rcatiu con el objeto, aclusivo, de 1yudanc en cJ transporte de las cosechas. En cuanto a la producción manufaaurcra, 

. coa el fin de 11 clabonicióa de utcmiliOl!í de UIO cotidiano en el bogar o en cJ trabajo productivo. En Santa Rita produ

cen iDduso coa UD accdentc. en tanto que en Bcnilo Ju'1ez Wcn 1 comprarlos. 

3.4.6.2. Mercado intra e in1q romyMI - Al interior de las comunidades encontramos una serie de productos que 

son "ot:odidos entre sus miembros y que les sin'CD tanto para la alimentación como para la producción. 

E&tc tipo de comerdo rcguJta del excedente que tienen las penonas que venden el producto, por ejemplo el mafz, 

que en 1988 alcanzó un precio dehasta40 mil pesos clzonte, cuando antes su precio normal había sido de 20 mil y a fi-



Dales de 1987 -el año anterior- deS mil pe1QO.EI ealt qae1C1'CIX!ealilllerior delasaJ1Dmúdadessicmprc es mucllo 

más barato que en el mercado; en agosto yo hay qme-, por ....;dod, lo Ciiio o&ecicl>do. 

Cuando llega a a<alCM al !ñjo~ es intercambi>do por la -.... canüdod de ea!t; el ganado que oe comercia en la 

misma comunidad, siempre es vendido ca "'.to'lat'in" .(S7J 

Otro tipo de produd0< vcndidO< al interior de las aJllQ1IÜdades '°" las fruW: pUwx» o piDeos (S por cie.D pe

sos en 1988), a¡uacate¡ (2 6 3 por áea pe.oo), cliile (am lasa por 500 pcsoo), Uboco (S bojas por áea) y naranjas. En 

oeuiones, tambiái 1C w:oden bUCV06 y gallDm. 

En cuanto a las manufacturas, las más ><lldiclu IOB: b COlllllO&, la red pora 200 amorcas, las ollas, los coma1es y 

lasboteu. 

3.4.6.3. Mc;rc,adp r¡Zrnmm11pel - los; 6nico6 prodYdm que 500 vendidos a personas no pcrtcoecicntcs a las comu

~dea "°"'el ganado y el ea!t. Todma -debido a qae...., liaa lido eomctcialir.odoo- C5lin pendieniea lanlo el 

cardamomo que cuhivan en lle:úto Ju!rez QllDQ el cacao. 

El ganado (vaamo) sew:ode a loo oompradorea deb-de la r<gi6a. quellegu lwta laseomunidadea por 

Jos becerros. gcncralmcolc de entre 6 mc:sc& y un año. 

En c:uanto al ea!~ -el producto más importanle dela """"""1la de COias eomunidodea- sabemos que es un pro

ducto sujeto a mucha especulación y a combio& de precio .. d -.aodo intemacional. AlllCI, el oomprador era el Imti

tulo Mc:Ecano del Cal~ (INMECAFE), en un medio c:a cbide la preaencia de loo intcnne<liarios (eoyo<es) era 

oomlderable. En 1987, el INMECAFE no pagó el - qae llabla prometido; por cllo,al gjguiente año, nadie le 

vendió y todo fue a para a manos de Jos coyotes.. La w:ata, pue:a, de Cllc produdo depende de fuera: a q~n se lo van a 

vender, en dónde1 en qu6 condiciones. a qui! prcáo,, cte. No CI dificil CDCODltar r.ia.uac:ioocs UnoeroúmiJc:s ea este aspec

to, como el becho de que nunca les tcnn.inca de pagar una vcata. 
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3.S.L QwpRMl 'WÜIT 

3.S.U. ~-EA los comwúdada, para C<>llS1lmir, se cultivan una ocrie de úboles CnwUc&, verduras y le· 

IJDllhres, rcfcridO& llllleriotmeOlc, y cuya calidad l!imeatiáa no es uniforme. E&tos productos ayudan durante el año a 

complcmcot&r la pobre clic!& coúdw.. a base, primordialmcntc, del malz, el cual ca c:ca.wnüdo en difc:tcntcs formas, 

principalmente..- tortilla o en pozal, peto tambitn en atole, tOlladti, tamak&, jilcleo (elote ticmo) y elotes. 

Una familia compucll.I por 8 pcnDGU comume aprmimadamcntc 40 zoatca al a6o y una parcja w hijos alrede· 

dor de 12. Para su consumo ca occcsario poac:tlo a cocer con ea!, la cual ca obtcoida quc=ndo una piedra especial que 

cccuentran ce ta rqi6L 

El principal prodllcto coa que: acompañan al malz ca el frijol, que es consumido durante todo el allo; mas, en oca

siones, oo dura la cosecha pva el consumo anual de cada familia. Aproximadamente_ una familia de 8 integrantes COD· 

sume 40 kilc. por año. 

EA la Epoca de quema, complcmcnt&o su clic!& coa algwm yerbas silvcstreo que a= en la milpa, como 500: 

ycrbamora, mootu.a, mom6o y yc:rba dulce. Lcdic no toman y el huevo lo COIDCll en ocasiooca (cuando hay mucho lo 

baa:o cado cuatro dlu); la carne de pollo, guajolote y/o pilo se consume dependiendo de de los que posean (ona, dos 

o tzca vea:& al-). La c:anie de pnodo la C01DC11 ucs o cuatro= al año en ko'olk'in. Para comervarla, la parteo en 

rajiw, la salan, la S«:aD al sol y la poueo eol¡ada IObrc el fogón. 

Hay ocasiones en que, adcmis de esa wuc, ell05 consumen la carne de alg6o animal que cazan en la milpa, el 

cafetal, el potrc:ro o la moctaña; f&ta puede Set, -almcnte: vcoado,jaball, armadillo o tcpegcuintlc. 

En particular durante la tpoca de c:uarcuoa algunos comen pescado y caracol Cuando es época de corte de caft, 

tu mujeres -desde temprano- preparan pozal y tostadas o tortilla.s con un puñado de frijoles que llevan al cafetal pa· 

ra comerlo aI medio dfa. 

Muy pocas personas hierven el agua; algunos la sacan al sol como Uatamieoto en lugar de hervirla. U1timamcote 

se Clise bien-ali tao o=io liquido. 

Unicameote. respecto de todas las comunidades de la rcgi6o., ca Benito Juárcz el lnslituto Nacional Indigenista 

(lNI) hace 10 aflos apoyó la coostrucdón de un tanque de agua que ahora no sirve¡ aht. al igual que en Santa Rita. la ar 



muaidad con el apoyo de los Hermanos Maristas ha imhlado ,. ...._ de - poUblc, primero colocando ame.
mente wu llavc en el c:cntro de la romuaidad adoadc n:amfaa todol m ....¡m. por el agua y, posteriormente, una U. 

ve encada casa. 

Fuera de todo Jo que se produce, o al menos se comipe daltrn de la lll:ÍlmM axnmüdadca, tienen que comprar 

algunoo productos para complcmenw su alimcntaci<Ja.Loo produc1no, C11Ja oampni y ooosumo soo más generalizados, 

""" w (sranulada y fina), aceite, "" poco de llZllcar y, ca .,..,._ pldm. .W-.. lecllc en polvo para los Diñol, 

PIJlfrW..COparalasfiesw. 

35.U. ~- En su mcMmitato migDrnrio boa. la ..i.., .._ """"""'1ade pctdieron su vcstimenta Lradido

ml de manta, awiquc tocia~ 1e =algunos llllci.mns a. sa ropa lojnlohol(Sll), pero -por lo general- ahora mujeres 

y hombres oompran ropa de algod6u y polytsla. Ea la IUJUla de b"""" oom¡nn loo cartea de tela en la cabe<ua 

municipal o Comiú.n; o, en su defecto, en la ticsulas CONASUPO o putiadatcs aJ lalcriot de 1AS mismas comuni®des, 

para que las mujcra se caargucn de su confccci6n. 

Lu mujcre< usan Idas muy Ooreadas pata sua~...,... _ OIMdilcs y muy pocas ticaca zap.atos de hule. 

Los hombrea, por lo rq¡ular, usan pantaloaea ele c:do< "'1le o mil, ...... IÜF» roja o azulea, y comius ~ 

mcate blancos, que compr111 ya hcdw. La ma)'llria de b .._... _.,. - bobl de hule, particuWmente cuan

do..., a tnbajar o cuando ..Jcn al pueblo. Sutlen:a y-.. cai ao boy, debido a lo cilido del dima. 

E<t. ropo la mnos igual tanto ca loo adultoo cxmKJ ca b-.. de edad. Ea túmiaoo gcac:rale& la gente ticDc 

doa mudas completu -aunque algunoo no-: una para el trabajo de !oda la -y ntra másª"°"' para el domingo 

o para cuando ..icn al pueblo. 

3.5.1.3. ~- Lu parcdc& de casi todas i. casas - ele tabla o limpb paliloo; el tedio de cuatro ljl1JU de 

joma (palma) y el piso de tierra. !!a BenitoJuúe?, de_. pmt.iailar, Je laaa inlroducido cambios en el techo de jo

ma, al utilil.ar l!mims, ya que la palma se g&Sta más rtpido. 

En Santa Rita, de las 47 casas que hay, 16 ticaeu tedio de IMliu y las demM ""'de joou; solamente una de eU.. 

ticDC el piso de madera; 11 tienen paredca de palos y las dcm6a - ele tablas MaTad&s o taladas. En Benito Juúez 32 

de las 49 casas tienen techo de !!mina, el rtsto ca de joma; ~e 5 del llltal utiliza pal06 delgadoo romo paredes de 



la c:as.a y d rCll.o utiliza libias. la m.ayorú aserndu.. Las cuas no lieoca m!s que una o dos camas y UD pequeño anna-

rio donde pwdan la ropa y alguna otra ccoa. casi siempre tienca un s.olo cuarto. 

Las c:ociDas "'CllQICGlna juDlo a la CML Ea el caso de las pattju que rccit.a se han sc¡wado de mú con los pa

P'° del mochacho, la coáaa y el lupr donde docrmca '°" una sola """"1Jcci6o de c:ualro paredes. EsW -las coci

nas- "'"siempre de palo, coa techo de joma par& la vcoliL>ción. Ea ellas hay un lo¡¡{la, a~ una pequeña mesita y 

do& o lrcl banquaoo de palo o algunas sillas muy bajat.. odcaW de una cAbla con el moüno para el m&lz y el calé, una 

p<q1ll:6a base para tortear, algunas Ci>Cl>vu y ca=olu c:olpdas en la pared, algunas mu.orcas uriocooadas, IJD05 

bullos de ul o mic.r, oaas cuutas )'Crbas y ajos colpndo de loo tr&VC&aiio<. 

Las pocrtaa ao ticn= octraduns; el be<ho de CllCODtrallAS cxrra<W significa que no bay nadlc en casa y solamen

te se ascgurao coa alg6o mealc para cviW que alg(m animal cotre. 

Ambu comunidades se cocuentran bico trll.ldu, coo sus calles bien definidas y las manzanu compuestas por 

cuatro wlaru. Ea Benito Ju!rez lo& trazos IC hicieron en 1973, por rcoomecdaci6a del IN1 precisamente CU&Ddo tcnni

oaroo la producci(Ja de los cerdos (q.U.- a6o los crian, los ticuco guardados en alg6o corr&lito dcotro del solar y ya 

no sueltos como ante&.. 

Ea el caso de SIDla !Ua, loi """""' hicieron coa la ayuda de l01 Hermanos Maruta., cuando cambió de lupr el 

UClllamlcnto de la poblaci6a. 

3.S.L4. ~-·Para las labora en casa se utilizan distintos objetos de m&nufactura local o comprados en el 

pueblo. Loo de maoulactura local son: log6a, cinlarol, ollas y comaks de barro; mecapa!, bo;p« y c:aoastos. Los com

prados son: metate, molino, cubetas, áolaros de hule "'odidos por los "chapines" (guatc:maltccos), calderas, ollas de 

peltre, wtcoe¡, platos, c:ucbatas, macliclca, linw, bacbas, cootalcl y cobijas. 

En cuanto a las relaáones c.omcrciaJcs, hablar de ingresos y egresos monebrios en estas comunidades., así como 

ca cualquier z.ona marginal, es hacer rcícrcoáa a una lituaci6n completamente distinta a la que presentan ciudades y 

pueblos. 

Es por ello que &e difiere del antli.sis ccon6mico que tradicionalmente se hace cu:mdo se intenta medir la pérdida 

de poder adquisitivo de UD s.cctor de la poblad6o urbana. Este mftodo generalmente compara el incremento en los~-
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!arios mhÚmos (o los warios del 5C<lor analizado ca ~6a) con el a.a-o de loo pr«:ioo de ... - -

de productos, medido por el crecimieoto ca el !odia: Nlcional de Precioo al a-mido< o "JJlllaci6a". 

Ea c:videote que el eoocep10 de caauta búlca utillm> a ai>d máoul, difien: mac:ho de la "canasta Wlica" 

consumida por lm campesinos lojolabale& de la sc.tva. E5la 6Jt.ima e1 IDlldlo-" n:ducida, limit!ndosc a: alimentos b.i-

&i-, r-. traiuporte, jab6o, medicúw y algunoo ll1eosilioo de axina y trabojo.(.59) 

Para aotlisis de iogreaos, la -oclolosla propuesu "'~ a - de la """P"'aáóa ca el tiempo de dos In

dice& adaptado& a las condiáoaa partieu1arc1 de la roaa. Ello a, c:cmporar .. llldiee de "iogrcaoo" (<ODSlnlido fuoda

meatalmente por loo ingreaos prow:nieole5 de la Yellla de eaft) coatnt el India: de "egresos" (collSlruidos a partir de su 

canasta bisica.(00) 

Loo datoo que prelClllO a eootiouación f'ueroa ttabadoo a lo largo de b 6ltima! cillco años. C<Jmo se puede ob

""""'• IOD muy variable¡ pero reflejan uaa situacióa real ~ por b tojo1abo1ea. Dichoo datos D05 ayudario a 

comprender cómo IC dao c:fodivamealc Ju ~ de intercambio-..- Íllgr<aol J ... ql<IO&. 

Alltca de coafr-.r IDdice& de iogre5oo y egresos, hart una ICrie de .._,...._. de producloo eoacretos, con 

el objeto, por WI lado de familiariunc eoa b datoo recabadoo, y por OIJO, de permitir olioerYar el cambio en la capaci

dad de compra (adquisici6o) de La pob1aáóa duraote el periodo indicado. 

Como mendoné antes, la fuente de recursos económicos de las íamiIW ticoc como base principal la venia del ca

ft. Ea por e.o que lu Yariacioael neptivaa ea el precio de cate producto rq>erQllaa dir<ctameme ea el nivel de vida de 

1u miomu, ya que 1u poder adquisitivo se Ye afectado. Cabe aclarar que b n:cunoo econ6mkos ca 11 mismos, oo dan 

la mc:dlda del ai>d de vida; lo que la da soa loo produaoo que"' pucdeii adqotirir COD Clloo r<au10L 

Ciertameote los pr«:ioo del ealt pueden haberse io=--do(61), pero lo rdcvuite ea saber si adquirieron ma

yor o menor valor con respecto a Jos prodix:t0& que se compran. Para saber cato ac comtru)'CD diferentes precios rclati-

"LI canasta bú.b. com.ldcr.da e.n d lodicc Naciooal dr: PrccU aJ eo-m.idcrde Máim, a--. l,DJarthlal 11er.ic::iol (Or. Ocriltain 
JMet, Klltz bMc, "8 lnpaoNkioaal de Mbico", Dqanamalto~de ea:.a..... n'AM.M&ico.1917 

6G&dap!ndioe~pidea>aAl!taneLICDD1Crua:i6adr:ca.tCU111adem,:r-.J~JA1rapcanulndicu. 

'10:mulw el Cuadro 1, donde: 1e: puede obeervv Ja &oluci6a de les prcc:b dd aU ad periodo amideraSo. 
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,.,. del calf coa rcspcclo a los dcmAs produclOL Es decú, medidas del valor de cambio(62) del calf cou respecto a los 

demAs productOL 

Al baa:r - relaci6a de la Yllriad6c ea los precio& duraote algunos IAoo, de la& mcrcandas o prodoctos que .W 

CXJlll6uale ""'compndol o >Qldidos y tomando como pw>to de comp<raci6a el ¡ncio del calt, ya sea por kilo o por 

qainlal, se i-l<a oboetvar la& rdaciooeo «>mcrcialcs a las cualts eolio sujCIOI y ..:r -coo mucha claridad- la ICO

deacia al empolwedmiealo, debido a que el poder adquisiliw va mcagu.ladosc cada vez mis. 

LM lal>lu ~que se p<aentan ha= refcm><ia, cn primer lugar, a los ottoo productos que los campe· 

únos mismos YCDdca y que en oc:uioacs tienen que c:omprar, romo son -en particular- el mafz y el fñjot. aunque se 

añadea tambit<I lo& prccioo del pnado. Desput&. lo& productOI ncccsarios para su alimcutaci6a que requieren com

prar, como""' la ul y el azó<.ar. En sq¡uida se analizan IOI pn:cios del lrllDSpO<!t y, fillalmcnte, de los malcriales que 

utilizan y que lambito licDCll que comprar. (Ver CUADRO l.) 

En el pri-. madro, 6nicamentc se mucsiran IOI preáo& de IOI produaoo búicoo produddos ca la& comuoida

dea, IÍD hacer refercocia a IOI productos que compran. Esto, 60lamcme cea el prop/l&iló de mootrar los <U>bios que 

En los giguicnles madrOI se puede observar, coa mú claridad, que awiquc baya aumcnlado el pn:cio del calt, los 

prccioo de lo& productos tW como la ul y el amcar -ambos de Wal impcnuocia para la dicta- aumentaron mucho 

..... 

62Pan UM ~r compmWón. pockmo1: '6cntif9Clt el t~tmlno "prtdo relativo" coa lo que Marx desanolll ei1 el Vol t de El Capital como. 
"vslordcambto" 



\¡FECHA ( lnst1tuc10n> 

tmu·as 
¡~~~;º '86 
lnst 1 tu to 
feb. 
lnst 1tuto 
mar. Cerda in 
!ebroro'87 Instituto 

mar. 
may. adelant•do 

!oct. 
1nov.1. 
¡nov.2~ 
td1c.1.1n~titutg 

dic. 

dic.:31 In&t1tuto 
un16n 

Un10n 
•n•ro º&& en •J1do 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL CAFE 

f<ILO BULTO 

526.31 30,000 
333.33 19,000 
70L 75 40,000 
807 .01 46, 000 
800.00 45,000 
840.00 + SO R 50,óSO 
877.19 50,000 

1,275.00 + R 72 1 675 
1,315.00 75,000 
1,400.00 76,450 

526. 71 30,000 
1,soo.00 as,soo 
1,929.62 110,000 
1,403.so ao,ooo· 
1,929.52 110,000 
2,300.00 131,100 
1,754,30 100,000 
2,350.00 134,00C• 
2,sso.00 14s,ooo 
3,130.00 + R 176 9410 
3,1so.oo 179,550 
2,100.00 153,600 
2,900.00 + 165,300 
1,754.78 100,000 
3,130.00 176,410 

lmot1tuto 3 1 200.00 162 1 400 
mar 3,511.77 200 1 000 1· 
Tapachulteco 3 1 947 .36 225,000 1

1
:, 

abr. 3,859.64 220 1 000 
oct.. 2 1 807 .01 160 1 000 I! 
abril '69 3 1 3(10.00 1&8,100 1

1

:, 

l
d1c. 1,040.00 57,280 

1
febrero'90 2,soo.00 142,500 ¡: 

1
1 ¡: 
u.lii*.!lY~""mf..,· l11•111•111i~if'lllll'illW1!0 61hwoi$m11i!L=-= ~-==-=™- -~ _ ======--=='l' 

i 



CUADR02. 

PRODUCTOS BASICOS(63) 

Plil!CIOS DE l.0$ PAOOUCl'OS BA51CX>S 

, .... oO!i cafi 8IÍZ frijol ....... 
~~ e;i:t:;. zoot• C\ii:ulb 8-7zn.s•s 

1966 mu 1 8001 .;sr,~~ 1 
19!7 ""' 1275 73000 

1 :,¡ 1900 ¡ llOOOé 1 

2300 1300'JO i 10000 

¡ 1968 
die ; 31301 176000 1 sooo 1 1500001 
tce i 3200 l8l000 l 100000 

1 J'Jtl. 32001 :a2000 40000 

1 

ju! 3200 182000 30000 

"°' 3200 12200) 1 10000 
aov 3200 182000 l 1000000 

1990 ltb 2500 140000 10000 10000 450000 

r.r .. 111 I "~•• i ,, .... :.-.. l>t"a....i• 

El incremcoto del aztí<ar ea UD 2!!5% coo. rCip<áo al prnio del Qft, aos indico que pora ~la misma canti

dad de azllcar .. ne<aario dar a c:ambio, hoy, OO. ve= y media -do Qff de lo que era necesario dar hace 28 ......_ 

Similar resulta el in=meato del 230% para la ..i eo el mioma periodo. 



CUADR03. 

PRODUCTOS Al.JMEN11CIOS COMPRADOS(64) 

reebl ¡ui.cor IPrec10' ¡sol ¡Prtc10 
l SOl'.c lrel•:i·10 ! SOkC ¡tellt1VC 

' 
1917 1 

15000 1 6.SZ l 5CVO i 2.171 r.ov 1 

260001 
o .,O ; 22000 1 7.02 die 

1 
23:20 1 1990 !tb 58000 18000 7.20 - 'A 255.73 1 231.BO 

-.:'~.ltilTI: h ... c'41J6c.O- ~ ..... 
!!o aw>to al lnlllporl< loo iDacmentoo tambitn IOll muy C6cl4i-C<C<!or.., de mancno partiC111ar el .treo (a,fone

ta), i.odispcrual>lc en caso de ll¡una enlc:nnedod en que requiera.,.. int~ quirus¡¡ica o simplemente bospitali

zocióa; o Wllbitn cuando la aJK<ha del caft e& abundante y el transporte con SCJJIOllicntes(6S) es imposible. 

El aumento en e1 precio relativo del tramporte tcrrc&tre en un 66% se queda corto al lado del inc::rcmcnt.o de las 

tarifas atte» (213%), que, cada va m!s,. va convirtil!ndo co algo prohibilivo. Esto implica una reducción en los in

llJO'OI familiare& po< la -1a del caft, eo 111111 cuarta pule del tnlal, al habenc inaemeatado en 150% su precio rclati-

YO. 

CUADR04. 

TRANSPORTE(66) 

íttbl outo ¡~rtcío arióa PrKio uióa 1Prtc10 1 
rtllÜ"IO 'fi1.ie rt\ltivo bvhocúé relativo 

1917 0<1 3500 i 1.80 1 
die 4500 1.43 120000 38.34 25000 1 7.99 

1918 ••• 6000 1 
1.871 

ISOOOO 56.25 30000 5.SS 
19'l0 l•b 7500 1 .:.oo 300000 1 120.00 tOOOO 1 20.00 

1 1 1 

-('Ali í 66.67 213.00 1 150.40 

T'11.nCJ ,_.,,-l~a.c.ii• \irec.<\a 

61Prcdo rdativo b*X m~ al OJdtntc dd pnda dd producto en~ con rapeao al ptcdo del taf~ 

65Anim.aludecup.. 

6'Nota: El cano~ d am16o que lkp a la com~ de Vciamtz J ca. d que eUal mismDI se trampottan; d avión se n:ficre a la avioQeU de 
un 50lo motor que e.ale de Cornitú. o de La M.tpriwyquc lkp 1C\Wl}uicrade'8113<1' cocnurú&idca pord mWnopredo; l'vi6n-catiac 
rcfie~ al precio que K robra en el uaaiporte Krco por Qda bulto de cafL 



El 6ltimo grupo de prodUdos analizodo,"' rdia1: a b .-. de lrobojo, de CX>ciDa y malcriab de comlrUC· 

á6a; en todos cSIOI produdOS se obscrvaroa ...,,._"" .... peciol rdalMil a>a reapeáo al wf. Sin embargo, 

WIOl IC illcrcmeDlaron mucho más que OlroL El prcáo ci-:- 1< - fae d de i.. Cllbdas (16%) en coo

trute con d del mecate (1,329%). Sobre los molcrialesde ......-,-d-odcl 101% en d Uode UmÍ· 

na y del 213% en el rollo de alambre. Ademh, 5C ob&ernrm ~ de un 1n% CD el precio relativo de los 

macheteo y de un 379% en los molinos para d -.....i. Todal alm ..,.i.ctoo IOll muy nea:uriao en la vida diaria de 

los CUlpCIÍllOl. El encarecimiento de los-.,.-... _.... am d prcáo del wt, - propor· 

clona una idea de la medida en que ha ido -..iod-..de •Wdo. 
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3.52.1. ptrdjda dcJ pqkr adquWtjyp.- Hasta cJ momento be: realizado UD Wlis.i.s deJ precio relativo de cada pro

ducto en relación al cal~ Queda de uwWicsto como ha variado el precio del c:af! coo respec:to a cada uno de los pro

dUClc< CDlllUllÚdoL Sía embargo, coo oo aplica LI pútfida goncal del poder adqulsilivo de LI poblacióo, pues no es lo 

mismo que aumcmc cl precio de tm. producto que ocupa UD lugar prcpooderanle en el presupuesto familiar a uno que 

oo lo hace. Ademis, LI cJcvaci6n del precio de un prodll<lo como el mafz -que tambitn es fundamental- puede ser 

mucho mú gnvc que la de un produdo del que se pueden encontrar sustitutos o, incluso, prescindir temporalmente. 

Ellos efcaoo loo comempla LI caDllllo búica ""'5lniida, puca. &lo, consldcra no sólo loo precios de los produc-

10<, sino IU1bitn Lis caatidalb amumidaL (Ver Gll.U'ICA l.) 

Como sc puede oboervu, dunn!e Wcicmbte de 1987 y enero de 1988, su poder adqWsitM> aumentó debido a que 

el precio del calt se iacrcmcnl6 un JS'i!i, mientras que loo precios de loo dcmá prodoctoo alllllClllArOn WI sólo en 3'i!i; 

sin embargn. tsla fue una situaci6a pasajera, puca en toda LI primera mitad de csc año, los tojoLlbalcs czpcrimentaron 

un agudo empobrecimiento, debido a que las prcáol de su canut1 bisica ¡e dispararon mis de 150%, mientra.s que el 

precio del ca!t se mantuYo coasunte. 

Ello ca"'6 que su aivcl de vida cayera casi en un SO'i!i. De esta calda, LI rccupcraci6a ha sido muy parcial y, a6n 

queda una brecha muy comidcnble para alcaazar el aivcl de >ida que tcnlan al principio del periodo estudiado. 

3.S.3. Cooqrmg ux;iaJ úczyjdOfil 

3.5.3.L ~- EDUCAOON INFORMAL: Los niños desde muy lemprua edad (a los caatro o cinco 

dos) comicDUD a colaborar con su padn:¡. en el marco de la cducaciOo que deben tcuer, como ya ha sido menciona

do. A los cioco añoa. lu rúiu ya tienen que cuidar y cargar a sus hermanitos menores cuando la ~ no lo puede ha-

ccr. 

EJ niño debe aprender a rc¡pctar a loe mayorcL Por ejemplo, cada vez que llegan a un lugar deben saludar (dar 

J05 buenos dl'as) a todos; los nW pequeños Uega.n ofreciendo la c:abcza, para que el adulto o la penona de respeto le 

ponga la mano sobre tu.a, sí cJ menor es de brazos, la mamJ. se acerca a tal pcnooa y le ofrece la cabecita del ni.Do para 

que le sea toada. Ta! imposidón de manos no la hacen todos los adultos; sólo los mú ancianos o el abuelo. Con Jos 

línicos que, sin &cr viejos y &in ser c1c·1a comwúdad, practican esta costumbre es con los miembros del equipo de los ma· 

ristas. 
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" 
!Jade muy temprana edad comicDWI a inculc:arb d -W de ~ y, en la medida de: lo posible, de 

participación, w como el ...Wdo rcJisiooo de la vida yb wlooa prupo. de 5U aillura. 

EDUCA CON INSTITUCIONALIZADA: EJ ~de la tdiacaci6n imtitucioula.da es uno de los quc,jUDto 

111 de: la !.alud, ha sido elemento de fuerte& -aobrob, ...sc.úo dc lrKr <Cllligo desintegración Y aaiJtu. 

ración y de mantener sujet06, oprurudos, a tocios loo pOOlodorcs de la rqióa en gcacral \mduso pareciera un proyec:<o 

..S dcfinjdo y bica planeado). 

En su mayorfa, 105 adulW& y los j6vcncs -~ca S..U Rica- ""' analfabtlas; 106 demás sólo sabea 

leer. Muy pooos saben escribir y lo hacen muy mal. Soo oontadoo los que lo"-- en /Qjoll¡J>'ol. 

Actualmente, la comunidad de Santa Rila time: 4-olicialca, fcdcralca bilingúcs, de pn:csoolar y basta ter· 

cer grado de primaria, tocios ellos tojolablllcs.(68) La e&alCla sc fmld6 -ya ca forma- en el oiio escolar 84-SS. Ante· 

rionncntc C51uvicron sin maCilroo; sólo coataban roa algmm pcnoaa& de la misma a>muni<lad que hablan dado clase&, 

por aJpn tiempo, coa la uc.or!a de: lo& marúW, micolrao loa a1ro1-.. b ayudaban coa su trabajo en la tierra. 

Por •u parte, ea Beruto JuArcz, la t5CUCla -que a-6 --1-iada por d INI- Wnbitn cuenta ca la 

actualidad too rnaatros fcdcrlllcs ~ pero~ prcesoolar y la primaria completa. En e.ta localidad, los niños 

ya hablan mucho mis el castellano. 

En ambas cscucl&s oiste un promedio de 145 a 150 ahanoc: caen: 100 y 110 en primoria y huta 40 en preescolar, 

comprcndid06 entre los 3y14 aáoc. 

Loa pro!c.wru -quic.., a los sumo pasan en las CXllllllllidarb .. promedio de IS ellas por mes- a ¡x:ur de w 

bilillgllc5 todo lo cmciiaa ea castellano y siguen co catricto-d programa del Tmo Unioo de la SEP; además, tie

DCD la costumbre de cosc6ar a los ni.iios mediante la rcprcalóa {lcipc5). 

3.53.2. ~-Para satisfacer sus occcsidadca ~ l6lo t.ioncD canchas de basquetbol en donde ge

neralmente juegan los jóVcnca durame loo fines de - u olro ella r...m,, lucro de: al¡unos torneos organizados por 

los profesor.,._ l!6ta& M>n de tierra y coa JIOlllCS de madct. pira la& caBalla&. Hay Epocas dili'cileo paro jupr pues se ha-
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cea muy lodcus; pero c:uudo a mucho d deseo, eso no importa ya que de todos modos juegan con su peculiar estilo: 

M:Ollumbran a cui no botar el bal6D. 

En tpoc:a de cuarcuu -cuando no llueve- lo& hombres úc:nen la costumbre de ir a montear o linternear (ir de 

c:ac:eÑ). 

Anteriormente - hace 1S años aproximadamcolc- lenian el bibito de lomar mucho cada fin de semana. pero 

aia el de&anollo de '"' ~ reupo.a ha disminuido c:omidetablomeale, incluso ""-' prohibida la venta del 

trago al interior de lu comunidadu.. Soa muy poc:o1 J05 que, de vez en cuando. toman algo. Hoy, casi '6lo se toma ea 

loa ellas de licata. 

Como 1e ootari. todo hla: rcícreoda a loa hombres.. pues lu mujere¡ oo tienen alg6u modo particular de esparci

miento. ElJu, tienen que estar en la c:ua. c:uando iOD cuadu y oo est6n trabajmdo; ai M>D niñas, van con alguna amiga, 

pero generalmente aprovtdwl par• rcuninc cuando van a lavar ropa en "la unja" (algCan riachuelo cercano) e incluso 

awido VID a onrtar y cargar lcfla. Ello ca igual en ambas romwtldadei. 

3.S.33. QypuqjqcjOO ·Ea este aspecto, IOO variol 105 puntos 1 amidcrar. ED primer lugar, en cuanto al acceso, 

IC puede decir que Clistcn dos formas: por aire o por tierra. En el c:as.o de hacerlo por aire, se utiliza alguna avioneta 

(aerotui) de un wlo motor para S pasajcroL, que se toma en Comité o Margaritu y que tarda alrededor de 2S minu. 

lO&. Ea muy cara y, ademú, upuc¡ta a b catados. del tiempo, cid cual depende su salida o no. Es usada en cuos cxtro

mos de enfermedad grave: o para sacar el caf6 y mclcr mcrcandas. as( oomo el traslado de los maestros. 

Por otro lado, en cuo de entrar por tierra. hay que hacerlo por un camino rural de lcrraccrla que 5lle de la ca~ 

cera mwiidpal. Este camino comienza atra-.uando uaa gran planicie, para dcspufs atravesar varias cañadu. En un pri· 

mer momento se baja considcrabkmcntc por una ladera y luego se comienza a subir a tierras ahas y frías, para despuú 

bajar a la zona de la selva. 

Este camino ba ido avanzando, aunque muy leolamcnlc; en 1983 apenas llegaba a una comunidad llamada Cruz 

del Rosario, en el mismo municipio, di5taatc dos horas de la cabecera municipal. desde donde habla que comcnz.ar a 

caminar dos o tres días p11ra llegar a Santa Rita o Benito Ju!rcz; posteriormente siguió avanzando basta llegar a la co

munidad de Vcraauz (anexo del ejido San Carlos.. siempre dentro del mismo municipio), en donde paró su construc· 

ción. Desde abf, ya por caminos dis.tlntos, ¡e podla dirigir a cualquiera de las do5 comunidades. 
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Aáualmente el camino llega - aunque todm& cu mala alD<fiáoocs, iDctmo co oc:aioaes impo511>le de pasar

hasta un lugar llamado Cerro Quemado (a puato de """'1 al ejido de La R.calidod Trinidad), doadc vao loo de llenito 

Ju!tcz, poC$ le¡ queda mis D:lca y, KJbre todo, el camino 00 6-: tuta <ubida. Loa de Saalo Rila IC IÍpCll quedando 

en la comunidad de Veracna. 

Para Oepr a Vcraauz. repito, un buen coc:he, -coa. dcamino ca cnodicioac&: aormalel.- tarda ww cinco horas. 

rccorricl>do apromna- w><" n lum. Para e.aro Quemado...., 5:45 hn. 

La ulidA de lo6 codlCI mi> probable -peto nunca uqpnda- .. a la.,.. de la mañana(69). SalU a coas bon5 

implica no dormir e ir padeciendo no &lo inaguontal>lc. En el roclic se subcu loo q11< q11<pan, """ todo y bultos. Asl se 

~lja parado - en dm pie1 o en uno-, 5Cnlado o rcc:arpdo en otra perlClC&. no impM.I se qya enfermo o sano. 

~o ac pocclc decir que cmt. no rigurooo mooopo&o del traspom. aunque ,¡ ac le w=ca, ya que los airo< vchl· 

culos que Ucpn a tal .. comunidad<& '°" pa¡ticul.atca. de bojo t-.bjc. q11< baocli viajco eapccia1cs peto a un clcvado 

Otro mr:dio de OOllllllÜc<lc:i6D ca la ra<tio. ~ olllo --la XEUI de c-a.b, cuya programa

ci6a cadc m6sica .._,cial;coclla -awidoeiraaoc<Urio-~ DD nioopmampire.Eau¡ridial dur6 hmla 

el JO de abril de 1987, cumdo fue inau¡u111da la XEVFS (la Vm de la Froalcra Sur), emisora del INl ubicada en Las 

Maspriw; cu ella se C&CUCha m!Wca tojolabal, c:biapancca, mcDcua y 1atinoamcricana «pe<:iahn<alc. La mayoria de 

"'' programas soa aalturaJes y traas.mitcn uisos gutuit<» en do5 momentos del d1a. durutc UD1 bora cada vez; los 

tr......Wco co lojolab'al, b'atzülcop' (IUho/) y/o castellano. 

A Cita emisora ticoco a~ las ¡::icnoiw de lu c::omuaidades para hablar .c:crca de ¡u historia. de m modo de vi

da. O de iUS culturas, etc. 

Adem.ú, ac eACUClwl las radio. de ComiUn, Guatemala -que transmite m!Wca 1110cbera, salmos y prcdicacioocs 

de las sedas- y en la noche se puede cgcuchar estaciona del reQ:o de Múico, Nicaragua. El Salvador, Estados Uni

dos, la URSS, Alemania, Holanda y muchas otras. De eo.ta Rica 1C =cha mucho colas comunidades un programa 

691A alida bien~ IJCf • it. Uo t2:JO de la ~o balu. lal 2 63 dc ll IDl!u&.de lama de do4a &ni Lm. ~ae6ofw que k5\IC>d.e ia 
~plttC de. IMCOUS que 4cKaD compnr,q11ico. deja abtcru la,,.,U ddpstiode 1\1 niapanpou.t. Eaae luprnpou. la scnte, dur
mxndo u ti IUCJo, pero en u11. t11pt se curo J pruilo 



llamado "e.cuelo Pua Todos", que trammüe •U. 4:00 y• las !6:00 hrt., do~ se roolcstan distiD1as p<cgwtll re>· 

pecio dc temas reti¡¡iooos, medicino, a¡¡riculturo, cte., y ..U dedkado 1 los campesinos. 

3.S.l.4. Sqyk;irp¡ m§eion - Esros hacen referencia a ~ que llepn de afuera, pues en rclaci6a. a lo interno 

"'le cUñ °"' Wuis pollerionncllle al hablu de la Or¡aDiuci6o Social de la O:imunidad. 

Lo <mico que l<> ll<p de .tuer., como a<ci6a cooacto, depe1idieate y toU!mente rclocionada COI> la orgaaizaci6n 

propb de loo ail6llcol, e& la visito del Obispo cada 3 ano. 1 oJgum comunidad de w dos oboetvodas en la iavostlgación 

u oua cercana.. Pero eso. tambitn se dcsarrollAri uW adclaate. Todo lo demú surge eminente.mente del interior de las 

comunidades. incluso tu ac:doaes de la.s sea.u pr(l(cstutcs. 

3.53.S. Smjc;jm di: Wud -ORGANISMOS QUE SE OCUPAN DE LA SALUD PUBUCA: RC5pccto a estos 

organismos se puede o<6alu que en Bcmlo J.W.Z hay una cllnica del IMSS-OJplamar y otra pctiallar ..ablccida por 

el Instituto Lin&iilstko de Verano, atendido por el señor Alberto G6mcz (tzcltol). Por o<ro lado, c.iWle en ComitAn un 

Hospitol Rq¡ioaol dc la S=ctaria de Salud, adcnW de los coosultorios particularco y en San CarlOI Altamirano otra 

imliluci6a privoda de unas rcli&iosas-

Al HospiW dc Comit!n no les gusto ir, pues b doctores no atienden • loo c:ampeQnos. por darle prioridad a las 

pcnon.as ccon6micamcnte 1comododas de Comit!n -&eg(m comentan cllOI-. Diferente e& el coso del Hospital de AJ. 

tamirano a doodc sf les gusta ir, ya que W rdi.gioi111 los tratan mucho mcjoc' y en cuo de no tener dinero no les cobran 

, 1~ !>Crvicios. Pero, aunque no les guste ir a Conüth de todos modos, ea los QIC6 de mayor urgencia, Ucmpre vao ahl; 

en ocasioocs les aibnn mucllo y en olra5 ao, dcpcadicndo de la •ucrte y de lOI u.Njadotcs soc:Wca que los atiendan. 

Sobn: las dhUc&s en Bcmto Ju.lrci. hablo la !amilia L6paGaróa del mismo ejido: "Hoy una cllnica; es una cllnlca 

de los grin¡¡os, de pre&bitcrianos. Lo oticadc el humano Alberto. Es donde viene mAs gente, de lejos vienen. Lo vende 

la medicina. Antes tnla la medicino de San Crislóbal de las Caw porque no le cobraban el !.V A. Ahora va a Comí· 

tln". 

La gente va a esa clfnk:a porque en el lMSS no les daa medicina o porque, generalmente. C$lA cenada y no hay 

doctor. La cllnica del !MSS·Coplarnar !ue levaotada en el 85 y algunos doctores han permanecido muy poco tiempo en 

el lugar. No íue solicitada por la comunida~ ni por ninguna organiuci6n polrtlca; .. llegó un helicóptero y prcguat6 si ta 

qucrlamos", comentan en Benito JuArc.z.. 



La cllnica del IM5S-Coplamar ha traldo coasigo ana situci6a de c:adli<1o roa algmw <XHOunidades vecinas; por 

ejemplo, comenta la gente de San Cris16bal Baenol Aires. ejido Ucdúo: •uitcs CSlhmos lrabajaodo coo la clWca de 

Guadalupe los Alloo (comunidad vecina 1ambótn coa clloica del IMSS-Oiplunor), !_,los de Bcoilo Juárez vioic:ron 

a ofrecer la cUnia porque queda mi> cerca; el acuerdo fue de ._ta. 8a tnl,.¡o de llWIO de obra para La construc· 

ci6n de la c:Uruca. pero luego d p;dicron el trabajo y como la gcnt.c lUlO aquf c.omo en las dcaW comunidades no lo di

mos. ahora no dan medicina y nos quedamos sio d 5Cnicio de aibgona ~ l&s dos"'. 

Alguna& penon.u di= que el doctor si quisiera dar la lllOltiáDa y hay otros q1>0 dicen que oo, que "hasta se pooe 

bravo". Ea BcnitoJuárcz. de cualquier forma, Clisrc clKUado deoodar...mcioa los que no trabajaron. que s.on casi 

IOdu las familios de las comunidadc¡ cercanas • las que les ~ el icrviáo. Eo 1988 "' pedla que llcwrao 

"dos o tru tablas de aoba de 2S cm., p>ra que asl se JlllDC'I el dcn:dio al ocnicio", CXJ50 que nadie hir.o. 

El doctor Carmelina Moreno que csti ca la clúúca de Gu..dllapc, ca una ocMilm manif~6 .. que aunque sea a 

chinpdazos 1 .. tienen que dar la medicina". Pero DO r... asly, ca ttr.moo....,.ic., el ocnicio de es1a c:llnica es casi 

nulo. 

PERSONAS QUE SE OCUPAN DE 1.ASALUDOOMUNITAIUA: Para anrcnfr:rmcdadcg o lesiona, en las 

comun.idade& CJisle UD grupo de personas QDe U.WC00•lmcnfc hu llcadido lo& cliltintOl caso&; uf cncoatramOS: el aj-

nanum (yerbera o curandero), el pél«ioilc (pulsador), el.....,,,..._ 0--0) y la rM'arpal (partera). Eo SanlA Rila 

loda'1a se encuentran todos t.tos y en Bc:nitoJuirez, IOlamaite alguaal "'*"'parteras. 

AnlC5 -se comcnlA- """° baycllnica, s6lo hay.¡...,,..•, paoamcazó 1 dtapuccer por la confiictiva crcco

cia de la cmtcncia de brujos que mondaban la enfermedad; el tmico modo de aliwWla, era la muerte del brujo, lo que 

trala una consiguienre venganza. "eu.ndo se comcm6 coo la or¡¡¡mizaó6a de la Palalin de Diol, se dejó eso de La bru

jcria. El ajnmum &abe mucho de las ycrbitas.. lo que DO DOlli gmta es cuaado hablan por otros múes de enemigos", co

menta Gc:iaro Jimtnez. 

Hay tambitn algunas personas que aticodeD lo5 botiquioea de IM5 coauuüdadcs que han tomado algunos cursos 

con los maris185 o con la Uruón de Ejidos de la Selva. Adcmú, ca Bcaito }ll!rcz LW L6¡=, qiüen ha aprendido con 

Alberto G6mc7, vende medicina y receta. A ti Wnbitn lo basan o1gum.s pcnonas, prindpalmcute de otros ejidos. 



Ea Bcmto ldrc. Umbito cm.e an tipo de organizaci6o J>Ml la salud: la de los Promo«ot<> VolllllWios de la Es· 

a.e4, ímpul&adl por lol -os, que '"8ilm la limpia de lu lwinu, d logbn eo alto y la limpia del soLtr cada -. 

EaSama RQ,-tr>bojo lo reW1 d eoo.cjo de VigilaDcia del ejido. 

3..S.3.li. ~- Coe d dinero obleoldo P"' la,..,,_ de su produc06o compran, cada uno o dos años, segúll 

- el COJO:"" bulto de ..i gnnulada y 2S kp. de t.al fina; ... caja de jabón ea polvo y un> cajita de jabón de pan en ba· 

rra; dol n>udadas de ropa pan coda UZJO de los inltgantt& de la Camilla, ,¡ ~ bv<na cantidad de dinero a la bo

n de la ....u; doo part5 de Zllp.l!Ot paz• cada bombw, dos cubcW de pu.ti<o de 18 líuos; un machote para cada 

hombre; cuatro o cioc.o lim.u para afilar coda machete; un bullo de U1i<:ar, algww morraltus; ua mt".ate y algullos 

-.ie.. ..p r.ca la producá6a. 

Lo lllllerior repre>enla w compra.s mh OODlllDe<; ademis, bay otra ¡eJie de ll11kulos que tambif1l soa in<llspcma

bJe'- como: ropa jmerior para hombre, mandiles pua mujer, prcnsa5 pan hacer la lortilla. hachas. monturas para los 

caballos, alambre, davos, grapa.s pan el alan>bre, pnapaticidu, hilo, petróleo, sombreros y mcdicin>, que tambífo 

"""'pm> cuaodo ea o=wi>, asl C01DO la c:ooúda awwJo saleo al pueblo. 

En ttnnioo& generales, se: puede decir que la llll)'1fÚ hace lu c:ompriU ca los mismos lugares; la -dedora más 

fuerte ca la IC6or1 B<lla Lur, qiúen la da pouda ea el pra¡¡e de su casa y de so tieada; 1 elb le eotregaa muclias pcr· 

sonas w diDcro - como una especie de banco ea que rec:ibco mayorc:s inluCSC$ y su dinero cuando lo solicitan-. A.Jgu

IW pcrooo.u comenlllt que loo ........ ooa neprleo la posada sl loo..: 0011 llltfculos que ella vende (que"'º la IMJ'Or 

patW de los prodUCIOS que la geolc occesita, a>11 cu:epcióa de los articulas de fenctcr!a y de wud) y que no se los ba· 

yu """'P'ªdo alll mismo; si Cito wccd<, loo rone. (Su ti<oda de abarrote<, sólo ocupa un Wóo -un c:u4rto- de la ca

sa.) 

Para el comercio de distinlas mere.andas ti interior de las c:omuiúdadu,. i.c eocuentu.a varias tieodas. Tanto en 

SaOla Riia como en Beollo lwu. por medio de la Uni6n de Uniooe<, c:oosiguicroo tiCD<Ú.< Cooasupo, donde se ..:ude: 

..i, ..,dinas, jabone<, pilaa, balda, tinas, chicleo, ollas de peltre, az1ícar y maiz<:oa. Ea Benito luárc:z bay, adcmá>, cu•· 

tto úendu partkularea donde vendca un poco más caro, pero tienen también mis mere.anda (machetes, limas, morto

ou y rcfres.cos). 

3.53.7. ~~ Convieae cmpeur por meocionar ta actitud de los tojotabales para con cUos mismos y ase 

poder entender mejor 5U resputlla lracia las interferencias de1 gobierno. Enuc ellos., hay un deseo claro de mantener el 



1e11údo comuniwio y oo profundizar la desigualdad social; las dccisioac&, en cualquier IÍluaáÓll que incumba a toda la 

c.omunidad. s.on por acuerdo comunitario. 

Quien ocupa UD cargo, tatúo a nivel ttc:nico o manual, romo 1 nivd inteleaual. sabe muy bien que Jo ~peña 

como un servicio a la comunidad, que para eso lo eligió y qoc oo pocdc "-1 Olrll cosa mú allA de lo que la oomwúdad 

le encomiende; es el ca.so de Jos cofenncros o Qlhlldcrog, loo catequistas, loo ooaú>ariados, loo agcotcs municipales, loo 

encargados del agua o de la C>CUcla, los c:oaDsioaocb pora anqlar aJs6n asulllo lileta de la """""1idad etc. 

IA &iruación histórica de relación coa el gOOie<Do ha &ido """""'°"'e dislanlc o, co Al dclc:ao, por medio de op

oizacioocs ÍDlcrmcdiarias (IN!, CNC, etc.). El pimu-o que se puede ubicar en ambas C01Dunidadcs, de dicha 

relación. C6 el de au constitucióa como ej'ados. ~ (Ulldado ambu en lo& años trcinu (Santa Rita siete años an

tu que llcoito Iuitu), •U dotaci6n fue dcduada pon IM l,l!OO bas. de llenito Juúu el pimuo de agOlllo de 1967 y 

para l4 1,180 bas. de Saola Rira el 31 de caero del &iguicasc IÚÍO. POlll<:rio<mcalc, a llenito Juúu sc: le con=lier<JD 

1,1.10 bas. de ampliación el 11 de dicicmb<e de 1984 (cuando el te¡J<CSCDlalllc de la CNC CD la rcgi6o era de esta ccmu

nidad). 

Dcidc cw; fcdw, ellos bao lcoido sus auwridadco q;dab. En primu ttnnioo '° coc:ucmran el coaúsariado cj~ 

dal y 1u JC<rcwio, que '°"lo< que baccn loo >iajcs a 'liDlla Glllitm:z, capital del E.lado, o a la agcacia agnria ca Co

mi!Ja, para urc¡lar los papclc¡ del ej;do; O<lcm», para UWllOI judicialca dirmamcotc vincWadoo roa el juez 

muoicipal y la agencia judicial de Comi!Ja, cstAn el agcotcy1U wplcDI<, que"anqlao loo carcdolybacco la justicia", 

aú como dos comisioacs para >igilar el orden. 

!ario. 

i!&IOI ejidos, cabe mencionar, hablan popdo duraale ..no. aiioo por tooecpto de ~ (dcgalcs sc:sWi 

la Ley de Hacienda), catre 20 y 2S mil!'<"'" cada afio basta 1990, QWldo les quisicioo cd>rar 13,786,000 pesos; mc

diaarc la movilización para maWfcstar 1u dcsacucr<lo, lc& dijeron que sólo lcs cobrarfaa S,786,000 y, finalmcolc, queda

ron (co febrero) co 786,000 ~ Uo aumcoto iJcp1 a un c:oliro iJcp1demisdeuo3,000 %. 

En relación a otros aspectos, tcnCIDOI que ca d campo de la cducac::i6a. -como ya mcncfonamos antes- ambas 

csroclas están dirigidas por mae.tros fcdcralc& bilingiles (valp recordar que la de Sanla Rila file inau¡urada co el ciclo 
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IU-85); por o<ro lodo, ambos tieoen uoas muy pequeña> y mal •urtiw tiendas C<>oasupo, c:on>egtúda< por los que patti· 

cipobu"" la U.U.. de Uoiooc&. 

Como Wl>bito "'JDC1>Ó<m6, ca Bcalto Juhu, el INl 1yud6 al trazo de la comwúdad y lc.s puso uo tanque de agua 

immiblc. 

Adca:aú. hay ouos do& senidos que se cocue:ntran por mediación de la CNC; c1 registro civil y el rcgiwo clecto.

ral. Debe aclatanc que ca &emlo Ju&rez vive el reprueol&Dtc de esta agrupací6n y que de no CSl:ar en bueaas rclaci0r 

... coa a, >e dificult.a el aoa: de dicboo r.emcios. Al respecto, por ejemplo, la gente ounca habla votado antc.s de las 

cJccciooes dc.11988, pues ni siquiera sabían sobre la existencia de ta1 obligación dudadana y por oo contar coo alguna 

caMlll cerca.na para baoerlo. En e1t año, ya alguOOl pocos lo hicieron ea una comunidad ec:rcana llamada El Porvenir, 

doodc:: se cnc::oauaba la c:uilla corrcspon~c: (aunque, vaJ.p mcociotW, oo les hayan hecho caso a w voto, ante un 

fraude patente). 

Otro Upc<tO, C5 el CASO de loo scmáos ban<lrioo que DO IOb utilÍr.lcios, ye que W po<3S pe1SO!UIS que tienc:D algo 

de dinero y lo dt6C&D incrementar, recurreo a la dicha scñora que les da posatá en l..as Margaritas. 

t.. eonsuucá6D de la cmctera basta w comwúdadc¡ b.t sido una promtsa elcaorcra dc..dc hace 7 u 8 aiios, has

~ahora ÍDCUIDplid&, pero que -al meocs- >e hl ido acercando, no OOslame w pWm.s eoodiáooc:& de i!sta y a que 

CD cicrua i!pocas. iC vuelve Ülltamit~ 

!!o ese mareo, reault.1 oportuno comcatar qllC ea ruwiembre de 1987 lea qucrfan aibrar S oúl JlCS'lS por bulto de 

ca!t que uar11>, •por el oerviáo ele cam:1cr1• (fuo preásamente la 6poca de iacreme<llo en el prcáo del eú6). 

Ea CUIJlto a promuu elcaoraJcs se rdicrc, por supuutog serviáo6 pt'Jblicos, cat.b los ofrccimicnt05 de material 

para la oomtrua:ióa de wiclw deportivu, caw ejídales y aulu t¡oolare.. Hula ahora, tampoco se hao "'10 realiza. 

el.u. 

Sólo r- recordar la &ituaáóa de loo >crvici04 m6Weo> impulsados por el gobicmo -IMSS·Coplamar y el Hos

pita1 Regional de la Secretarla de Salud en ComitAn - y su sinadóa en cuanto a servicios conatlos se refiere y que )'8. 

se meaciomuon. 



.,j 

67 

35.4, Or,pnizadán wóal de la romnnid4d 

3.S.4.1 fcl!lia· Hablar de la orgalÜucilia po1ltica como O<pai1.aci6a social de la rommúdod, ea "" W>to irreal 

En estas comunldadcs el aspeao polftico es algo muy diltlnle dc 511 Yi<la ro6diuiA. Ea ambas coanirOOadcs CIWOD!Ta· 

mos dos facciones polfticu: el PRI (CNq y la UIÜOG de Ejido< de la Selva pcrtooecierile a la Unióa de Uniones Ejida

lcs y Sociedades Campc&ioas de Producción de OU.pu, <ODStil1úda por 6 U.W- de Ejido& y 2 Socicdadr:> de 

Producción Rural E.sta tiene su origen a Wvcl .DKÍOal1 en la Uaióra de Unioocs. 

Ademis e>islcn personas no llfiliadas o quc: no pa1llcipm ca ninguna de .... ~ que son la mayoria. 

Realmente la gente cs casi ajena a cualquier tipo de lllCba pollUca organizada. 

Hasta ahora no ha habido un momento ea la historia de la regi6a ea que hallaa tenido que OJganir.arse para en-

frenllU alg1lo tipo de lucl>A poUúco. Probabltmc111c, la 6rúco cscepci6G "' dio ea el 111<5 de diciembre de 1987 cuando 

hubo un rediaro Jll'neraliudo al mencioaado <XJbro de án<:o mil pesas por bullo de caft sacado por la carrcl<ra, man· 

dando una conWUm lwta Tullla para prescnl.U .,,. dcmmáa, ya que loo que proc:wobul la ~n para mani· 

furar su inconformidad fueron amcnaz.a~ 

La participacillo en algtua de ....... pai¡aciouu lieoe - que - """ el ~ rellgiooo; wlp decir que: 

-aun SÍJI acciones coacrew, poUtir:omcnte bablondo- el disaino de la ore .. demag{lgiro y dcunoYilir.ador, ade

mú de ofrc<x:r una serie de paliativos como ""' el ¡womete< ..-guir limirw pon las .....W. y para las ca.as ejida

lcs, comtgUÍr el agua potable (ruando ao la lealaD}, índuso rogalar a IRIS~ piOOI, palas, moliaos y machetes, 

pero no. sin acompañar cil.c. ofrecimientos con amenazu a lot qae no cstú oon cb, dicitadolcs que no les van a dar 

el rq¡Ulro áW a •us aüios ni a loo adultos que a6a no lo limen. 

A e<le rcsp«lo, IAJll'ate -particularmente los de la UllÍOD- IXllDCalan: "el gcl>ierno-rcpla..,... para que: 

nos juntemos con tl, aos regala bcmmicntas y malerialca pora que no e<1cmoo en eoo1r1 de t~ llOO tcnp debajo de t~ 

Jo que diga lo vamos a re&pctar y meaos que nDIOtrol vamos a luchar, que no a05 vamos a QIJID.izar". 

Todo coto, al grado que el gobernador Aboal6n Cailcllaaos DoaWisu<z llllCllllÓ ca diciembre de 1987, en la ro

looia Sao Ouialln (cercana a e<los cjidoo), a los de la Uiü6a, dicitDdolcs qoc ya la dejaran y oe traaquilaar.,,, porque lo 

e.uaban cansando y que lo que pjdicraa por parte del PRI si"' los bi a dar. 
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Por IU pcrte, la Un.i6c tambita tiCoc UD dis.curlo demagógico qUCt sin &er moviliz..ador, al menos concicntiu. Mu

cha p:ote ha dcjodo Cita orpnluci6tl, en partjc:ulu la mayorla de loo Wlllrileiios que estaban afiliados a ella hace S 

Coa la UoiO.. !ormuoo """"boliquioc. <:oo la patticipacióa de ambas romunidades, que asisllao a algunos CW'!-05 

de ulud. LOl proyec:tOl que: tenían. eran: \'eOdet el car~ tod06 jWllOS., pagar d avión cnuc todos. tener comisiones de vi· 

gjloDcio para la veazay pan COlll<guÍ1 el rtmabClltc, y luchar pan =iquir las Coaasupo (COOl que si lograron). 

i..,. de la UllÍÓrl, ademú, le> cmciiab&n a culdor la madera, a tnmplantar úbolcs y a tucr >ivcroo. Ellos consi

guieron semillas de cvdamceo pan. la1 b.abiWUa de Bc::airo Juúe% y, finalmente. tambitn les enseñaron w:i nuevo 

El diri8eote de la Uoi6n cu la rc¡¡i6a es el liclior Jorge Jimtnez quica >ivc cu una comunidad cercua llamada 

Guadalupe Tcpeyac; los UC60tCI peslcnecen a la Univcrr.idad Autónoma de Chapingo. 

AclualDJCDte a la CNC C61ia afiliadu 19 pcnorw pad!cs de !amilia de SUlla Rita y ZI de Bcllito luira y e• la 

Uoi6a de Ejido< de la Sc:Jva 2 y 17 pcnoDU, rcspcctivam<Ote. 

Ea CIWl!o a la liliad6a rtligiooa de los inlc:graotcs de estos lflll><>' pollticoo, ,. ve c:4ramc111e el acuerdo -impll

dto o apllcito- catre oJsi¡no& de de cstoo dos agentes idcológioos; la tabla de liliad6a es la ¡jguicotc: 

Sta. RitL c:at6lioos 

CNC 2 2 · 11 

Urúóo 2 

B. Ju.In:> cat6licos pn>bileñanos 

CNC 21 .2 

Unión J.5 

3 



Como podemos ver, ea Santa Rita la CNC l.Ícnc incorporados en sus filas a todos. tos pcrteoccientcs a las sectas 

paracrlslianas y a OO. de los ca16licos. Antes, lodo< los pcrt~ a la rcü¡¡i6n cal6lica de esla comunidad pcrteoe· 

dan a la Uni6o; hoy >61o dos pcrtenC<tn a esta orpaizaó611. El n:ao DO pcrteuca: ni a la CNC ni a la Unión. En Beni· 

10 Juárez, la síluaó6n cambia wi poco: la CNC"" w mayorfa aglutina a prC5bimianos; la Unioo Clll4 conformada por 

los de Ja religjón católica principalmente; de Jos que no profesan religión aJguna, nlnguno cstA con la Unión, y de Jos 

penteeostales la ma)'Orla no panidpa con ninguna orglltiz.acibn. 

Coo esto se establea: como gran parte de Jos afiliados a la CNC son pcn.oa.u cuya creencia religiosa es la de las 

sectas pancratianas, con lo cual se inanifiea1a la sínúli1ud en proycaoo e ideas por parte de estos dos grupos ideológi-

Respecto de las actividades de estm gru~ ambos tienca juni. mensuales doade deben dar roopcraciones eco

nómicas; CJl cuanto a Ja clccdóo de sus .. reprCStnlWes ... ellos oo tienen nada que ver pues en ambas son impuestos (el 

delaCNCporel presídenlt muniópal y el de la Unióa Oo..beaporqulca). 

3.5.4.2. B.tlia:itu.~ Diverge.ole al aspeao de su OlpJliucióa polftico., ocurre en su experiencia organizativa rcligio

u. Estas comunidadea son emiocntcmc:ntc religiosas, caracteristic:a que permea sus actitudes y actividades desde las 

aW lJ'asc:cndcnles basta las más cotidianas, Jo cual genera la pauta para la Utgcrencia política - en cuanlo agentes ideo

lógicos que son- de la. grupos religiosos. 

Tradicionalmcnle, los ancianos -poseedcr<S de loo legados bísl6ricos- IOO los encargados de s<guir IWWnÍ· 

tiendo las distintas crct:.ocías y valorC5 que, debido a la vida con los patrooes durante todo el baldlo, son cmincntcmenlc 

cristianir.ados. Los ancianos. ca su rnayorá.. se asumca como ca&ó6co&. 

En Benito Juiri:z, sólo wia persona (DJa)'Of de SO llÍID6) Clll4 con los presbiteriaJ>Os, en ianto que los ca161ico< 

cutDlaD con 7; ea Santa R.i1a tambi!a hay un prcmilcriano cna)U de ~ años_ otro que W.á c:oa los carisoúticos y 8 ca~ 

lblíros. 

De cualquier forma, es palcnlc la fucna de las crccnc:Us posiúvas dd bi<n y las negativas d<I mal. Las del bien 

provienen de "rara dio!ito" y las del maJ del .. pula.Ji" (demonio). Esto .s.c perabc, por ejemplo, en las enfermedades., ya 

que cxiMen tres tipos de ellas.: "hay chame/ (enfermedad) dt dim, que no nos pega muy recio y con poco remedio se 

eompoae; también hay chamtl ~ pukuj como cuando aacc una criatura y se muere y tambi~n hay duvnd di! bnijo, que 

es ma1 echado, como: el currim.icolo (dianea), el aire-."· 
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Los dislillla.< denomillocioncs religiosas que cll<Olltramos son: los prc:>biteriaJlos, los pcnte<OStalc:s, la iglesia Re

OOYOcióa ea Cristo (carUm.iti<ns), ad=ú de los eatóli"'._ Ea Slnu Rita hay: 2 familias presbiterianas, 8 pcnterost•

lc:s, 11 catísm.iticos y 31 católicos. Sólo ua> familia (un hoaibrc ooo dos mujeres) ao e<!! con ninguna denominación 

J>OI' haber sido c:>pulsado do varias de ellas. En Benito Juir<z "°" 21 presbiterianos, 6 pcnte<OStts y 21 carólicos. 9 no 

es.tin con níogwq. (3 de ellos., recito salidos <k Jos católicos por no estar de acuerdo en c1 proyecto de trabajo coledj

vo). 

LAS SECTAS: Antei de re!crirnos a sus particularichdes, corr.ienc: aclarar. y pua nadie es aUC\.'O,. que todas ellas 

100 prodlldo do uaa ~ de dcsesubiliuáóo Wtrumc.,.da por los Eoudos Unidos de Nene Amtrica roo el ob

jeto de imponer coo mú f'uc.rzl las rellciooe$ capitalistas. la estructura de cl&.$C$ y fortalecer su proyecto de mercado. 

El n6mero de dcnominacione5 de csta.s &eelas sigue creciendo y sus campañas para conseguir adeptos no se detiene. 

Cuentan con mucho apoyo ecooóaúco, ma.ailicsto de manera upccial en la publicación de millares de ejemplares en 

atractivos colores y ca papd de primera calidad. que vcoden o regalan. &tas SOD: editadas eo ~dos Unidos o Guate-

mala. 

Con el objeto de prcs.entar elementos para enlender mejor su situación dentro del estada de Chiapas - sin pro

fundizar-, &Un solamente mencionar algu.aos datos: ta Iglesia l"Jaciona.1 Presbiteriana y los Presbiterianos Inde

pendientes Mm probablemente 1os protestantes más antiguos (dc:sdc b dbda de los veinte) y los nW numerosos (unos 

80,000 .eguidorC>). Las diferentes dcoommadooes pcotccostales (Asambleos de Dios, lglcoW Carismáticas, Ellm, Eu

necer) lakialmente penetraron desde el vecino E$tado de Tabas.oo a la Zona Cbol, pero filtim.amtnte su proselitismo se 

ha U>rcmilicado desde Guatemala y hao allm<lltado considerablemente (quiú.s U"811Cn a 40,000). En tercer lusar cstin 

los Adventistas del stptimo Día y los Sal>Aticos (28,DOO), que ticocu ya SO aD<>s de antigüedad en la regi6n. Su radicalis

mo blblico, al Igual que el de los anterior«, ha lli:vado a tofrcntADÚeotos doctrioalcs y a un rechazo de la tulrura indf

scoa. Los Testigos de Jeho>i (20,DOO) tieotn tambi!o rne&o siglo trabajando en Cbi>pas. 

En esta misma rtgión, hay otra,,, denominaciones menos importantes., aunque -en ocasiones- íuertcs a niveles 

loc;ale.. Esw son: la lglc.ia Reformada (prubiteriaoa), Iglesia de Dios de la Profccla, Iglesia de Dios Pentcrosral, lgle

sio de Dios del Evangelio Completo, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Iglesia Luz del Mundo, Alfa y Omega, Prínd

pe de Paz. .Nuc<-11 Jcru.salfo y Alianz.a (todas estas pcotccostaJes); Seguidores de Crislo, Nuevo Cristianiimo1 Verdadera 

Iglesia de Cristo, tgJes.ia Crlltiana lntcrdenominacioaal. Galvanistas, Mis.ion Ccouoamcricana., Iglesia Nacional BaulÍ5· 
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ta, Iglesia. del Nazareno, Jglai.1 de Jesuaislo de Jos Santos del Ultimo ~ Mormones., Iglesia EvaDB~ lnde· 

pendicote, lgk:Ma Ca16lica Apos16lica Ortodou. de San Pascual; Esptrituafuus y afines. 

Dentro del Municipio de l.....1s Marga.ritas.. durante el periodo que corrcspoode al actual preside e te municipal. las 

sectas han hecho aliaau eon b presidencia y por lo comiguiaue c:oo la OJC. COdlO grupo5 de contrapeso a las nacien· 

tes organi.z.lcionc.s popub.re.s e ind:pcnclientes.. Eslo s.e ~ció más el 2D de DO\iembre de 1989, Ctl.111do los ~rios.. 

cxcltWvamcnte., hicieron l.J ID3.J'clu conmemorati ... a de tal [echa frente al Palacio ~unicipal y en IOlal acuerdo con los 

fuocion.ulos municipales. 

lm prc~hj1rrjJ¡nrn comen7.aron a uabajar e-n los ejid05 o.ludiados en 1973. Por su parte. la romunid.ld de prc.sbi· 

terianos de Benilo Ju.ircz constituye lo que e~ llatnan una .. igJWa". Las iglcsW eslin comprendid.as dentro de un 

Presbiterio, que en este c.aso tiene su s.ede más importante en cJ pueblo de T coc:japa. Las iglesias coordinan .. congrep

ciooe!." y "mllionu". En esle c:as.o, Benito Ju.irc.z coordina a lO$ fieles de San CrUtóbal Buenos Aires., con U familias. 

como congregación, y a las misiones de Santa Rita (con sólo 2 familias), TICtn y UDcrtad y LM Perlas (con una y dos 

familias respectivamente). Es de acuerdo a la cantidad de Gcle5 participaoar:s romo se O'.XlStiruycn las igJWas., coo.grc

pc:iooes o miúones). 

En l.u iglesias hay un .. pa.stor" - el mis col'JOC.«for de las &cñruras 8'1>1icu y de 10$ más antiguos- que c.oordi

na a 9 .. ancianos"; el pastor, ademis., tiene oomo tarea d vWtar las ooog:rtpcioaes y las misiones. Eri.slen: ~·anciano 

gohcmao1c" que es la persona encargada de "dar c:onsejor¡:", un .. di.icono .. cocarg.ado de "'hacer la e.amida en reunio

nes", un "prc.s.idcntc" que "toe.a la mano" (y¡ que no ticnc:n ampana) para OOllV()(;U a la rewú6n, y los demás .. predi

cadores" que r.e \'aD turnando en su predicación, siempre en caslellaoo. Ellos tienen sus reuniones, una I~ mifrroles y 

dos el di.a dor:Un¡:o (una por la maDa!a y otra por la wdc). 

Los lfutintos cargos duran tres añ~ roo la posibilidad de ser reelegidos si los acepta el "'Pueblo de Dios" (10$ fie

les). Apar1e, se nombran .. Wmist.u" que dirigen los cantos en las reuniones.. Ademh. en ocasiones los llegan a visitar 

los "misioneros" que \ienen de fuera., que "son mis capaCC1" y que llcg.an a animar c1 trabajo en las comunidades. 

Ellos rcatiun Bautizos (cada vez que r.e necesite de aeut:rdo a la c:antidad de niños) y "Celebraciones de la Bendi

ta Cena" (cada tres o cuatro m~). 
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lm prp!erm'ªlrs comcllZílloD a partir de 1983 t11 la región. En San1a Rita estuvieron participando, hasta el '87, 

J.61o d05 familiu; en ~ año, conjuntamente coo Jos carismitic.m, comem.aroo a atacar fuertemente a los católicos y a 

hacer pr~lilismo para anueguin.c nW adcpt01. 

Los peotccost.Ale¡ de ellas comuilldadcs uabajan cao los de Francisco Villa, Santo Tomás y Margaritas Las Rci· 

nu (ancw de Beni10 Ju!rcz). EUos wn más independientes que Jos prcsbitcrian~ y tienen en cada comunidad a sus 

.. obreros. .. , que wn los que predican. Siempre, la.s predicaciones se h.ac.co en castellano. En sus reuniones, los asistentes 

wn verdaderos oyentc.i. r.i que nunca participan wn su palabra; s.ólo participan caataodo y aplaudiendo. Ob\ia.mcnte 

Jm cantos no'°ª en tojolab 'al. Sw. reuniones son Jos mitre.oles, los sábados y los dom.ingM, rambitn dos veces. 

Sobre lm qrjunj1jmc; se aclaró que son um denominación peotecosta.l. roo las mWnas caractcrislicas que Jos an· 

tcriort!-: sus predicaciones también wo dirigidas por .. obrcr~". en castellano, s.i.o la participación de Ja gente. Las ideas 

que recalcan wo ¡,jmilares: solamenle ellos se van a s.alnr, no es buena la orga.nii.aci6o; es Dios quien los saJva, sin la 

necesidad de hacer nada (s.olamente pattidpi1Ddo con elJD!.); no se deben adorar imágenes (religiosas o sfmbolos pa

trios); no s.oo buenu lu fiestas; oo es bueno el trago y el cigarro; Díos cura con la oración, c1c. 

En colllCCUeoáa los mélod~ de los cari.uoátii;m son los mismos que Jos de los anterionnente mencionados. EUos 

comc01.aroo • trabajar en la miima época del fortalecimiento de los pcotec:osr.ales; llegaron a Santa Rita en 1986 lleva

dos por uno de los maestros que cstu\·o eo la comunidad ron la idea clara de atacar y des.articular a los calólicos y sus 

tradicionc¡. AiI es que btos. junio eco los anteriores, s.c alrajcton primeramente a los catequistas católico<; más anti· 

guos. EUos dicen que soo católicos renovados y no faho!> católicos como los ouos. Lo primero para la reom:aci6n es el 

bautWnoen agwa (en algún rioo riachuelo). 

Los carllm.i.tic.os de Santa Rila en ocasiones Licnen reuniones "para escuchar la Palabra de Dios y cantar" en 

otras comunidades. -La NueYa Prmidencia. San Quintín, Emiliano Zapala, Santa Marga.rita Agua Azul y Santa Luda 

Ojo de Agua-. Al igual que los pcotcc:os1alcs, sólo tienen dos obreros y sus reuniones son los m.ismai dia.s. 

En lfrm.inos generales se puede decir. re¡ pecto de éstas - las llamadas sedas-, que se implantan con mayor faci· 

lidad dentro de los medios populares, en eJ imbito social de los mis marginad~ los que \i\t:D e.xpcriendas \-erdadcra

mente dur;u, ton problemas ~n la posibilidad de ser resueltos en el cono plazo. Ellas, plantean respucslas religiosas a 

los problemas sufridos en CJ.ta ámbito social rechazado. 
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Lu .edll, ciertamcnle, tienen mucha cohcU6o interna y o&c:o::n una ~ aoogjda a quienes s.c integran a 

5Ul grupos, a tos "'oonvcrtidos". Sus espacios son verdaderos lugares de rclajacióo de 1os probk:mas cuidianos, .. islotes 

de pu"' para los que e&pc:ran algún acootecimicnto divino. 

El contenido de su comunicado pros.elitista. consiste en que: el mundo CIU en un cao5 y pronto viene el fin. lo cual 

e& apoyado por algww. ciw biblic:as; Je&ú.s vendrá pronto para jiaprnori y condenar a kJ6 que eslto en pecado; es nc

ccurio convertirse "aceptando a Cristo" para prepararse a su w:aida y mjaicio. 

Loo amteiúdas de ..W doctrina e&lin en ÚUICO opooiá6a a 1- .. opaala de "Cllc mUDdo ..Wo y pcncrudo", 

de ah! que como consc:cuencias prácticas se tenga. ante una situacióo de cierta c:&pc:ranz.a y .. liberMióo" de angustill, 

una clara dcsmovilil.ación. conformismo y alienación falalista.. La realidad de illja.stic:W no mere.ce la pena ser atendida.. 

La doctrina e& ofrecida, mh que por medio de literatura. por medio de la predicación de los dirigcnles, cnfati7..an

do el prózimo ím del mundo y la necesidad de c.on\'CrtÍr5c para 5Cf .. s.ahm ... Mas i.por quf todo csae trabajo en una re

gión ind!gcna con catequislu propios elegidos por ~ mi.smas comunidacb debido al dCiOO y coovic:ci6n de estas 

mismas de mir su fe y celebrarla? 

Uno de los primeros doce misioneros nor".camericaoos que Ucproo 111rcgi6a.delaDi6c:c&isde5.1.n Crislóbal, 

manifie&la su idea. afirmando que la ra.z.ón de su Ucgada y trabajo se cocuc:ntra en el becbo de que los indfgco.as no ~ 

ooccn a DÍOL(70) Esto deja impllciw dos. c:osu: por un lado. ca d aspec:lo religioso. no iC aprecia ni valora. la fe de los 

indi05.o ni su trabajo de Iglesia y. por el otro, s.u injerencia Wl impogiliva coa un pro)'Cdo predefinido de sociedad. 

El trabajo y las propue&tas de las s.ectu queda bien definida en 5U pbnlc:amicot05 y en los términos y anucnidos 

de 51ll aportacioDC6. Entre 106 lojolabaJcr. s.c pueden eocootrar alguo05 cjcmpb que 1yudan. a clarificar esto. Uno de 

ell06 se aprecia co la.s traducciooC5 de la Biblia (o del NPCYO Tcaamcnlo) realizadas por c1b mismo& a los idiomas in· 

dfgcn.u. 

En la 1raducci6n del Nuevo Testamento que han hecho aJ tojoklb•oJ s.c cnaicntra el caso c.sclarecedor del talo de 

1 Juan 2, J en que hace referencia, en algunas de las traducáones al castellano, a Jesuaisl.o como u.a .. intercesor". Los 

traductores, en este caso, decidieron emplear la palabra. prestada del castellaoo, .. liJmryado"'. Si se le pregunla a cual

quier tojolabal qué reprCM:nla un licenciado para ellos, 11 re!opuc:sta invariable 5Cri que es un señor que les hace mu· 

700r.u~..;•~kF,Catb,~ 



- pr.-sas de ayudarlco, a1pica qm: bbla mDdlo, pero que DO cumple lo que día:, sino que sólo cupDa. Es aJ.. 

pita ria>, qs: les pide mucho díacro pero qm: oo ,_ uda. 

r.lcpcnclicalcmcate del -00 qs: hMc<oo al empicar e.u palabra. el bccho es que CSÚl1 hacitndolo desde una 

,.,_ de clase muy cooacta, cua lo que a: idcntif.,.., diYorciada de lo rcalidod del pobre. Ello c>idcnc:ia el bcdio 

n:ol de la diwisi6a de ct.... y lo propucsla de cada una de ellas coa coasccucnc:ias, co C5le caso, trcmendomcnte dcso

.-.,. psa b lojollbalcs, pacato qmc ,¡ Crillo es • lia:llc:iado, cotooccs es alguico idcotifiado con, y partidario 

do, b rimo, "b de orriba". Paro pode< a:r de b - dcbcmoo ocpr lo nueslroo, noc.stra floia, oucslnl clase, lo de 

las~ prohmdos, DO llJlo ...,._mu po1ftic:M. ccoaómicas, sociales y culturales, de hechos como 

-. .. ..,.. , r.cru:.. Cristo, el DÍOI, oo lp<áa la Cllruaun propia de los tojolabalcs, su sentido colcctiw y como

.año. su ayud.t solidari• y fraternal, m1 dc:menlm wll:urab y de idcotificac:i6a sino la de &os otros. "los señores", los 

~mada.lli-amoello&. 

Ea idmlilicati6e de daa:, de b clirPca e......,... de las~ no '6lo oc prclCllla en las traducciones, 

..,poralrol-wdioo, como:-..,.,.._., lilcnlara "boaU", bien hecha y mayara y, primordialmente, 

..... pralicacimcs.(71) 

uidmlilicati6edeclase -l"'C'- .., .. -.,Clljdcfiaidomcntemarada por el individualismo propia 

de - - qmc oo ll6lo les es ojem, Üllo aJlllnlria. Sa prupuclla condena a lo comunidad, lo colectivo y lo costum

bre. 

s. polici6m poltica queda cloro IDlc i. a.. - a.dcm, que SOD las mismas -no por casualidad- DO lp<C

...... ....,..... J dcurticul.odos por porte de la clase y callara domioantcs con 111 <Ualca, oomiguicalClllClllc, tienen 

oliolm. u orpoizoci6a de los pobre¡, ou ailccUri.mo, su cullo y costumbres son co...;dcrodll peligrosas. Hoy que su-

71DllD.....,a d * • wlulc reputido C9lft IOl lojaliiWa m d q.c aparua dm ~~que c:.pliLWI a. pmlici6a p:ir 

•llill.rlll......,.1Ddotro.Odi.dodc lmq.e11tal'9~aú•1APDdcpctklQal, lanbraym..¡ens -bJjallbü::s-, 
...... ..-.,aJflll. tieoca VMI tx.U. Cll 11 _, (---de tneo). •poto de diDeJt>JUM pillo&.. Todcadk-. .. de· 
- ....... .-1m-deldidldJpll\cdc"ll~(•bdci61iaibnl);p:ireimf*JdCCfllq91ta.a,ea111~ 
-•aiai.1a •~de kil 1116dirm; .tccmo d...._ 'f'E ildm> a._... amoúibolo ¡.is a:nv u~ amo -
..._Dd...,*lmq. .. 8Mdal11e~~-r..wadeua..xmbra1~J*iw&Jáa~elemcato 
·~ ...... Dedo. 
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E5la cüpa ha estado pcrm~da por cr.fucnu ca pro de su organización y del fortalecimienlo de la identidad co

mlllÚ!oÑ; ea ella, IOl aao«a principal" hu údo una serie de carequiuu cgogído> y nombrados por b comunidad 

misma. quicDc& hu bulcado animar y apoyar a las comwlldades hacia trabajos coacicntizadores de tipo col~. 

La orpn.izaci6c. del lcul de W c:omunidadc& ie di6 1 partir de la formación de z.ona.s que comprenden a varias 

comunidac:b (añre .f y 12 e.ad.a una) relacionadas geogrifia.mentc enUe si. Enloda la región hay un total de 10 zona\. 

Eat.u roa.u fuctOA Cll&blecidu por lu mW:nu comwüdade1 para facilitar la organi1.aci6D y Jas reunioPC.S que 5C co-

mcmaroo 1 generar. 

Cada WUI de las zonas está en relación oon ouu, 1 partir de la organización por regiones (cada región comprende 

3 ó 4 zoo.u). Adcmú, pcri6dicamcnre 5C tienen reuniones gcocraJes.. ca W. que participaa lod&s Lu regiones. 

Las comunidades de Saata Rila Jnvcrnadero y Benito JtWcz pertcoocen, ambas.. a una misma Zona ea donde par· 

ticipan. 1demf.s.. otras 10 comwlldade.s. Cada mes hay reuniones de zona. que van cambiando de Jugar, 1 las que asisten 

lodu las ~rsonu que asf lo deseen de cada una de las comwúdade&. de&de Jos m.ls ancianos hasta los mis pequeños., 

adem!s de las catequist.u que tienen el rompromiso de asl.stir y un conjunto de "s.almista."'" (conjunto de guitarreros 

que roordinatt los cantOI) de alguna del.u comuoidadei vüil&.llle&. En cada reunión, que dura UD fin de semana, se tie

oca cuatro .. Scrvici0& de la Palabra de Dios'' .(73) 

El dbado por la mañ.ana., dc¡pu~ del Servicio, se quedan todos 10& catequiRas -y cua.nlos asf Jo deseen- en una 

reunión en.la que 5C lrala.o los asuntos que queda.ron peDdientes para eUa -previstos desde la reunión anterior- y que 

cada comunidad Ucvó como rarea para sacar sus acuerdos, coa el objeto de hacer UD consenso. 

En estas RculUonu siempre los alimentos correa por cuenta de la c.omwüdad anfitriona que, ca ()Ca.\)ones, llega a 

reabir mis de 200 viiilanltl. 

Entre C5la.t reuniones (es decir a los 15 dlas), gencralmcarc tienen las que ellos U.aman «visitas"; c.slo c.s, que una 

de W comunidade& -la que as! Jo desee- solicita la animación por parte de las demás comunjdadc.s que llegarán el 

5'.bado por la tarde y terminarán el domingo por la mañana. Ea estas 'tÍ.silas no se toman acuerdos.. exclusivamente se 

7J~111lJOne$ colU'liv:u p.n rtrlCDOMr &l¡ün lato bt1>bco y comcnr.uto wbrt: 11 bNC de lo que ¡e \IM: tt:itid11n1men1c 1l 1nlerior de J.u tom11· .... '" 
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rcOcs:iona algún teuo b[blico. La gente de CliW comuaicbdcs le da mucha import.aDcia a la presencia 'J ri&ila de gente 

de otras comunidade1. para ellos a motivo de muc:hWma ak:grfa. 

La org.anlz.aci6n de las wnas eit! coordinada por un prcUdemc. un sc:crcurio y entre cuauo y seis catequistas de 

cli.stin:ta.\ comunidades que forman la "mesa". &tOli pw:slDli duran tres aftos.. su dc:ccióa. al igual que todos IDS acucr· 

dos., wn llevados y discutidos en ca~ una de 1.u comunidade¡ pan fiD.almcotc tomar el acuerdo general en uu de las 

reuniones de zcDA. 

El trabajo de todas C&tas pcnonas. así como d.: la zom en general. ea uümar a las comunidades que comicm.an a 

"dcr.m.ayarsc" y procurar que todas vayan avanzando en su organiz.ación lo nW parejo posible. 

El en cstu reuniones en donde se acuerdan las cdcbradones de los sacramentos {bautismos. matrimonios, cuca· 

ristra. .• } que seriu prCIÍdidos por un /cokaluun {prcdiioono), quien ejem: el ministerio de impartir e.sos sacramentos. 

En la zona a la que pertenecen las dos comunidadcl hayan koltJll'Uvn que YÍ\'t en San MarCX'.16 y C5lA a pu.uta de ser 

nombrado uno de Benito JuirtL 

u comunidad de Santa Rita e& la <uúc:a OOlllunidad de toda la IDOtllaÍll que ticDCD oombr..W a un gnipo de 4 

mujeres como catcquúw. Todo< lo& demás - hombrea. El trabajo de Cllu mujcn:¡ la ba dinomi7.ado mucho, de ma

nera particular1 los uabaj06 de tipo colcaivo y cukural 

El trabajo al interior de cada unn de las oomwúdades cs un trabajo muy paulatino y requiere de mucha claridad y 

tcoacidad. Los cate<¡uislu, =ogido& por la comunidad de col61icoo, puodeo su CDtre 6 y 12; ellos "'encarg111> de estu

diar la Biblia y preparar las Servicios. En cslOI., cOa la misma dia.inüca ya mcociooada. al momento del comentario se 

procura que la mayor parte de la gente diga sus c::omeatario, a. cu.ando la comunidad tnta de tomar ICUCrdos '/ CODCJC

tar lo& trabajos necesarios. que redunden CD beneficio de todo5, insistiendo mucho en la idea de que todo uabajo debe: 

beneficiar a toda la comunidad, partlcu!Jumente a loo lllÚ empobrecido& de cotrc cilo<. 

La prc.scacia de agt:Dl~ Cllcme6. se da: cuando llega el obispo cada ues años a alguna romunidad de la waa cD 

donde, además de animar y reforur su trabajo'/ organit.aci6a propia. aprcnu:ha para c:clebraz el sacramento de la con

firmación; cuando llega algún s.accrdotc solicitado por ellos muy de vez en cuando (eslo puede ser cada dos años) para 

que celebre alguna mU.a y la presencia por pane de los ya mencionados marims (no sacerdotes). 
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E&U prc¡coáa ¡e da en vario& niveles: el primero a nivel de ...W.tas particulares a cada una de las comwúdadcs, 

acompañando los trlhajo& comuniWios. Otro se da cu.ando se hace alguna gira por toda la zon.a con diversos mOÚ'•'OS

Otro ea uisa.icndo a las rcwúoaes de zona.. 

Otro nivd se da cu.ando se rcaliD aJ¡tm cuno en una de Lu comunidades. Estos cun.o& son de distintos tipos Y ca 

dUtiolos aspectm. como pueden ser: Bfblicos -para~ catequistas-. de medicina nalural o alópata. de hortalizas. de 

leyes, 1 WmisW, de alfabcti7.ocióa, i.Ilcre> de an.llisis de la realidad, y algunos mis de tipo tWüco. Y otro or.e1 puede 

acr colaborando en distintos proyedOI axnunitarios como la imtalacióo de agtW potable.\, trabajos colectivos. ca bor· 

talá.u, de educacióa, de. 

E&lc tipo de trabajos es comfl.n a todo los grup05 de Iglesia - no sólo en Amtrica Latina sino en todo el llamado 

"'Tercer Mundo" - que han visto motivada su cxpc:ricncia en Lu rcflcilooes de la Tcologla. de la l.J"bcraciOo.. la cual es 

elaborad.a coa bue ca la realidad misma. quepa decir: realidad de opresión., dominación y empobrecimiento sistemáti

co y rompimiento de los clemenlos l."U!turale.5. 

En consc.cuenc:il con el desempeño de ew labor, por parte de los catequistas, no faltan los comeot.arios agrc:Uvos 

de que "lo Cmic.o que C&tiD bcicndo es polftica y eso no lo quiere Dios" o .. nada mis están siguiendo a los maristas y 

CMJ110D comun.U.tu, al igual que el obispo"; y 451' como c.51.os ua sin fin. 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS; Los 6..us mis importantes que celebran soo la de la Santa Cruz (3 de mayo). 

la Semaoa Santa, Todos Santoo (del 31 de octubre .i 2 de DO\Ícmbrc), la Virgco de Guad.iupc, parti<ularmcntc co San· 

11 Rita y la Na>idad. Ademis de la lie.sta de Santa Rill en cslc lugar. 

1...1 F'teña de Todlll Santos, que ca la mis import&Dtc para los tojolabalcs.. la c.elebran comiendo pan. prendiendo 

~ a sus mue.nos., dcjindolcs: pollo, calabaza. trago, chocolate., naranjas..., y, adcmis. bailan al ritmo de la marimba. o 

del >ioU. y la guiwra. 

LUGARES SAGRADOS; Se r=crdao todavb como lugares sagrados, principalmcotc los pazos de agua y las 

CUC\-U. a donde se dirigen en ocaúoocs para rezar o depositar alguna oCrcnda. Esto ya no es una práctica tan generali

zada en la región de la selva. Fue uno de los elementos que se perdieron en la migración. 



CAPITULO 4. TRANSICION EN EL CONSUMO DE PRACllCAS MEDICAS 

EN LA REGION TOJOUBAL DE lA SELVA 

4.1. La pr4ctjQ mMip 

,, 

Dcouo dcJ ámbito de ta reproducción 50cial y más ea roncttlo dentro del llXDelUO n::produdjw:>. se cocueatraa 

los aspectos relacionados coa la medicina. y la salud en su MJJCClO m4s gcacral. 

Ubicar la situación de rcpoQción flsica dtD.Uo de este C001Cl10. Clo ubicar ea a las pricdr:u tcndieat.c5 a la alea

ción y cJ tratamieblo de ta situac:ióo de enfermedad q~ se cncucouan dentro de la dia1éc:tica dd binomio sa.lud-cDfcr· 

m<4od, cuyo objcáw es "emprender actividades y acciooco =inadas a moaleDtt y fCIUble= las coodicione:; de 

salud mlniDW iadispensables que czi¡¡c el entorno oocial, de aquellos que aiaforDW> su 1111M:rso de tnhajo".(74) 

KJirel Kosik aborda el c:onccpto de pñcUca y expresa: 

La actitud que el bombfc adopta primaria e inmedial•mcn1c hacia la rcatidad DO es la de un ¡ujeto 
abstrado a>gnOM:Cllte, o t. de una DICDle pemlllle que enfoca la reotidad de a modo espeaúati
vo, aiao la de UD ser que actúa objetiva y ¡ricrlcamcnle, la de WI iadMduo hisl/ric:o que de>pliep 
su ldMdad pr6dica """ respecto de t. naturileza y los bombr.. y penipo la rcalizaá6o de "" fi. 
nea e illtc=c< dewo de UD coajualo dewmioado de i.- ooc:ialcc. Asl, puc1, t. realidad oo 
se prCiCll!o origiD>lmentc ol bombre t11 fonna de objeto de imuic:i6a, de ailísis y comprca&i6a 
teórica; se preseota como el campo en que it ejeroo su l<tividod ¡riáioo-1 rOOn: cuya ba· 
.. - i. intuición pr6dica iamediata de i. reolidad.(75) 

El hombre btw:a. en con.secuco~ dentro de su coottllo ~ y Ule aa prablcma: axx:rtto, el cnfrcnWscle de 

forma iomediala, "objetiva y pr,cticameate". D1tle una rc:apaeáa sin mú, utilitaria. notuellionada. 

Esto ea que "la pr6ctico utilitaria inmedWa y el =tido commz ~ - a los hombres •• condlci<>

- de orientanc en el mundo, de familiariursc con tu <:ooa y rrwiejvla<, pero no lc4 proporcioaa rzn.o ccmpr~nsión 

de w OJSa5 y de t. rcolidad",(76) como sut<de we el problema de la enfermedad, cuando las prJlctica.> médicas DO 

siempre e.st!n cnta.mÍnlda.s a la comprensión de su imbito y ¡u transfOl'Dl!clón.. 

En t. ret.ci6o priáko-utiliWia eon las COAa, en la cual la realidad se awiifir:su oomo UD 
muado de medios y fines, in.slrumcntos, cdgcnáa.s y afuctzm par• satisfacerla,. d individuo .. en si-
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tuad6o" se crea s.~ propias repre.sentaciooes de W COSM )'elabora todo un sistema c.orrclath·o de 
"111CCplOl con el que capta y fija el aspoao [cnom!nk-0 de la rulidad.(77) 

llO • 

El apeao feoomtnk.o que .e rc.fierc a la ateoci6o de la situación que trae c.onsigo el binomio salud-enfermedad 

puede aa - romo meoc:ioa.Aba- una prictic:a oo cue&tiouada ni cucstioa.uite. o bien una prActic:a transformadora. que 

OICltioaa la realidad y que pWitca '""' propuc¡la integral al proyetto de clase. 

lndl.150 esta pricti.c:a a.e presenta como un l>endJo Natural del hombre, como algo que ha estado presente a Jo 

largo de lodl la hlsloria de la bwoanidad; c:oto e&, en el dcutrollo de todas y cada 111>11 de las sociedades que han cjerci· 

do su Derecho coa elementos propios y carac:r.erhti00$. determinados por aspecaos económicos, culturales, de dc.s.an-o

Uo de las fuerus productivu. etc. No ca algo nuevo que haya &urgido coo el nacimiento del sistema en que vivimos y el 

c:omigWcble dcwTolJo de la i.odw:rW fannac:tuticas, con IU proyecto de begcmoaú; crpazuMI CD el campo de la sa

lud. IOu! bondad invcroolmil u:rla e.a! Una cmprua capitalisla "prc<x:upada" por la lolllall mundW. (Tal vez serla más 

objetivo d~ "interesada" ca la~ mundial), 

ci6n; cada una de cll&S, como es natural, deadc ¡u origen ha tenido que du un.a rcspUQl.I a dicha situación de r.alud-cn

fcrmed.d, coa n intupretaci6n y sus clemcol05 e instrumentos propi<ll. 

En Clle campo. ~e 1urgcn compromiKldi entre los cuales, "en el imbilo .del compromiso clcnUfico, el 

prooc&a de [omaliuQ6a de la medicina tradicional mcsicau. dobcri c:oosislir en el csW>lccimicnto de las bases coa

ccptua!cs, lcórica.s y metodológicas del saber popular que por ceoturias ha sido la respuesta &Ocia1 a la enfermedad co

tn grandca ..aorca de la poblacilJG UAcional"'.(78) 

En mis de un caso, üno es que co todos. d conocinúcoto al rupedo y su tratamieDlo constituyen Wl.I gran riquc

>a, betCDcia u=al de propiedad popular. "As!, el c:otudio sislcm!tico de las entidad"' nosológicas de filiaci6n tradi

cional; del .Wus de prcAli&io social conferido al lcrapcuta tradicional; del poder simb6lico del rilUal lcraptutico ca el 

ado de la cura; o de Lu propiedades tenptuticas intrlnsc.:as de sustancias coatcnid.u co \ltBCuies. minerales o anima

les, se irucnñco en la pcrspc<tiva de formaliz.aci6n del saber popular"'.(79) Y en nucotro caso, el impacto social del con-

77Ibid.pp.2S-26 
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•umo de las diversas pr6cticas sodalc:s - ahora fuc:tcmcatc eoofrootadas por las divcnls priQicu occideuUles- tam· 

bien queda i.nsaito dentro de la misma pcrspc:.c:tM.. 

A este re1pcao, Sala.zar retoma y considera a 4.a cooccpci6n de la práctica mtclica como el coojunto de activida· 

des teóñcas y prficticas que tienen lugar en una sociedad para cuidar la salud y lllCDdcr la cnfcrmedad".(BO) 

La prictica mtdic.a propiamente dicha es, pues. la práctica que responde a la situacióo que demanda la s.oluci6o 

del problema de la colcrmedad. En particular, Areno Vúqucz y Vollaseñor _.., "Poc un lado aisle wia rc:sp_. 

ta idcol6gica co el SClllido de dcfutlr coa bale e11 la realidad Sabcr·Pridica Medica, lo que una 50c:iedad debe aa:ptar 

como salud o enferme.dad¡ y por otra parte csislc UIUI respuesta práctica que 1e Uaduc:c en rcatciooes objetivas ten· 

dieotc:s a eliminar la colcrmedad".(81) 

Es claro, entonce&, que d campo de la enfermedad es el campo propio de la pr6ctic::a mtdica, el campo en que se 

"11<16a objetiva y pdctleameote"; "'lllaa la eolermcdad de maoera priclic:a e imnedi.ia, CX111 bue Cll uo concepto de 

ella mQmii surgido de la realidad. 

Lu cirCUO!Wlcias de la producci6o y de la reproducción de loo hombra CD la sociedod ..-;. 
luyen la dctermioaci6o objeúvll sobre el prooc50 saJud-aifenacdad, CD talllO la imcrci6n clasista 
eo el procao social productivo y el eoncomitalllc dis&ulc difct<Dciol do loo medios de subsütcacia 
y reproduociOn dcterminao perlilc:s patológicoo dioliot0& CDlrc gnip<l5 b....-. Y CllDI, a su .a, 
carlldcrizall el perii1 epidcmiolOsieo particular de cada IOcicdad ca un peóodo bisl6rico dado.(82) 

E&ta piiaica, como eompoocale del momcoto r<p<oductM>, c:s eomidcnda, por lo coasiguiell¡e, "como una par· 

te de la totalidad IOCial y como uo lll<lor del dewrollo bisl0rico";(83) "no c:s ca realidad una imlancia separada, 11116-

ooma o aislablc de la sociedad (un 'subsistema'), IÍnO 1110 pute labcrcntc en la aW ac reproducen de manera particular 

•SALAZAJl., H. .. hk-tiai mMiaypoU\icli IUlwia"~No. t, UAN.·Xocüailm, Vcrno t915,p. lS 
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y 5ingu1&r su¡ mismas c:araa.cratk.as generales y tienta efecto sus mis.mas determinaciones bislóricas. Por ende., debe: 

llap. por &u panc,. sie re6erc a b. pr'c:tic:a tr>Mica como~ rcspuc:5U social, y -aclara que- como tal ha de 

JC'I' ubiClda en d coajwato de wa estructura socW c:oocrcta. Es b organir.ación de la sociedad en un momen10 históri~ 

ro, su propio tslnl<tUra y dinimia social c¡¡><dfu:a la que detcnnina el tipo de prictico mtdlca dcsarroll3da".(85) 

Vi<qucz Ocboo, ciWldo a l'uslcr, ooiocide con Raga, y t:1prcsa: "La comprensión, t:1plicaci6a, organización y 

fuaciooes de lOI scrvicioa de l&lud no ae eDCUCUtrP en ello& mism~ sino e.a la sociedad en que esUn insertos.. W ca

raClerlsticu de la &ocicdad dc.lcrminan las modalidadei que aswnc:n los scMcios de salud .. ,(86} y por ello afirma que Ja 

prktica m6dica .. reproduce" &US rclacloaea soci.alu.(87) 

l.a5 rclAciona - comtn11 S&laur- entre: 

la prilctica médica y el lodo social no 50D de modo a)gubo fortuitas o aleatorias. El marxismo ha 
dcmoruado que ello CIU dererminado por el grado de d<s=oUo de las fuems productivas y c:I 
modo de producción, por un lado, y por la conformaci6o de las clases oocialu y la lucha enue ellas, 
por otro lado.(88) 

Mu-. de ello ea que ca nue.>110 pafs '°" loo Üld/g<:oas qllÍ<Dc$ reaulan n"5 afc:<:Udoo por la CJlfermedad. Alin 

úcodo pmcedoru de una prictk:a. mtdíca propia y muy rica. C$lA5 sociedades son lu m'5 enfermas.. -..ivco con la coas· 

t.ante dd 1ufrimienlo a c::om.ecuenáa de ua proyecto domúador, de enormes dimensiones. que los ha pcrmeado en mu

chos aspcc:lm y que 105 mantiene 1umid01S ea una prctaria. siru.ad6n socio-ecoaómic:a. 

Los lojolabalcs no '°ª la excepción. Al jguaJ que cualqWer o<ta sociedad, cucatan con una muy rica pr&ctica m6~ 

dica Pfopia y uadicion>I; consisleote en 131'Dtc:s pooudora de los ronocimleotos en el campo de la medicina, de la sa· 

lud y la ellfcrmcdad; una materia prim.I oatUral, ñqulsima para arendcr los casos de enfermedad y para buscar c:I 
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rcmblccimieolo de b ulud; a!I como toda una cooa:pcibo (objetiva y sul>jctM) del binomlo ..Jud-enfcrmcd.d Y de 5U 

tratam.ieato. 

Las roodiciones de w<b CU general deatro de la selva,""""' lodo las de trlbajo y alimcntoá6a, uf OODIO 6U eslodo 

de dominación ideológica que Jo. ha """"tido d..dc hace - ¡j¡¡loo. ~ • lo> bobWmtes de ..... comum<b· 

du en un con.slanle estado de enfermedad que ca mucho6 Q5C4 tcnnioa coa ta mucttc. 

E.uo"" COllSCCUCllcia de i.. relaciooCI =ómicu ÍnlpcnaleS, del bojo dc:wrollo de sus fUClUI pruductivas y de 

lrWlleou una forma productiva •ujeU y delCIDÚDlda por la SÍ!woción CD que ae CDCllCDlraa deatro del capectro social. 

Pa< otro lodo, Cite pueblo -al que se le rob6 •u bísloria, aombres y apdlido<. ..i aimo ""5 licrru- iJllll> eonsc:r· 

var varias de sua tradidoDCai y muchos de sua conocimicnt°'- catre ellos mucbol de k» demcntos: de iU prktica m&tic.a. 

Pero, Llwta aW>do lo podri ,..uir b.aciendo7 

Aalea ..,..a.- que el mpg:p!p d; sglqmqbd que ticoca lol tojollboles e& que "i• -~ (lo ellfumcdad) 

puede aer: de Oioo, ea el cuo de que""' OOiigna y que <XJG poco "n:modio" ae olMe; o dtl "puJa¡¡- (diablo), cu caso 

que U...., a uaa muen. ripida e~ o que sco un "mal ediodo" (-..do la c:uná6n"" muy diflcil y tardad&, y 

b coftr"ID<dad VII COlllllllUaido poco a poco a quita b padea:). 

Ello no< re.da la importancia que tiene para loo tojolabalea la cmcepá(Ja ceocrilia dt la Wla y la fre<ucnlc coo· 

fcooución de 10$ cle=t"' del bien Qo l<ldf) y loo del mal (jll prJa¡j1). Loo primerol ~""' de Dios y sc: prC5c:OlaD 

como oonquislas de beneficio oomun.ílario, ca tanto q11e lo6 del mal soa: de:mcnl0& dtKtticuladore.s y -por ~ 

te- deslntttoru; CSlos 6l!Ím<l< no'°° aa:plado& y vMdoo de manera faul, pero si pr<M><aD SÍ!uaciooe< de profunda 

trisleza. 

Las cpf,mr4Mcs que mAs comWuncnte padecen son aquellas propias de quienes mica CD condkioocs de: oprc· 

ilOn y "marginación", en tierra caliente y bilmeda; la.< cofcrmcdadc& de la pobrela ll@J"Vldas por las condiciones que 

implica el lrabajo de: producción del ca!~. Estas enfermedades son; dianea (siempre causada ¡x>r pariuilosis), dis.cntc· 

ria, cal.ano~ dolorc.1 de cabeza, reumatismo, tuberculosis y dem!s cnf'c~ respiratorias , asl como el "aire .. (con

siderada como b enfermedad más dilicil de tratar). 



~ ojnanum (ycrbcro), mt'zepol (putcm'a), tulkb'okinum (bucscro) y pilachik' (pulsador) verdaderos 

proCcüonalcs, t.anlo e.a su coooc:imic010 como en 1u pr6ct.ica, que antaño cohesionaban a la comunidad. ahora está.o 

vieodo muy alacldi su labor, particulanncntc el ojtU11UUJ1 y el pilachik', ya que a los otrm no hay quien .. les d6 batalla". 

Ea ttrmiDoo gcncralca, toda la gente de la moaWia &abe curar la.s cllfcrmcdadcs mis leves y comunes con la.s yt:r

bu que tienen cerca, o al menos bao C&CUchado como se curan pues la gente mayor -los aaciaoos fundadores de las 

comunidad..- lo sablaJi de por si. Ello, 5ÍD negar la cspcciali7.aci6o por parte de algunas pcrsooas. 

U gcnlc coatin6a acyeodo en el trabajo de ellOI especia.listas. lo cual se comprueba. de manera muy particular, 

cuando se dan casos de enfermedades a los que la medicina moderna o alópata oo puede dar soludón. como lo son: "el 

aire", "'el 111510", .. el mal de ojo"¡ CI entooccs cuando se dirigen im:misíblcmcnlc coa cJ ajruznum o donde elpitachik. 

cuando c:oo.sldcraa que ea un .. mal echado". 

Ciertamente, el pemamicnto que comicma a imperar ¡x>r parte de las pcnoau que no cstAn de acuerdo coa d 

trabajo de lol médicos tradidoaalc&. ca que &l01.,oo bacca un anAlisis aaáo", refoa.ado coa 111 idea inculcada -tanlo 

por alg1mol de lo& catcquisus católicos, como por lo& pr<dicadorca ..aarioo- de que "no caü bueno ir con eUoo, ya 

qne CIO <I pura brujc:rfa". 

La pregunla u que &i cstli siendo atacada su prktica mtdica debido a que ~ rc~rcseata la posibllidad de ua 

trabajo coocicntizador y trand'ormador, vcrdadcramcotc cobeiioudor de la comunidad y cucstioaantc de un sistema 

productor de enfmncdadCI; o e.tá 5Íendo desarticulada en razllo de lo contrario, ca el 1e11tido de no pooecr una pro

pucua wcialmeatc transformadorl y ¡olamcntc dar un1 re1pucsta inmediata a un1 &ituació::i de cafcrmcdad que es ca

da vez mú atroz; o es combatida por el simple bccho de s.c:r un elemento corutitutivo de la cultura de uno de tant<>1 

pueblos indio& iCCUlarmcntc atacados ptr st. 

Ea c:ua.ato aJ trabajo deJ pitadük (pulsador) consiste en sentir el pulso a la altura de la muñeca. del contracodo, ca 

el cuello, en la !reate, en las rodillas o ce el tobillo, ya que en esos lugares puede escuchar Jo que la sangre "dice" re1-

pccto de la enfermedad que se padece. 

Por parte del t:akb'aküiwn (bucscro), el modo de curadóa más comQa es el rezo. La persona que está afectada, 

&implcmenlc le indica en que parce cst! el mal y, si no es necesario acomodar el bucso, lstc se dedica exclusiva.mente a 

rcu.r, soplando en ocasiones la parte afectada. De csla manera. la persona queda perfectamente curada. 
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En algunos casos los mtdicos piden que se le¡ Ueve un poco de trago (alcohol), pllina. cbooolale, atole, c:iBarr06 Y 

algunas velas para poder hacer el trabajo, que ca mucb06 de lo& ca50ll sc rcaliz.a en la casa del mWno enfermo. 

Algunos 505ticncn que como attualmcnlc las pcn;mw ya tienca m.ú dinero, COlOOCC5 prefieren comprar la mcdi· 

ána, eooa que los pobladoreo de la región eotudiada generalmente baeen en la comunidad de Benito Ju!rez, eon algu

nas de las personas que venden medicina y con quien mucha gcnle se va a atender. 

Eliltc una gran cantidad de plantas mr;dkina'tl que, repito, la gente conoce y, a pesar de c-.Uo, en ocasiones mejor 

decide compra medicina.s. VaJga nada mú mencionar algunu que 500 Diadas en lo& CUO& aW. romwa.. romo son el 

catarro, el dolor de cabcu, la diarrea, el dolor de cuerpo. Eaas 500, eoo '"' nomb<e& regioaales.: paja/, susak, santo(/(>

mingo, """"'J<>, ch'ilc'ill-chitam, manJbiya. brqonyo. pis<ho'o. po'jwil-may, pGt-b'O)Glte', luzjre', "'"""'""" mom6n, ~ 

ptllle', k'ik'ü-llU4k, -', wank'u.\ plataniyo. konb.siyo, ""' tnll1lfn, yo;.,...., ~ ..,;., _,,,,,bo, palo rayado, 

du11uJ/, bejuco pimienta, moso1e, el&\'c~ !rutila de ,_ rafz del tt de lim6n. 

u.•• pnl"kr r" rdj¡jCm fw1orn de: 1a tr'"écilm CA el ow'UP? dc w urfsDw mtc&r 

Loo agentes idcol6gic:os del Wlema doaúoaole -gnipOI polftieos y Jdisiooco- que se ...m&.lan en ooolnl de 

wos puebloo (higo refereoáa muy en eoocrcto a la Coafederaci6o Nacional Campe&iDa -CNC-, .U. dejar de lado 

muchas de 1u actitudes poco bberadoru de 11 iglc¡ia católica y a lu ICdU protcataDlea coa IU polflic:a - tendcncia

domioadora y beg<monizante) C5ltn lerminaodo por lograr que desaparez.ai la priaica m6dica propia de estas comu

nidades tojolabales. 

Esto lo confumamos al echar una mirada comparativa a w doo ccmwüdadea CllUdiadas - Santa Rila lmunodc

ro y Benito Ju!rcz-, ambas con carllClerúticu similares en varim aspec100: ñmdadu bocia la misma tpoc:a de la dtca

da de los treinta por lnjolabales que salieron hl>rcs de las 6oeas en tierras llW altas, colindanles entre si, de similares 

carac:tcrhtic.as gcogr!ficas, con la misma situaáóo re&pedo de los medios de oom.uaicacióa y oomtituicW ambas como 

ejidos eoo igual nllmero de habitante& (331 y 330 respectivamente) y de familias {S3 en cada cuo). 

Con el Íln de visualizar la transición que se t&tá dando ca el cooswno de las prictic.as mtdicas y la influencia que 

tienen para ello los dichos agentes ideológicos. rcalic.6 -entre fines de 1989 y prioápi0& ~de 1990- una encuesta en am· 

has comunidades. Cabe menáonar que esta actividad fue realizada en el mismo idioma tojolab'al, con el fm de menguar 

ca lo posible el grado de desviación y malintcrpretaci6n. (Ver Ancw 2) 
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Ea LI encuesu busq~ indap.r sobre algun05 indicadora propios de La cultura de estas comwlidadcs como la fi~ 

liaci6D rcfi5iosa ypoUtica del jefe de funilia (c.ntcodidotsc:c c.omob pcN.Onacoaquleo cstiny aquica obedecen tod~ 

ca el a6deo familiar) 1 el a6mcro de \ntcgranreJ de la mí$ma,. si sabea leer, Ja cantidad de matas de caft que cultiva.o y si 

daboru 1m propios imtrumcatOI de trabaja. por otro !ido, como una cuestióo cez:iu~ indagué respecto a: qu~ se con~ 

Aine y COD ~ o a dónde .se dirigen en U50 de presentarse alguna enfermedad: esto C\idendarfa la prcferenda hacia 

alguo< pr.\Wca tD espcd!ico q6zl el grado de posi"bilidad de alivio CD que se enroDtman. 

La pregu.ota planttab.a ttc:s momeutm o inteotO& de curación distintos; Cllo es., si dcsputs de UQ primer intento 

por mc.oatrar cJ alMo no lo ~ 1 dónde se dirigtn en un scguodo momento y s.i todavía no logr111 su propósito, 

a dónde eti un tercero dcmro de lu diversas poübilidade.i que se les pres.c:ntan {consumo de hierb~ autonecctadas, la 

farma~ el ajtw¡umt, al ml.dico alópata y el promotor comunitario). Esta. pregunta era abierta y dcnamcote Lu pcrso

au hadan referencia a lu eofermedades que aW cam6nmcntc padecc:a. Nunca mcaóonuoa aJg6.D c:aso atípico. 

CUudo planteaba la preguata u rclacióa a l.a penon1 a la que aasden en caso de embarazo o aJumbramicnto, o 

de alguo< fn<tut1 de hueso, la mpucs11 aiempre fue que ooa la me'Rpol (partera) que hay CD cada comwiidld y roo el 

a&tb'akinuM reapeammeZI!<. En este 6ltimo tlOO úempre coo el de S..11 IUll. 

Lu rt!pllC&W 1 CSllS pregunlls eoofirmall la diferencia de amsumo que cmte entn: las deo comunidades y dej111 

de manifiesto la bzfluencia de los mc:Qciot11:dos agentes cxtcma1 para que &e haya dado csa ltamición. 

En Santa Rill. el 61% de la poblacicla e& Cll61íco y el resto (39%) Jedario (3% prcabitcriaJ>o, 17% pcD!ccostal y 

19% Cltiam!tico); oc debe cocWdenr que del !olll de los sedlria., el llO% -que 1n1 .. er1 ca16lico- no tiene mú de 5 

IAo& de ptJteo«<r 1dlcholgrupos.de111 aw>era que Eslos (los Cllólioos) toDStilulan rn.is del 95% de la población. En 

relaci6a 1 la CNC. r.6lo el 7% del IOlll de los e116licos peneDC«:D a dicha 1gr11p1ci6n; CD cambio, lodos los sectarios 

soa .. ccnecist.u ... Si se pcPSaia en mb proselitismo por parte de los seaarios, se tendría que pensar en C5Lc 7% como la 

pobllcil>D a "trabajar". 

Eo Benito lu!ru, por au p.tr!e, el 41% es carólito y el 50% sectario (38% presbiteriano y 12% pcntecoslll); el 

ret.to (9%) no se ubica en ning6n grupo. El grupo de los presbiterianos tiene cerca de 20 años u la comunidad y lodos 

pertene<cn a la CNC, al igual que el 18% de los católicos. el 17% del grupo de los pcnterosrales y el 40% del toral de 

los que no pcrtcoe<:en A ning(in. grupo. E.a esta comunidad vive el que es,. des.de hace varios aáos, representante regional 

delaCNC. 
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CUADR06. 

RELAClpN ENTRE LA F1LIACION PARTIDISTA YLA RELIGIOSA 

90 

90 

70 

fil 

50 

20 

10 

,l'.:ZJ PRI 1S::sJ UNION li:!lll8I NINGUNA 

Eo este cuadro como s.c puede apreciar, las 5Cd:as proC.cstanlc y la CNC cstin coaligadas; para COl'Toborar ~o. 

sirva mencionar nuevamente que en la marcha del 20 de DDYicmbrc de 1989, todos los partiápantes en el desfile conmc· 

morativo realizado en la cabecera municipal. eran aclmivamente iCdarios de diversas comunidades cercanu. Por otro 

lado, la presencia de las scctas co Benito Juircz tiene mucho IÚS tiempo y por lanlo su influcocia se ha dcjadn sentir 

de manera más clara y perceptible. 



En lo que &e refiere al comumo de las divets.a.s pridicas méclicas se confirma como en la comunidad de BePito 

JMra nadie -ablolul.amcn1.c nadie- busca los scnicios, en ninguno de los tres momentos., de sus agentes propios: el 

ycrbero o los promotores comunitarios. Sf van con el mbiico alópata CD los tres momeDlos (84, 68 y 78 por ciento, res. 

~e) y JC autcrrctaD yerbas (12, 32y19 por ciento). 
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Los aotcriorcs rc.wltados, que cmpict>ll a esclarecer el paoorama. p!IC<kn dc<m<nUW">C todnf& má. t.. pobb-

cióo. 5ed:aria ac:t6a de la siguiente manera. Lo$ pn;W!criapgg; en el primer momeoto, el 93 por cicnto va coa eJ médico 

olópata y el 7 por cicmo restante se trata de curu medlaDte la oracióc; en el segundo y terca "''""'"''06, el 86 y el 71 

por ciento, respcc:tivamcntc, se remiten al médico Alópa.~ y sólo el 14 por deo10 recurre a la oraá6a. en d tercer mo-

meato. En C$lc as.a se C\ideoci.a el abso1u10 rcchlsz.o lanto a 10$ agentes tradicionales como a los promotores comunila· 

ríos; adem!s se "e como. aunque Jevcmenle, va menguando la consulta con el mtdko a16pata inacmcnt4odo.sc el 

mtcmo de oJMo mcdilDte el uso ele la otaó6" eomo IDCCUismo ele mcjom,.;cnlo ele la salud. ESlo habla por si mismo 

de la ide.t que se tiene de los scrnaos o bcaeficjos de Dio& milmo pan coo ellos eoroo "privikgiadoo". 
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CUADROS. 
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Los~ el 100 por deolo acude ol mtdico ol6pata en loo dos primeros -'OS y en el t= IDOIDen· 

to todoo llÚli1.aD lu yerba> que co.-o. E.a CllC ""'°"' coclarccc la bomogcnciná6a en el pcllSIJciento y en la forma

c:i6a por par1e de ..ia -.. para <X>D sus odeptm, "" el ...iido del ac:udmúcnto absoluto a la misma oltcroativo por 

..,.. de todo&. Eo ~el bedlo de Q11C ca el ta= ÍlltcDlo todos r=ao a 111 ,.ro.. CCJll<Jcidas por eDoo mis

"'°" dcocaliflCaDdo cualquler otra posibilidad de "JlOl'O por parte de alguno de los agcn:os propios de la misma eomuni· 

CUADR09. 

CONSUMO DE WS PENTECOSTALES DE BENITO JUAREZ 
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Los calDli= ca el prima "'°"""'° el SS por ciallo lClldc ""' el mtdico llópat.1. aúcatr .. el ouo IS por ciallo 

reaure a ll )-erbu que: c.ococc. E.a. el segundo mccncnto ~un inlcnlo de rcctlfrir m.ú ah c:uracióc por .tl)('dio de yer

bas y i dLti acude el ~5 por ciento, el reuo c:oatin6.a coa el médico~ y pan el tCTttr mQmCnto se regresa a WU! 

sinacióo !.Cmcj.UUC. acudicado el 875 por ci<nto al mtdioo alópW y el'"'º (12.5 por ciallo) intenta too w yctbas. 

muchos de eUos respooderlao que uis.ten al )'Cfbcro. Tam.bitil se awúlied.I una menor bomogcoei:z.lcióa en el pea.sa

micnco de esta.\ pcr~ al recurrir de: manera mis dMn.a a las ahcmativu qoc se Jes preltJllaD.. 

CUADROIO. 

EL CONSUMO EN EL CASO DE WS CATOUCOS DE BENITO JUAREZ 
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Ec 11 comunidad de Suta RJta, los tt$.ul1ad0$ de la investig:aci6o divergen mucho en relación a los de Benito Juá-

ru.. Aquí,. ea el primer momento acude aJ promotor comunitario un 33 por ciento, a las. yerbas autcrrctadas. un 2S por 

ciento y aJ yerbero un 19 por cica.to. En el r.e¡undo momento., a1 mMico alópata va el 80 por ciento, al promotor comu

a.itario el 17 por cicatoyd rcsto(ellporciemo) va con eJycrbc:ro. En.el último momento, el tn&licoalópata atiende al 

51 por ciento, el promocor eomunit11.rio al 4 por ciento y el ycrbero a.130 por dento, mientras el re:.to i;Qruwnc yerba.s. 

Es elato que ca el cuo de SaDla Rita. '°5 servicios de los agcn1cs locale1 toda\ia siguen sieado muy solicitados y en lér

mínoo generales c:s muclio m6> W=sificada la demanda de las cfuúntas prácticas. 
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Los SCGtarios de Santa Rita act6an de la siguiente manera. Pmshj1sóao05· en el primer momento acude el 50 por 

ciento al mf.dico alópata y d otro SO por ciento al promotor comunitario; para que en el segundo y tercer momentos. el 

100 por ciento se dirija adusivamcnlc con d mMico alópata. He de rceord&r que en este caso solamente son dos fami-

lias las integrantes de esta se.cu y, de hecho, los dos padres de familia son pcrsoaa.s muy integradas y bien relacionadas 

e.en el resto de la coa:uuUaad. De cualquier manera el coa.sumo ab~lulu ~ de la medicina alópata. 

CUADRO U. 

EL CONSUMO DE LOS PRESBITERIANOS DE SANTA RITA 
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~en el primer momenio c183 por cicolo va con el m&iico alópata y el resto coruumc yt:rbas; en el sc

guado ml>JDcnto. tambi!n d 83 por cieoto recurre al mt.dico alópata y c1 rwo al promotor comun.ita.rio; y en el tercer 

momento, lodos utiliun lo5 servicios del m6dico alópata.. Aquí toda'ria s.e \'e a!Bo de dM:rsificad6o en cuanto a1 consu-

mo de lu distinln allcrn.alivu de atcnci6a a la enfermedad, aunque se pcrabc una cierta tendencia a tener un oonsu-

mo homogeneizado. 

CVADR013. 

CONSUMO POR PARTE DE WS CARISMATICOS DE SANTA RITA 
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Prgtergr.1nlg¡· el 100 par cieato va con el médico al6pata cu ua primer momento; en un segundo, el 67 por ciemo 

se dirige aJ prÓmotor comunitario y el re5to al médico alópata; mientras que el 100 por tiento opta por el muumo de 

yerbas ea el tcrc.cr momento. A1 iguaJ que CD el caso de los carismáticos se presazta tod.nia una d.iverW'icad6n cD 

c:u.a.o1o al rccurri.aU.cnto a la¡ distintas a1tenWivas,. mas las opciones en gcocnl es muy semejante entre cDos mismos. 

CUADR014. 

CONSUMO DE WS PEN11!COSTALES DE SANTA JUTA 
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~ un 28, 4 )' 37 por ciento recurren en Jos Ues momentos rcspcc:thamcntc a la atención del ajnanum; los 

senicic-. del promotor eomwUtario son requeridos ca W3 24, 125 y S por ciento; Jos del mtdico alópata ca un 12, 83 y 53 

por c:icblo. Sólo comumea rcrhu ca d primer momento e) 36 por ciento y ca cJ tercero cJ S por dento. Este es d caso 

ea que iC da La mayor dWenific.ci6a lalllo en cJ recurrimicnlo a las ab.emaúv&s como en las diferCD.c:ia al interior de 

ene. mismo!. Ea el 6:aicot.al0 en qoc ¡e da el rccurrimiento al lljfUltUJJfl c.oa una tendencia c:reci:ntc en el último 1;.:i!.o y, 

lo mismo que en Benito Juúa.. dertamcnte an los 6.ltimos cuas, ca las situaciones CJtrcmas. es seguro que C5 a fl a 

CUADR015. 

EL CONSUMO POR PARTE DE WS CATOUCOS DE SANTA RITA 
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Como se puede apreciar, y en tf.rminos generales, en Benito Juátez los dos rubros principales SOD el de la auterrc

ta por medio de yerbas y, muy particularmente. el arodir coa el mtdial al6pala; son pocas quienes ca. UD primer mo

mento compran la medicina c:o la farmacia. en tmto que en Santa Rita se dM:rsifican mis las acciona de la comunidad 

acudiendo considerablemente la.oto a1 yerbera como aJ promotor comunitario, con una teodenáa a que si se necc.útl y 

eri!tc alguna v;:·~:t-.:i.id.Jd mis de buscar remedio a b cnfermed.JJ - :.i;:mprc: en Sant.:s Rita. como en algu.co~ casos d: 

Beo.itoJuircz que no quedaron registrados- se dirigirán a solicitar el servicio del yc:rbero. 
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CUADRO 16. CONSUMO GENERAL DE PRACl1CAS MEDICAS 

EN AMBAS COMUNIDADES 
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Resulta que, en ning(ln caso, los sectarios de ambas comunidades rccunen al ;rt:rbcro, Solamente los católicos de 

Santa Rita lo hacen con una fu ene tendencia al aumento en su ronsumo dw-ante el 6ltimo momento. Benito J uúcz 

- con una mayor presencia de las 5CCtas- no consume, en ninguno de los tres momentos., el senido de lo.\ yerberas. 
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CONCLUSIONES 

A partir del roctacto con estas comunidades indígenas tojolabalcs del c:.stado de Chiapas, inmersas en la región de 

la selva. metidas ca una dinimiea de plustrabajo -partiallanncote en la producción de caft- aprovechado por los 

compradores de su producción - los inlcnnediarios- y que mis adelante terminará en el mercado internacional - por 

ende un trabajo en buena medida enajenado-, me ha sido po51Dlc ver la realidad que enfrentan de manera cotidiana. 

Realidad actual, de oprcs.ión, que no dista mucho de la que han venido viviendo y sufriendo romo pueblo desde hace 

áncosiglos. 

t. historia de C6t0& quinientos años de ruistencia, ha traído comigo la ptrWda o cJ debilitamiento de muchos ele· 

mentas cullurales que son la causa de que C5taS comunidades se: encuentren en la situación en que están: pérdida o dc

biJiumjcnto de ruias de 1us pr6cticas sociales, ptrdi<U de varios vocablo5 <ojo/ab'oJu, ptrdida de cclebnu:ioocs, rilos y 

festividades, ptrdida de oombres y apellidos, ptrdida de buena parte de sus propias tierras, ptrdida de bueoa parte de 

su coocicnci.a b.U.t6rico, ptrdida de va.lores romunitarios. 

El (Xl'Dlello de su Reproducción Social no es ajeno al del sistema en que &e encuentran inmersos, en cuanto pro

yecto lilitórico, en el que se evidencia la acgaci6o de la aJt.erldad -dC$COnocímiento del otro en tanlo que OTRO-, 

por lo cual su ubicación en todo& los Ambitos es secundaria y subordinada. 

La dinámic.a de \'Ída cotidian.a. en la que desde la edad de los diez o doce años se incorporan a la fuerza comunita

ria o fa.miliar de producci6~ teniendo que rcalizM los arduos trabajos propiog de los ca.m~ indfgcna.s. y utilizando 

insuumental !ea.ico poco desarrollado; bacieodo -algunos- un esfuerzo por lograr modos de organi1.aci6o propios e 

independientes, es una dininüca de empobrecimiento. 

Ella d.in!mica de empobrecimiento en que se encuentran inmersas estas comwüdades, como se puede ver, es 

fuerte (50% de p6rdida en su poder adquisitivo en un periodo de menos de un año y me.djo); de seguir metidos en ella, 

JJC:$C a encontrarse en una zona pródiga oomo es la sclvitica y teniendo la tierra en pose&ión, el grado de pobra.a cxtre. 

ma aumentari en forma gra\'e y, por ende, la \'Ulnerabilidad de sus habitantes ante situadon.es crlt.icas, particularmente 

en el campo de la Wud. será más grave. 

La. creciente caída de su nivtl ~vida en rda~ón a la capaddad adqu.Wth-a de sus ingresos ccoaómiros. es un da

to alarmante que debe cueWonar a todos Jos que crece. en las boadades de nuestro sistema económico y en los "progre-
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El b~o de que d05 de las comunidad~ tojolabale!. de la seh-a se c:ac:uentrca en r.su siruacióa:: ausentes de b. vi~ 

da po!Itica y el des.arrollo; careciendo de la pos;¡,jlid>d de S&tisf.ao:< plcnan=te su. ~ primarias como: •'CSÜ

mc.ata y alim.:ntaci6D; realiundo un trabajo tan arduo como d que. reaJirin si.a b remtu:1craci6a: justa; CIC:., oo es 

fortuito. se debe al de.!.anollo his.tórico d! Ll formación social mexicana qoe ha puesto Q)DlD b. parr;d a todos k» gru

JX'.IS ttnicos dd pais.. con sus elementos culturales y de ideatldad. 

Hoy dia, la capacid>d de ~ de estas """urúdadcs oo coú gat&D!ÍZ>cll; mud>o menos elementos ufos 

como su pdctica medica. auca.da por cJ sisrema en que vhimos -y si no somos conscientes reproducimos- a trn~ 

de SU$ inst.nuntntos ideológicos, eDtrc lcg que destacan los grupos políticos y religiosos. debido a que lo&\.ia no !.e ve la 

íniluencia que, y seguramente no Wta. mucho tiempo, teadrta Jos medios. masivos de CDIJlunic:sci6n, particularmente la 

tc:IC\'Í5.Í6n. 

En su pc:l>Wación cultural, el sisl= dominante b.t incidido en es<c: campo, de manera ex>n<r<U loo grupos sea.a

rios -sin que con ..io d=rte alguna participación de los caiólioos- propiciando la ptnllda o dcbilitamicato de al

gunos de: sus elcaieotos: culturales que los dcúne ecoo6mic:a,. política y cWlunlmcntc, entre ellos lo que refiere aJ 

dtatroUo y c:osuumo de su psic:tica médica.. 

La incidencia de C.U06 grupos en estas rcgiooca. no e& ua hecho aleatorio; so plantemücnto de rc&puesta religiosa 

1 loo problc:m.u vividos en el Ambilo de la pobt= se pr....u como palWiYO y ron cnajcnorlos rcspc:ao de su situa

ÓÓD de clase oprimjda. El ser "de los elesidos", y por tanto separadas de "los laios de este mundo", se presenla verda· 

dcrooeolc como uno siruacióo de privilegio intranslcriblc. 

Las se<Us, pues, -y el seaarismo co si- utilizaa el E""'iclio para lcrgivefW' el pro)Cdo libc:rodor y 1ramfor

mador de vida in1rfns.eco a la doctrina cristiana -motor de los ptomOlorcs de la dclensa cuJtuIAJ- bUM:aDdo eJ awue

nimicoto de b situación vigcnle. Su~ es el reflejo ideclógíc.o de su cometido prictito: político, CC01Jómico, social 

y cultural. 

la separación de la organiudóo comunitariá y el menosprecio dd trabajo realir.ado por Jos mismos agentes pro

motores de la rc0e:ó6n religiosa, son hechos inminentes. sia mayor importancia para "los cJcgidos". De la misma mane

ra ocurre con la coosiguieolc ptrdida del sentido colecivo y comuaiWio, as! como de la ayuda y los lrabajos solidarios 

y &atcmaJcs. propio de gu cultura. 
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La propueltl polttica y de due que hay en todo esto es algo que cbgraciadamcntc no veo quienes 5C dejan coop

W pot ci;tog grupos, dcja:xlo de lado la identificaci6D aio r.u propio pro)'Cdo hlst6rico, por demás antagónico respecto 

del que ellos apoyan y forulec:cn iDc:omcientcmcnt.c. el cual cstJ. fundado en e1 individualismo, contrario a !>Í mismos. a 

SU propio cuJto y 1 5US 00!.lumbrCL. • 
Santa Rita.. por ejemplo, a6D roo.serva la produccióa de manufac:turas con elementos y recursos .. alternativos" al 

Wnce de 5115 mano&,. con un conocimiccto que a; herencia de sus antepasados, en tanto que en Benito JuArezya no lo 

UDA '°la e& p11o.1 la propll<A.I. tcndcocia y lucha de estos grupos: el desarrollo y consolidación del proyedo cap~ 

ta.lista, antag6nic.o a la propuesta de da.arrollo eouuuútario de estas comunidadc& y de los oprimidos en general y, ade

mú, finiquitar todo elemento de relación y orgmiz.ac:ión comucitaria. valore& propios, elementos de desarrollo, pautas 

de desc:n\·olvimicnto tradicional y características ~oculturalcs. Más daramentc r.c trata de la implcmentadón del ca

pitaliuno en todas sus formas y con todói.s sus consecuencias.. Sr: trata de un pro)ttto polfdco. 

La conclu.úóti es que a mayor injerencia de los agentes definid.amente del lado y a favor del sistema es mayor la 

~rclida de los elementos de identidad y de tradicibn cultural 

El de los tojolabalc&. por su parte. es el C<U.O de un pueblo cot1 una pr!ccic.a mt.dica (fadicion.tl muy rica oomo ele

mento objetivo del dcw"rollo de su propia cultura. C6lo es: cuentan con a¡entes posee.dore& de lm conocimientos en el 

campo de la medicina. la Wud y la cafermedadi as( como de los mcdi06 occ:e&Arlos: un material natural riqu!s.imo para 

ateodcr a las pctKnW Cbfcnnu buscudo &u re1l4blccitnieoto, aparte de los consigui:ntcs elementos conceptuales de 

la salud. la enfermedad y'ª tratamiento. 

Esta práctica, por demás, tiene como objetivo concreto el atender a una situación concreta de descstabilizaci6n y 

malestar de la vida comunitaria. amt.n de identificar, aglutinar, cohesionar y curar; mas, poda mencionada injerencia 

de lOi interc&e& del sistema capitalista. se está perdiendo y OCWTc un.a tendencia fuerte al consumo de la práctica mldi

ca importada. ajena, hegemónica que desperwn.aliz.a, parciAliz.a. individualil.a y enajena. 

Esto ha quedado de m.tnifie&to en el estudio comparativo entre las j!os comunidades estudiadas: Santa Rita Inver· 

nadero y Benito J uArC1 .. las cuales, teniendo un origen, condkiones geogrificas e históricas y circua5tancias económicas 

comunes, ahora prC&entan condiciones muy divergentes en varios aspectos; uno de ellos es el del consumo de las divcr

us pr!cticu mtdicas que tienen a su alCADcc. 
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EJ c:tm>= "'2 lo< diltÍD1DS '°"""""""de iWUo de curaci6o ¡>"X parte de b ~de BenitaJuúcz, ...,.,... 

=ate~ ?"-" !.> ...._., p:U!<?aDL'! y d par.;& ofi::ial. a~ el de i. =<ficina al6pm dtjm>do 

~ de bdo a i. ~ ~ E.&tO cr.=e de i. .,,;,... maneta aic i. pobbá6I> sectaria de SaDU 

P..ita ~o, a di:f~cocia dd t:aAO de Ir.A ~ ce fQ.a !ilti:ma que sao U 6cicm -de e:2.U dos comunidadcl

quc: li.gut11 Cl.mJ.:Jmi..-odo la pr~cc: m6di12 tradici!'.7nal -,.P""...ci:!h-::nte al dirigir1': il ~ la: at.criciür. dd a;r.an.wr:. 

Dt la mW:na ~• 1C tomprue.ha esto al ver romo r.olamcn1e tt1 Sama R.iU IC e:ocuartnn, a!m. todos los agt:D

ltl. cocargado& de: a1t0det y de dar una rc:&puer.ta a W dcmznd.M s.ociale1 de atcn:ióri a la enfermedad ca. bmca dd rt$-o 

ubkcimicuto de i. r.alwl. 

hJ.. la gente que: ua~lc babíJ romw:Udo 'º propia prf.c.tica. ~en caso d: enferm:.dad y re

producit:adob. .hora e--J.i dejando de hacerlo para darle prcfereoci:a al consumo de ü prkl.Y,,;a mtdica dominante., lo 

cnl no !oi~!;il 4uc fata r.ca utili7..-da pllTa lu<l.c. l.d~ D!:cc~d<sd~; H.:.qucri~ debido a que ci !.iqu.iera !>e cuenta WD to

du lu. po"..ilrilidada. de: 'ª cow.umo, eo Wllo que las autoridadu 06.c.ia.la. no han proporcionado dicho ~:rvicio co Las 

caatidade. demaod.daL 

Por otro bdo, lol ~ole& wmwúurios qtie aCm quc..<Wl ca Santa Rita, poscedoru de O conocimieDlos u-adicio

nab en el campo de la ulud y la enfermedad, han vil.to aUcada w labor ea el marco de una menor demanda de ¡u,s 

~y en la tergíven.aá6o. (lOf parte de b. ag.cate¡ Cllernm,, de ~ elemcnta& intrfmc:c:os al dcscuvohimicuto de su 

p-ictica, por lo qiK -poco a poco et.tos agcnta.- Ya!I &i:odo mcnOJ (cantidad) y coa cooocimientos más lioü!ados 

(calid.d). 

Por el rootrario, el deu.rrollo -y la reivinclicaci6o ea el comumo- de w pr6aica mtdica. significa una mayor 

idcotificaci6o y una ronccpci6n de lar.alud y la enfermedad m.ú adecuada :1 su realidad y a su historia; significa la M:gu· 

ridad de que en 5U COTUwno la gcn1e encuentra una relación mucho mis. c&tre.cha. pcnonal y colectiva. con el curador, 

lo cu.a.l .c Vfi ¡..crdieDdo UID cl deterioro de W.cr;; eleme:ct~ 

Indudablemente la práctica médica. en tanto que prictica r.ocia1 y pdd..ica cultural. C5 un clemenlo que identifica 

a qWen~ stutentan y reproducen la cultura propia. m.Axime ruando 5e Uew un proceso de autogestión. de defensa y rci· 

vindicación cultural como ¡e atA dando al interior de varios -si no en todo&- los pueblos indios. como C$ el caso de 

106 lojotahalcr.. Nu c.1 cW2lño que conlleve Wli oooccpción del binomio ulud<nfcrmcdad.. en este ~ntldo, aderuada a 

lU propia cosmovi\i6o y 1 su lucha de re&Weocia y dCWTollo y ambu ros.as csUn siempre condicionadas scg6n el c:on· 
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No es de Cllraá.ars.c., adcaW, que la alcoción del enfermo ¡ea mucho más cariño5a y cuidadosa ~r parte de aJ. 

guito que 1o coaocc y ocmiprcodc y que le importa profundamente su salud, como es el mtdico lradidonal. ·que -por 

otro bdo- entiende a la enfermedad del paciente como una enfermedad de la comunidad toda y - por qut no decir

lo- del pueblo (tojolabal) todo. (El ajn.anum, ca caso de que el enfermo no viva en su propia comunidad. deja su fami

lia "J IC va UDOI dlas a e&tar con t1. en su propia casa, bulJ que 1.c: halla restablecido mfnimamcntc y ya no rcqtúera de 

su prcacncia wnstante.) 

En et conlcsto de la pric:tica mtdica tojolabal. el concepto de salud y enfermedad. así como su explicación Y por 

ende la organización y función de los servióos. aoo -de acuerdo al entamo en que se gcoeran y reproducen- mucho 

mis socia.la que los que se dan aJ adoptar como nueva una prictica médica impue5ta, en donde se produce una aliena

ción muy marcadJ lanlo en la relación con el curador, como en la idea afuma de la manera de curarse. 

Con todo et.to, lambito concluyo que tanto el desarrollo como el consumo mismo de las pricticas m&licas propias 

de lm dll.tinlos pueblos, como CA el tojolabal,, constituyen un deftcbo lna.Ueaable que no C5t.6. reconocido como tal; que, 

adcmú, ha $ido atacado Wi oingun:.i con:iideración, y cuya negación na ha sida compensada con alg6n :;crvido corres

pondiente que se pre&ente como alternativa viable para el grupo ron posibilidades de apropiirscla, desarrollarla y con-

1umirla 1i.o rupluru de tipo ideológico y cullwal. 

La reivindicación de la practica mMjca tradicionaJ se enmarca dentro de Ja lucha de los pueblos indios hoy, que 

ge plantea cinco campos para la rec.-upcr•ci6a de sus elementos de identidad: lenguaje, comunicación y arte; historia; 

~pacios s.ocia1c&, tln.ieo& y poUtioos, asI como orgmizaci6n social; identidad ~lnica y conocimientos. Entre estos 611.i-

mos se encuentran ronocimicntos respecto a: ecologfa, ctnogcogrnRa, nora, (auna, apicullura tr8dicional, diversas lcc

nologlas apropiadas y ecológicas, alimcntaci6n. planeas medicinales, tratamiento medico, ctcélcra. 

E.uas recuperaciones tienen planteamientos, cluos y objetivos en cuanto a las luchas. las demandas y las exigen

cias para con la tultura y la clase dominantes.. Se ve la necesidad de dejar establecidos y bien reconocidos los Derechos 

1-lumanos y -de manera muy partitular- el Derecho lndfgena considerando, como base, la igualdad en la diferencia 

-la aJtcridad-. La práctica médica como tal, reprcsenla ua derecho humano en doble sentido: por un lado en cuanto 

aJ derecho del desarrollo de una práctica social y cultural y, por el otro, el derecho de los pueblos indios, como cuaJ

quicr Olro pueblo, a la protección de su salud. 
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El ducd>o al dtarrolJo de 111 pri<tica m6dAy d dctedio al - dt 111 ¡riaiao - propia, tndicioaal, 

en taDlo qut derecha.. no "' puedet> romprender .;.Jadoo dd re<peto y la~ de Oln señc dt dettd>os fundA

IDClllalca dd hombre, de !u culturu, de"" pocbb y delo&-......., ... ~"" - 1 la·

Wminaá6a, a la pooc5Í6ll de la tima, al duc:dio propio, 1 loa dc:ndlts pilticxM ea _...i y 1 los derocbo< Wl!O 

Alllc ato "' ..,, cslablccieodo ... acric de pollliQil ~ de díllm!oo 1ll:Cl<lrc& qgc prcUadem kD« .,.. 

~ •c:a beutficio" dt loo ~ aw, al pon><u, ., bc logrado aada, ni oiquiml QllC"' leo - "" la 

~ Polltica, mucho 111C001 Q11C"' lea ""P"" y"' lea ......,n d didnilt dt- clcrcdoo&. Ea CSle ...,.;oo es 

que "' pta<llla la orpna..á6n propio <:<DO altoruliva, qui:ti - >ilble, pon dd'eadmc y hodw por loo propiol. 

dcrccJ>oo. 

la organizxi6a que .e prc&enb e.o W comunidades. tojolabale!. de la scM sf e&.! apunlalldo en este: s.entido; ella 

rtq1Úefe de mucha fort.tlcu y claridad pata ddcnnizw prioridades y 1<1 moy realút» y objcti>os t11 la pWución de 

la> wu. • rcalizaJ. El llC>l<ldo tomado "" d tm>O de AúlUá de la Realidad, ea ""°"' dt l9S8, realizado en la c:om1r 

aidad de San Crlll6bol e-Airca. de oolocar ""prima,_ b llc:ecilm al prOOlcmo de 111 eof..-lad 00 "" -

do, por d CXXllrario, e.C-.. ...-,._, .... de lol ..-priorUrioo. - - que, por ouo 

lado, leo plaolta b pooibilidad dd '~de-~"' propioo y de idca6dod aikural. 

Ubidndome desde el interior de lao comuaidadca, ainsidcro y romlalO que el problema ~ t11 <Sic ca

so, oo ndiea ca el becbo de Q11C no oc acoda 1 lor. yctbcroll, sioo c:a d Mq1le COllllll Cllm y la ~ó6n de "' Ita

bojo, pero, de 1D1DtrO particular, ca que la c:dcnnedod a un problema..,;., prtsClllc ea la >ida oobdiuia de cotas 

COlllllllldada, ... WllO qm: .. ¡riclica m6dia propio podrla dar .... t<SpUCSlo eficaz, y ... - medida c6cicalc, • 

dicho probltmL 

Sill embargo. y • pc&U de eDo, todo el trabajo que OOOIÍll6m ~ loa"°""""' que quedan, oipe liea<lo el 

de >mlldcros agealt5 comunilarioo preocapldoo por quia! atA afectado c:o A lllud. (No hago re.Ccmicia al aspcc10 

idco!bgieo del trabajo de loo yabcroo, pero tampoco he .....a....clo lo dilicil y-"'° que .......,, -Wllo c<oaómica 

como SO<Wmentc- loo ¡eMciag de loo mt.licoo alóplla&, ante loo cuales el pacicalc q=la tlllalmclllc ~ 

do.) 
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Todo CllO lipilico 11111 - clomiDKÍílll y dcpcudencia de oCra prActica mtdica, la r;ujeci6n CD caso de cnfcrme

dod a dicloa pr6clic:a ajena y eoajclwdc y, por oonsiguicate, la aecp<aci6n de la ..-.me de la cofcrmcdad. Sigoilica el 

fio de 1111 demealo de orpni1.aci6a e idcalilicoci6D propias. Sigollica, 1111& -..:z mú, que lo suyo -la pooesi6D cultwal 

de m pueblo-, e• la &ituac:i6o de domiDaci6a y 50jll1glJIÜcDlo en que se c:acuentran, DO vale; que lo propio c:& malo, cs-

1' mal y no tiene sentido. 

i.. oituacióa, puca, ea doble: por 1111 lado, la dCllrua:i6ll y p&dida de WJO -c:nlrc mocboo °""' que sufreD la mis

ma mcru:- delo&demealooailluraby, por d otro, lalVjcd/Jade un pucbloala siluaci6a de cofermedad. 

El deterioro, no sólo de lo m&lico &ino de lo cultural en 1~rmin01 generales, es cada día mayor en la adualidad 

debido a la pr=oáa de loo álados ...,.ca idcolOgjCXJ& qoe traeD C<lllligo memajc> enljcaant<& y dcscoatCl!Ualizados 

que dMdea a las comomidldea. 

Queda claro, adem!I, como las sca.. y el partido polltia> con d poder cD la rcgi6a tieacu uo mismo proyeao his-

16rico y'"' propue&W soD las mismu; ademú, hu teiúdo una fuerte influcaál en la trauici6c que se c&á daodo rc:¡

pe<IO al comumo de las pr'cticas mtdicas como lo comprueba d ruultado de las eaaiestas realizadas CD las dos 

comunidada. Su injcreoáa ca catu comuoidadca deja de lado el rcdamo y la locha por d r<1pclo, tanto dd derecho 

iDdfsou en 8'DCral, como, en coaacto, del dercdio al dewrollo y comumo de las pr"1icu ~ tradic:iODalcs. 

Lu propll<MM por pule de lo& panidoo poUticoo CD la rcgi6a, y"' pootura ante la causa de los iodlgcnas, DO IOll 

ca maocra.alguna fawicabla a la ludia y al dercdio de la 1utodclc:noinaá6a tojolabal. Sia propucslaS oo plantcao en lo 

mis mfnimo el fin de la situ.aci6a de colonialismo imperante huta nuC&tros dtu. Lo& candidalos siempre les han prome

tido -y lo quiWI haácodo- que lo& ayud.rin y que atenderin a'°' demandas para utisfaocr todas"" Dc=ida· 

da. C&to ooa el Cmico obictivo de conquistarse los WJtos que los beneficien, mu ninguno de ellos, ni sus pan.idos, tienen 

la intcosi6D y, hasta ahora, oi la pooibilidad real de hacerlo. 

Por eso c:& que la propuc&a real, como quizl.s 6oica allcrnativa >W>lc, es fortal=r la autogutión y la organi?a

ci6a propias. 
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EPILOGO 

Con base Cll el prot<50 que ,;g.ilicó el desarrollo de la iavestigaáóa, CD el 6mbito de las eomumd.ades del pueblo 

tojolabal asentado en la selva, reafirmo -de acuerdo a la vocación propia del desarrollo de las c:ieocias sociales y ante 

la posibilidad de fmiquitar su situación de relad6n con los grupos y cla.scs dominantes. para quien en gran medida ha 

producido- que el desarrollo de los mflodos de invcstigadón participativa presentan una posibilidad real de c.cmcrctar 

&u compromiso con las lucias popularc.s. a partir de su realidad rooacta. iDlcresc6 y cultura que, en esencia. son dife

rentes a los de la cultura dominante en la que se dc.sarrolla la ciencia. 

Además, comtato que en mi caso y quiiJs en tfrminos generales, colas invcstigacionc¡ a realizarse dentro del ám· 

bito de los grupos flnicos. la metodologCa propia de la investigación militante y -para ser más preciso- la inserción 

(como actitud), es una de las alternativas mAs viables y mis comprometidu que, obviamente, implica la definición de la 

postura del investigador y en la cual no caben, ai se admiten, indcfinidoocs (imposibles. debido a todas W conWciones 

que supone lii inserción). 

Este trabajo se pudo realizar a partir del contacto cotidiano y de la pracoáa en las comunidade&. con un objetivo 

defmido y czplícito por parte del investigador. Su sentido fue fortalecer l.u acáooes liberadoras. fundadas en la reDe· 

xión de la fe y el espíritu oomunitarios. lo cual me permitió una mayor compenetración con las comunidades de la re· 

gión. 

El hecho, como ha sido en este caso, de la con'<ivcnc:ia cotidiana coo cr.te pueblo y de las condiciones y elementos 

que la caraderiuron, como pueden ser: las dificultades para entrar a la zooa, las larps caminatas, las condiciones de 

bigiene y de alimentación propias del lupr que trae11 consigo, ~ablemcnte, algunos padecimientos y enfenneda

dcs, etcttera. significa adoptar una postura distinta y contraria a la que. durante ci:lco sigl06, se ha adoptado de manera 

generalizada por los agentes cuernos. 

Concluyo, en c.onsecucocia, que es imprcscindiDlc hacer trabajos de base. paulatinas y permanentes de conclcnti· 

z.acl6n y rccupcraci6n de la ctnicldad, en el sentido de forUlecer las acciones pertinentes encaminadas al senicio co-

munitario; ca concreto, en Jo que a condiciones indispensables para el desarrollo de la vida humana, plena en digojdad, 

se refiere y que es el campo propio de lá actividad y el desarrollo de las prlcticas mMicas. 
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Asf. de la misma forma, ~puede propiciar la producci6n de tonocimientos con base en la realidad. que nos 8)1l· 

den a c:omprcndcrla y a fortalecer auC5lra¡ acc:ionc&, con clara opción por el pueblo mismo. su desarrollo y cvoluc:i6n, 

¡cgim 1u propia cultura, encaminados a un.a bbcraci6n de los clcmcnlos de opresión y muerte que los hu mantenido 

oojU>pdDl a lo largo de aig)os. 

E&tc tipo de iavcJtigaci6n adquiere relevancia de senicio, en 'º intención por rcva.lorar y fortalecer los elementos 

culturalc< propio> de los pueblos oprimidos, ruargüados y "'jU7J!ados. La rcslstcada de loa clemcnl0$ culturales que 

a6a t51An \'ig.cntcr.. e& el logro de mantenerlos como una propuesta \'iablc, a pesar de los debates., en el desarrollo actual 

de lu propia¡ comunidadc;¡ - como c5 el caso de la prictica mMica uadicionat-. 

El invutigador - como agente tzr.cmo con la posibilidad de insertarse:-, tiene el deber de apw:itar en este r.cnü

do; como ha sido la pretetW6o en este caso al w una primera aproximad6n para c.onacuu la opción de recrear su 

prictiea mtdica, ante w.a problcmitica tan romplicadl. en donde se encuentra en juego la salud, y por consigWcntc; la 

vida de un pueblo. &, pues, una forma tlc atender un problema wcial y, por ende, sociológico. 

Dentro de todo, no se puede decir de ninguna manera, que btJ sca una 6ituaci6o o un fenómeno nuevo¡ constltu· 

~una realidad vigente duranlc cinco &iglos. PucbloJ que, as! como han sido mu.acrados, han sido mutilados, reprimi

do& ante sm intentos de organización y aulQgesti6o, mantenidos. bajo el yugo del trabajo enajccado1 ideologiz.ados, 

enfermos, hambreados. Su vida ha cmu.tituido una verdadera resistencia ante la pcnctrad6n de los sistemas dominan· 

ta¡ la vigencia, o co &U cuo la rccupcracióu de elementos propios no !iC debe a que &e les baya perrito mantenerlos, si· 

no l&1 afcmamicnto por defender¡.c de &U eitcrminio. 

De bccbo, co grao mcdidlt el Uabajo b.I coosistido en la realización de la que es la propuesta principal: apoyar el 

fOJtaleciaúcnto de una organización propia. que estt fundamentalmente preocupada por la toma de conciencia de la SÍ· 

tuaci6n de clase en que &e encuentran y de su tarea histórica en tanto que JlObres. 

El hecho de ser penetrados por instancias ideológica.s del r~gimcn y del ilitema. y traas.formados pt>r las relacio

nes nuevas que C$lableccn con los grupos ideológicos refr:ridos, los debe poner alertas en tanto que su opción sea ver

daderamente ttnica y autogesti't-a. La lucha., a Íln de cuentas, ha de ser la conquista y puesta en marcha de su dnft.bo a 

la autodtkrmload6o. 

Constato que la organización es la verdadera. única altcrnati\-a 'tiablc, para enfrentar cualquier situación semejan

te 11 bta. Los eduertos de la gente por la organización de trabajos rulecti't'os, por la re't'a1oraci6n de los elementos de su 



117 

propia cultura, la misí6c atica y cokaíva de su OO. y sus rclaáoaca, b ..- la pooillilidld de 111 ....,..._ ., 

sólo cu el mundo adual, sino, indmive, en el~ pollico de libct..x. de toda la clase, y en coaacto, de 1oo,,. 

POI' mis oprimidoo y despreciados como'°" loo pueblos indios. 

La prop-. que queda fmalmente .. la de poder asunúr romo propio c.c pra,t<to de 1111odclenniuállo do loo 

pucbloo indios en una actitud de =dadora c:o<Mr1i6o y ,_io, impulundo ca lo& dif-OC<lorcs un csplritu solí· 

dario para que de ninguaa forma ¡e llropcllc la dipidad, la idaitidad, i. ~y ...... ÍDdlf'DIS. 

Da11111ciar, coa toda valcDlla, dcáD6a y coavioci/la, todo tipo de csplcUá6D, de lllCD"'idio y ClllOcidio, ..i romo 

loo dcapojos de sus tierru y culrura a dual, la dcstruccibti y aplo(acila irracioall de sus rccu=s narurales. 

Fomeow la YCJdadera organi7.aci6o propia de loo ~ ~e CD lo q11e coacienac a la lllcadcla 

ele! prot.lema de la eafenoedad y,""" .. - de c:omplerDeaurie "' - seMcioo de .. - -

ea s.u.s regiones. 

E.. el .imliíto de la oapacilaó6a de loo ciootlfic<l& IOáal· • que CIÍll& a ..roacbo ~o del es&udiaate 

ea lao hlcbas IOCialea y DO '6lo """""'º • ponir de lao--.. .,.- <¡90 ld..-..e""' aieoiderodM a-. 

prMlq¡ioparaq.-IM lopu arucar, ~de...,-.....,.,_, ab-ya i....-c1o1a.,..,. 

piaF~ 

llc$de un prioclpio de la formacióa loo es<udiantes debe.o involnaanc ca~ -do pd'ucncia pan;. 

CÍpllÍft& cu <:1111110 a que pr- ... ,.. pooilJilldad de ~ deade .... lo& - y~"' popula

,.._ ea l.u que .mm todo el prooe.o de~ y desiltcaáizacü de b locdioo, ""'°"'6 y prOOlcmM IOCialra. 

El IUDdamenlo de elle tipo de eoludÍol IC c=-ra CD el rompromiso (~ dc1Co7) histórico de coadyuvv ca 

el esfumo po< transformar la atniaura social vigente ea la que"' deocawelw: -para ser .W precioo ca que lucha 

po< la aobmivcacia- la mayor parte de la pol>laci6a mlllldial, y de 1DlllCta muy ronaeta loo pueblos iDdios. 

La idea de hacer de la sociología una bcrranúenta al oa>iáo de loo procesos populares - a mi parecer- no es 

una idea dc.eabcllada mas 11 dificil; en Wl!O que las tendead.s prole.ioGalea, en ttrminoo gcocnb, ""'° al ...-, 

al privilegio, al prestigio y a La buea.a o CJCC.Jentc rcmun~rac:ióo y eso, c::icrtuneD.le. s61o se logra en tanlo cuanto baya 

, idelltilicad6n y complicidad coa la el-, JOCiedad y caltura dominantes dcode el tiabajo en bcAelicio de eaas Gltim.u. 
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Ame COle puoroma d Cilacnlo por hacer de la IOciolq¡la 1111& ciencia popular se prt.SCDla no '61o bueno sino 

tambiED mgente. Mi ClpCrieecil en este 5C1llido me confirma que, en tanto que baya distanciamiento o simplemente no 

ailta un ooat.ao CIUodx> <D1 lol procc.os y las problem'1icu popularc&, no es posible aportar algWi fruto realmente 

6lil que .a.. .. pueblo para cambiar ... - objetiva de opreü6o y dominacil>D: hambre, enfermedad, coadiciOD<:S 

y rcla.cioncs de trabajo. concfióones. de vida, rclaáoaca IOciales, etc. 

u reo1iz1ci6a de ao <ll1ldio cmM> elle es nea:uriameate lcata, debido ol proa:ao propio de las rc:lociooes huma

- del <XJCIOCimiealo miamo y de la ccmpeDelná6a en 1111& aillura y,... realidad diferentes 1 las del &na!ipdor, pe

ro eso DO debe ser impeclimoolo para pldec CXJ111pr.-tene en llgo similar. 

& lo que re6ete a la cultura y realidad propias del pueblo pobre y, en coacreto, de 1o1 pueblos indio< CODS!alo el 

hecho cotidWio de clelema de la >ida mismo, del esfuerzo por la supcMvtocia y 1111 romlaDte ataque, por parte de la 

M>Ciedad y cultura domlnaatca, a 1111 propias prkticas IOciales y cultunlc&, que neceuriameate ealiD trayendo consigo 

domimlci6o y pá<lida de la identidad propia. 

Lo& pueblos - la gente .wm.- por elle tipo de bechoa ahara IOD ._.¡e diacrdol y temcr050L Disaetm en 

el IODtldo de DO Cllar dando a coaoa:r elemeatoo de .u propia identidad a penoaas que pDlleriormeate sc les volteen y 

lllilice<i ... infonnación .. mor de UD proyeQo distinto. TemcrO&O& .. c:ua1llO. qoe hill6ricameate CID& mismos datOI 

han oidoterpw:nadol y, a partir de ello, oe les haj"'ll"do inj....-e ~de es1a útuación par1 !Kbar

los de ignoran.tea y supcntiac.os.. 

& axiaeto oe demanda 1111& - profelionaliacióa del compromiso, cuyo objetivo sea la producción de roao

ámiea!OI de baleficio popolar, que cmlleva: IXlllOtimicalo, implicando jlllliJicaÓÓD y bucaa l'undamcn1acióo de la 

propia prictica sociol6gica; capacitaó6n en la miaDa pr6clica de hacer IOciologll; sislcmatiuci6n (disciplina) respecto 

de la inlormaci6D, documcnlacióa y la ·--t "-de la temili<a IOOollJsi<a, tratada a partir de la \isi6o y 

experiencia propias del pueblo. 

F..&lo no es posible de no ser coa una visión definida de hacia a dónde se va. de qut a lo que se pretende en (l}ti

mu cuentas, de UD mlnimo de iniciativa propia fundada en la idea de seMcio .. pueblo y a sus propios proc:esoo. Todo 

ato de la profcsioaalizaci6n aJ servicio del pueblo, adcmh, no es pos&ülc si no se tiene como base, como parámetro, la 

dlpldod propia de 1o5 pueblo5 y las personas y la ...Udad misma, de manera que se trabaje en función de ella. 
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otMcio, que po1ibi1i1tu: -o """ rcl.d6a desde uaa pcnpoaiva cir:ldica a>11 la CDllUlllÍdad, ocm objeto de reolizar 

.... pWti!jcoci6a roborclllC coa la re.lidod IOciol, oomo la edu<aci6a y~ 111 de lo& fahlroo proí<&iooúo& 

como de ll comwúdad aúmta. 

Uoo de loo propOlilocn el 6mbito proP<> de IM tlaias e& la~ de IM ~ QJD el objclo de~ 

pmr, IÍltematmr, C\'lhJlr, .picar y diYulpr la iaíonuáón rele>aole de lo&...- prqÍioo de la diotinw ¡ricli

c:u llOCiab de 1M COl9lllÚllldea doade'" ralioc d rnb¡o. 

A.i ¡-. M: dei>e fortaJeoer VII promo pedig6gico que permito nfcmt y ~'M loe WDocinñcntos y deo

..... de lo& .i-- que - de la Fll<>lltod y_., eopaáoo de lnbojo do.te lo& .i-puedan reolizar 

pr.Wcu y dc6urollar dutrczu ea el J.mbi.to de una invcstigad6o comprometida. 

Todo ello,,..,_., debe-refamdo por 1111 ~ SelWio Social ea -->a oao d pro<aO de 

rom.i6a y R!pOCÍlad6ll de proíeoiooill.u "'..,,;oo de la-""""'*"' de -talídod, lo cul ""rCAlwflo dj. 

llcil de ooaw deado ua priadpio de 1a r......a.i.a.beopaáoo.,,.............._ 
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APENOICE ESTAOISTICO 

E:~~~~:cos. l~ ~er·~::a ~e: ::er ~~CU19!::vo ce u~i p~~s~~• 
p:..i!S'eoe me--j1r5e .?l =ose:··.·.:-.- i c1"fs-r·e~4=l.:! En'tre e e.~·rre:;to oe 
5UE ingre~=E ~- ~l E~m~~t: =• pr~=1cs ce l~ c:e~~~ 

s~~:::10~ CJE cc:""E~m~. ~~r~ e~a=~oE =~ e5 e ~~;\1E:E 

oel c~fe. m1en~rss. ~ue e. f-~en:~ ce su Q&stc ests1·1 caco 
ocr- el 1n:t"eme~to eon los. ¡::re:ios de la =ana.sta o~ ::.1eneE :,· 
ser...-1c1os cve se cc:;nsurr1::"", 't!"a::::i:.c:.onal:t.e~w;e er-i la re:;i:::-r •• 
P~r~ c2cte~ el a~~e~to =e ;rsc:.05 ce es'ta canas't~ se ut:.li:~ 
un indice e:- Lasr·e:ore;;: C'=r-15':~'-•:.co ce la 'fcrzria: :ilQL'!en.o;e: 

[ ~~~::~:~: ¡; Pit Uit 
i 

• 100 

Dc~d~ P1t 5:~~:.f:.c? e! :r·•c:~ e~! c:e~ "i". e~ ei p2r1oc~ t. 
Qit e5 la =~~t=~~= =~n~~-:=E oel b:2~ "i". La s~ma~=1·1a e~ 
or~c1cs oc1· =a~:1t~cez r·e:1·~=~r~~ el co:to tc~3l ce la 
cE-r.~.s~c;. e~ o¡enes cuE 1=~ cc~SJrn1oos trad1c1on~lmente. 

prei::10 .:::eJ. b1en "i" un perieco desoue:. 
&le~~~~== ~s ~a:1l inte~cr~~~r· la for~J!a =~ 

Pt+li es el 
S.!.:iie'1:::1:; es-o;::i:. 
o~.:"".':. inc:.ce. Cr. e: m . .'l'".e··¿:i::::w =:e ~n!:uen~r¿ el c:cs'to ce 1::: 
t:l'r:~:.;.toi ca~:.::.:. i::n ur: per·1c.c.::::> p,:.ster:::::ir ~fet:rerc. 1-?!:f•):, er. <=¡ 
d~nom1nEdor esta el co~t= ce la misma ~a~asta. cero e~ el 
oe··:.o~o baise (n::J.,•te'.Tlbre 191.371. R2S"";arle ur.a •Jn::::ic<:: y 
mJlt:.p:1ca~¡~ p::::i1· ClEn n=s oro=;-.:¡~na ~ln~lmente El ¿~mento 
en t~~m1noe po1·cent~ales de costo e~ la canastA Dási:a. 

Por otro l~~c ~&ne~~= e~~ ==~stru1r un 1n~:.:e oe 1n9rea==· 
E3:o es mut:no má5 Sl~Di~. ~s~= q~= ::ons1deram~s al c~fa c::::i~~ 

l~ p:·incical tue~te de 1n;··~s~s. el ln~ice ~ie~~ :ue =~et~~ 
el 1n=:·eme:"".-;~ er· er. c::u·i:-::.:: ::::: e;;.":e- U""1:.c:: c1eon: 

• 100 

~-:¿ .Pt es el 01·E>:1 :::e-1 e : E" e~ e1·1o':IC asrz, y ü=a~~"t es: 
t.:-. :,.r,-:1d=-':l o= e,; !; ·,.;-:·, :?. Ta··= e:1 "?::;:ir· ::::io= en -:c:--~r:.:r.::z 
J::O. 0::-í•':.!..1.? ll??, 
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r ~.t·~ E.:..~·er eí cam=..10 el"'I el cocer" acqL11;:.1;;1·.-o. s1mo!emente se 
resta el v~!or del indice ce in~res:os al ce e~resos. S1 el 
reeul'taoo es ccsitivo, por ejemplo 3%. es;o QU!~r·e 0~:1r o~e 
el poder adquis1tivo ha aumentado un ::;,-,; en el oer:o:io 
ccn::1oera=io. En cambio una cifra ne9aitiv;:, representa une 
pero1aa cel pooer aaquis1tivo en el m1sffio monto de l~ c1f1·~ 
encontradai. 

En nue~tro analisis l:i. canasta. b&$1Ca tamil1ar• prome:i:c 
consumida al año, por"' una fa.mili~. ce ocho 1no;e9rar.tes: 
cont1ene los SlQUtente~ bienes y serv1c1os: 

1. 

4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 
!(•. 

lL 

Café 
Ma1: 
FriJol 
Carne de res 
Sal 
A:uca~ 
Carro 
Avicn 
A·.·ión por bulto de cate 
L~mina 

Aiambre 
12. Foco tla~p~ra de mano~ 
13. M:oche":e 
14. l'lec:~'te 

15. Panta~on tp1E:a~ de veEtir) 
16. Cuoo:t~ 

17. Melino 

25 t·~i lee 
40 Z:ont.=s 

2•) Cwarti ~ la;3. 
1/1(1 de Torete 

25 td los 
4V Kilos 
8 V1:i.jes 

111(• di: Viaje 
B Bultos. 

V.15 de Ll::::! 
1/5 de Ro~lo 

2. 5 p:.e::as 
3 p1e::as 

: t·~i lo~ 

16 c1e-::as 
;:? p1e::a: 
2 pie:::.:: 
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