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XHTRODUCCION. 

La eduoaol6n t.radlolonal o •al castu•bre• co•o proceso 

de social lzaclón caraoterletlco de la toaa de vida particular 

las oo•unldades ca•paslnaa de Héxlco, esta ligada a la recreaolón 

de la identidad étnica tanto co•o a la reproduoalOn aaterlal de 

au cultura. Bajo esta prealsa, el intento por caracterizar el 

•lsnlflcado y el contenido de la eduaacl6n tradlclonal en las 

coaunldades chontates de ·Tabasco conlleva el ana.1 lsls de la 

sltuaclón de do•lnaalón que condlolona su lnaercl6n al prooeao de 

lntesrac16n caplt.allata en el contexto de la aocledad aexlcana. 

Sólo a partir ~e ello pueda explicada la vt1anola do 

toraa de vida particular de cada etnia en el contexto de la 

soolodad lndust.rlal conteaporanea y In cultura de •asa•. 

La hipótaal• que se •aneja a lo largo del trabajo ast• 

Inspirada en la teor1a de la acción collltDllca~lva co•o taor1a de 

la sociedad, es decir, una taor1a que reconoce diferencia• 

estructurales entra la• •ooledadaa y las tipttlca cantor•• a un 

aodelo de Interpretación que la• conte•pla de•d• tres dl•analonea 

bAslcaa de an•liuls1 •fttUndo de la vida•, •sisteMa• Y proceso de 

antendl•lento o •acción colll.m.l.c.atlva•. • Desdo esta parapootiva, 

cada tipo de sociedad o tor•• de vida particular caracteriza 

por la aodalidad que adopta la labrlcaci6n de esto• trae nlveles 

i. .1Ur9•n Ha.b•r"'-· T•or1 a. de 

1tdl1.ori.a.1. To.uru•, tHe, pp. 

vo\.. t. 



de l ntegracl6n. 

Con basa en aate •odelo de lnterpretaclon ae pretende 

de•oatrars 1> Que la educacl6n tradlclonal entre los chonlalea 

tlane relevancia en la •edlda en que soclallza una foraa d• vida 

par~icular en el contexto de la sociedad •exicana conte•por~nea. 

2> Que a•ta for•a de vida so caracteriza por la vlaencla de un 

prooe•o d• lnte1raci6n •cela l total lzador, "el costumbre", que 

llaa las lnteracolonos lnstruaentales (objetivas> entra los 

aujetoa a una nor•atlvldad lradlclonal anclada 

lntorpretaolón •~1loo-relt1to•• del •undo de ta vlda. 3> La 

vlaanola de aata foraa da lntegraolOn aoalal responde a procesoo 

dlvaraoa da entendlalento Inherentes ta racionalidad 

comunicativa particular que su tor•a de vida coaporta, y 

expre•a en loo •abltoa da ooaunldad y coaunlcaclOn tradlclonaleo. 

L.a aapaclfloldad de la educaclOn tradicional entre loe 

ohontale•,'an tanto costUJlllbre, corre paralela a las aodalldades 

que adopta el prooaao de lnta1raot6n capltall•la la• 

coaunldade• ruraleaa la e•proplaolOn y proletartzaolOn del 

caape•lnado y la •octal l zaci6n de a•pect.aUva& prevlaw 

ldeo101toaaento eatructurada• para la paclflcaol6n del confltcto 

aoolal c•ol proare•o", w1a olvlllzaclOn", •el d•••rrollo" >. 

En ••te oonte•to, uno de lo• aepeotoa •lanlfloatlvoa 

del an•llals de la educacton tradlclonal coao p~oceao de 

aoolallzaclOn de unn Corm.a de vida parllcular en I•• ooaunldadeu 



rurales es •I qua se relaciona con la apropiaclOn y el •anejo 

productivo de los ecoatsteaaa. En el aarco de la teoria de la 

aoolón co•unloatlva y de corrientes de Interpretación de la 

proble•.t.tlca de las co•untdadea rurales en Héxlco, la hlp6teala 

que se pretende trabajar es que tanto desde la dl•ens16n del 

~o obj•t.J.vo, normat.ivo y silllh6lico, coao de laa lnteracctones 

or 1 entadas a 1 e~tendi•tento, las prActlcaa aaricolas 

tradlclonale11 representan. un aapecto relevante de racional ldad 

coaunicatlva y oool6Cica vigente on la for•a do vida particular 

de loa arunos étnicos. 

En la prlaora parta del trabajo se pra11enta un panoraaa 

general de la politlca lndl&enlata posrevoluclomnla, as! 

de lns oorrientou contaaporáneaa de intorpretaclón de la 

probloaa.ttca de lao coauntdadoa caapealnas y da lo ªIndio• 

fanó•eno antropolóslco. Poatarloraente ae definen las cateaorias 

de la teoria de la acción coaunicatlva y da la teoria del 

control-realstenoia aul tura 1 que se utl l lzarAn ooao harraalenta 

conceptua 1 para al an•l tal11 del •co•tuabra• en tanto 

aantteataclón de Ja far .. da vida particular en las aoaunidadea 

chontalaa. For•• de vtda e•traaha•ente ll1ada a •anejo 

autónoao del •edlo natural quo, en tanto se estructura confor•a a 

una interpretación quo idantttlca cultura y naturaleza, atenta en 

•enor •edlda la preservación de la diversidad ecol61laa del 

hAbt tat chontal. 

La aaaunda parte ea una rettoxlón etnohlstórlca acerca 



de loa chontales y •u ln•erclOn en la sociedad tabasquei"ia, para 

aostrar que la vl1encla conte•porAnea da una roraa da vida 

particular se lnacrlba en el contexto de la doalnaclón colonlal y 

descrlpc!On del capltallata. Por Oltl•o 

•anejo del recurso vegetal 

presenta 

confor•e •el costuabre• la 

coaunldad de San Antonia, Kacuapana, Taba•co. 



CAPITULO I. - LA EDUCACIOH TRADICIONAL EN EL CONTEXTO DE LA 

SOCIEDAD MEXICANA COHTENPORAHEA. 

1. - Las co-.m.idados ca111>9sinas y la int.erpret.ación de "'lo 

indio•• como t'•nO-no ant.ropológico. 

El ao•rca•lent.o a la oo•pren•l6n, •l&nltloado y 

contenida da la eduoacl6n t.radlclonal ent.re loa ohontal•• de 

Tabasco conlleva el al\A.ll•l• y la caraoterlzaolón de lo• prooeaoa 

d• dlferanolaclón y d••laualdad aoolal que eat•n en la baae de la 

lnta1raolón d• la aooledad aexloana. Cat.e1orla• coao •10 urbano• 

y •lo rurat• dan cuanta da al1unoa da ••to• prooeaoa en la 

aooledad aodarna donde lo urbano en •u aoapolón ••• 1enera l ae 

oonaldera al polo dln .. loo y dlnaml:ir.ador de la lnt.a1raol6n1 y lo 

rural el polo t.radlotonal en tanto tor- de vida at.raaada que 

praaent.a obat.6ouloa per .. rMnt•• al deaarrollo. 

Por aduoaolón tradicional •• ant.lend• el proo••o d• 

•oolal lzaot6n de una f'or- d• vida part.icular •nt.r• 1 o• 

poblador•• de la• oo•unld•d•• rural•• de "6•1001 ••t.a toraa de 

vlda d• rala.• •••o•••rloanaa ha avoluolonado ~b16ft contar•• a I 

aodelo de lnt•1raol6n oapltal lata cuya unlveraal ldad •• oont.-pla 

•n el •ur1tal•nto d• laa relaolon•• de produoolón ent.r• ola••• ~ 

al Eat.ado aodarno. Sln ••bario, ¿puHa oanald•rar•• que ••lata 

una toraa de vida caraoterl•t.loa da laa ooaunldad•• rural•• •n 

M6•lco que no ••• al produot.o de un prooeao unllat.eral de 

lnt.•1raolón da tipo capltallata y •n ••ta aantldo, la realidad o 



ªpolo• pa•ivo, heteróno•o y colonizado d••de el e•tartor por la 

r-l ldad o •polo• activo, aut69ono y do•lnante? La raapuaata 

r9qUl•ra da una rat laxlón •n torno al car.6.ctar da la contor•aclón 

de la •oatadad •exlcana en al contexto hlat6rlco. El encuentro de 

la alvt 1 tzactón •aaoa•artcana y la otvt l lzaolón europea en loa 

albora• de la •odarnldad, per•lta ldantt t lcar las 

partloularldadas de ona for•a da vida qua puada oonaldarar•a 

aoporte tundaaantal da la ldanttdad cultural, la lntaaraclón 

aoctal y la aoolal lzaotón da loa pobladoras an laa coaunldadoa 

rurala•1 y no ooao •aro reflejo da laa oondlolonaa da explotao16n 

l•puaataa dead• al exterior a ra1z da la colontzaolón aapaftola. 

En la d*cada de loa aftoa •••anta aurcan nuevoa 

paradl&•••ª para entandar la probla•t.tca da lo• pa1aaa 

lattnaaaerloanoa daada loa refarantea aanoratoa de la hlatorla y 

da au lnaarcl6n an el contexto da la aooladad lntarnaolonal 

aodarna. Se pu1na por la •daacolonlzaolón• da la• otanolaa 

aoolal••• •• ajaroa la aritloa aobra laa taorla• qu. parttan da 

lntarprataclon•• unldlaanalonalaa da la tor•ao16n •octal de lo• 

pueblo• lattnoa•arloanos, los qua aran consld•r•dos oa•po v1r1an 

para el •desarrolloª y axt•ralnlo dol •atraao• •oonO.iao. aoclal 

y poli tloo .. Esta cr1 ttoa tue raal iz&da por intalaatualaa qu• 

cueattonaron el aarcado tinta valoratlvo d• astas t•oriaa qua 

qu• ngr!IKU\ lo ,, • ••• gullU'cla.n 

co,...ld.Ón Lnt•rna. con el aonl•Mt.o eocla.l •l qu• eurgen y 

opera.n. En ello• •• refleja. la co.,,prenelón que del ""'nodo y de •1 

llenen loa coleclLvo•• " Hober~. T•orla. .. lG AccLón 

Comunl.caALva,, Vol. t, P• &Sl'a. 
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conatderaban a la• saotedadaa lat.lnoa•erlcana• co•o aootedado• 

•duales• eaoladldaa en do• eat.ructuraa sln •adlaolon•a. donde una 

estructura ae autodeaarrollaba con al avance de la ractonaltdad 

oapltallata que aplicada a la lndustrlallzaolón de la sociedad. 

aenaraba al enrlquecl•lanto econO.loo y el proareso politloo y 

cultural. La otra estructura per•anacia relegada y alejada del 

desarrollo por la vtganola da patronas de co•porta•lento •acial 

qua apeas.dos a la tradtolón y a laa costuabras aa conatltulan 

al principal obst•aulo al prograao social. El •atraao• do aeta 

estructura •• •adla en tunolón de lo que se lntarprotaba coao una 

lnsuflolonta o •aubdasarrollada• tnanrol6n de la poblaol6n a las 

relaolonea de produocl6n y conau•o oapltaltstas; •Ja•plo de 

al lo lo oonstltuian laa zonaa ruralea donde una gran parto de la 

poblaol6n •antania un aoceao relatlvaaan\.e autonoao la 

produoolón a1r1oola para la oatletacctOn del coneu•o do•éatloo. 

Dlt•d• la perapectlva de las teorl•• de corto alcance, 

el ••ldo para lo• p•i••• latlnoaerlcanoa ara que o•taban 

•aubdeaarrolladoa• y la •oluol6n era •dosarrollarloa• ••dlanl• 10 

a•pllacl6n d• la• relaolone• aoclales de producol6n oapltall•l• y 

la l•portaolOn de •aqutnarla para la lndu•trlallzaclón de 

planta productiva. habida cuenta de 

t•onol61lca .. 

L.o• nuavoa paradla-•• reoh a zan la concepo&On d• taa 

3 



•ooledad•• latlnoa•arlcanaa 11ooledadaa y 

•subdeaarrolladas• y ae centran el anAllals histórico y 

•oololó•ico da au lnaorclón en la sociedad •odarna capitalista. 

A•l, •ostlaQen quo ol •daaarrolJo• y el •aubdeaarrollo• no 

puedan canslderarsa tanóaenoa aislado• alno la exproalón da 

•ecanlaaoa de explotación capitalista on el contexto de 

altuaol6n de ooJanlzacl6n cultural. Para Rodolfo Stavenhagan por 

ejeaplo, oo innegable que las aoaiodadoa latinoa•arlcanaa 

oltisten 1randos di foronclaa aoclaleo y ocon6•lcaa entro las 

zona• rurales y urbanas, entre laa poblaciones lndlgenas y na 

lndlgonaa, ont:t'o los caapealnoa y laa paquortae 61ltoa urbanas y 

rurales, entro roglonea •atrasadas• y otra• •dosarrolladaa•, pero 

estas dlforencla& no justifican el oaploo del concepto •sociedad 

dual• porque loa deo polos son resultado de un •lamo proceso 

hlst6rfco y repre•ontan laa parte• tntearante• de una sociedad 

•11obaJ•. 4 

En el aarco de e•to• parad11 .. • ae tnaerta la corriente 

aoxlbann de lnvesttaaalón antropol6&lca qua durante la d&cada de 

lndlo• •n l49 cla..•• aoclalee M61d.co0 M'*1ri.co. ICdhorla.l 11l9lo 

XXI'. cGl'a.ct.erlscu- el q\.I• da. la. 

dlec1.1•i.6" a.cerca. d.1. co.ri.cler ... 
<Ñ•CU'rollo y •1.1b<M•a.rrollo 

a.lt.ra.ba.jo i..,.d~lo d• 

tru•tra.r •l d••curol.lo: •Mcur•i.on•• """'• a.\li. et. -.a eecr•to~ • 

.. 



loa aftoa setenta cuestiona la política instru•entada por el 

Estado desde la •poca poarevolucionaria para la •incorporación" 

da la• co•unidada• rural•• al da•arrollo del pala y pro•ueva 

la critloa de la• tendencias antropol61icaa qua li&adaa loa 

prooeaoa da expanaión capltaliata no dan cuenta da ••• 
parttcularldadea da la tnaerctón eatruotural de eataa ooeuntdadea 

en la •oderntdad,ª conc1bi6ndolaa ao•o co•unidad•a aisladas dol 

reato del pales "• ... la corriente critica en antropologta aoatione 

qua as una •enttra aoctoló&ica auponer qua al eundo tratado por 

loa antropólo10• <••undo prletttvo•) ea un univarao aislado, 

autooontanldo y tunotonalaenta lndependtanta ••• • 6 Se desplto1an 

••fuerzo• para analizar crittoaaente la hl•torla del indlcaniuao 

en "••too y profundizar en· la caraotertzactón do la rarea de 

vida particular da loa pueblo• tndtoa. 

La aferva•canoJa de loa aovJatantou aoctalaa de la 

•poca p•r•lt• a la• rapreaentanto• da ••ta corriente aaualr el 

oo•pro•l•o de la daacolontzación do l•• clancta• •oolalo• y 

depurar la• oateaori•• de an•lt•l• ouyoa contenldoa nor•ativos 

pereaneoian oculto•, coao •• •l ca•o del concepto "lndto• qu• 

e Y•r: ou.LU.er~ •onh\ •a.1.o.U4. HolGeeo ... , ... <1.9, 

••o qY• tLo.rno.n An\ropologl o. Ne111.c~ 

rt.mpo .. &070. 

d "C:on•Lchiraclonee 

t.endenct.ca. de \o. Ant.ropolog-1 a. y ..,. LftlPhcac~ 

Le:. qyL•bra. poli Uca de lea .t.nlropologi o soci.Gl 

UnLv•r•\.da.d Hcaclon4l A14\Ónof>t<I de M6JC\.C06 loed. PP• a1-z:1. 
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Gut l l•rao Bonf 11 defina co•o catellor1a que surge en el contexto 

hl•t.órlco de la do•lnacl6n colon~al e l•p11clt.aaente presupone la 

lnferlortdad cultural de la poblaol6n nativa a11erlcana respecto a 

la aurope•• 7 
el concepto de •oo•unidad• acul'íado en la 

antropologia aexioana a prinoipiou de siglo bajo la inf luenoia 

del tunclonallsao ostructural nortea•oricano para definir el 

aupuesto car•otor cerrado y culturalaente ar•6nlco de las for••• 

da organiznolón social en.loa pueblos rurales que ocultaba laa 

ralaclones da do•lnaolón lapuaataa desda la •poca colonial.• Sin 

e•bar10, aclarado este 11ea10 valoratlvo se utilizan on la 

actualidad co~o categoriao para definir las parttoularldadoa que 

ldantlt lean a 1011 dlferentoa 1rupoa 6tnlooe en el paia. e> 

A oontinuaolón ae har• un breva esbozo do la polttlca 

lndt1enlsta de •inoorporaclón• da las coaunldadoa ruralea la 

sociedad nacional y, poaterlor•enta, una prlaera caract.erlzaclón 

da su for•a de vida P..rtloular con b••• en las corrientes 

oonteapor•neas de lnterpretacl6n. 

°"'ll\•rmo •onrU., '1Cl conc::•plo de h .. di.o 

ca.legorla. de la. •llua.cl6" colonla.\"• Anlt'opo\09la.. 

c:ynlhi.a. H•vlll et. •"'6.9.,.... .., 
lnl•rpr•la.ci.On a.nlropolÓi'i.ca. de\. u•111lco rural. M61ri.co. El Col•9t.o 

de a.c6wi.co. toell. p. p. Zfl-dP. 

OUt.l\•rmo •onfll. w•xi.co profundo: C\vt.l\soct.On 

w•xlco, C\••a.a-•ep, &H?. p. !H. 

B 



a) La poli t.ica indigeni.st.a. 

El Estado poaravoluclonarlo construyó al 

lndto• apoyado en el sur1l•lanto de la •oderna antropologia 

•e•loana qUa lnfluanotada por loa paradl&•aa tunclonallat.aa y 

avoluolonal l•t.aa unl l lneale• da la t.radlolón olenti tloa europoa y 

nortea••rlcana, oonclbló a las oo•unldadoa lndlaa co•o entldados 

oulturalaa ·autóno•aa < •pequal"l:aa naclonaa•> on estadios do 

evoluol6n aoctal ya auparadoa por la otvlllzaolón.'0 

En loa at'loa lnaadlata•ente poatarloroa al •ovl•lento 

ar•ado. la polltlca da incorporación da loa Indios 

•tndlconls•o• estaba partlcular•enta referida al .A.abito de la 

cultura do los grupoa étnicos ontendlda coao roproso n t.aalón 

atabOJiaa da oontonldoa nor••t.lvoa que aa auponia obat.aoultzaban 

la part.lclpaolón da la poblaol6n en la dlnblca del proareao 

••atarlat• y •cultural• da la olvlllzaolón oooldonbl. Se 

Introducen crltarlo11 antropol61toos para datlnlr ••• 
parttcularldadaa da la tor•• de vida india y ae reconoce la 

vi&anola de un aabar tradicional t••adiolna a•plrtoa•, •arte•, 

•t•cnloaa•) hasta entono•• ooult.o a la raflexlón, pero aa 

••orifica asta raoonocl•l•nto da la difarancla cultural al 

oponarae en t6r•lno• valoratlvoa al ••bar tradlolonal da loa 

puabloa lndloa •atraaadoa• al conool•lanto olentifloo y al 

procraao da la •ctvl 1 tzaoton•. u La dlaoluolón no •violenta• da 

p. ze. 
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las partlcutarldades étnicas en los pueblo• lndlo• •e conaldero 

lndlaponaable·para la oonfor•acl6n do •tdentldad nacional• 

enca•lnada al logro do una sociedad plana•ente lntearada al 

pro1reao evolutivo de ta olvlllzacl6n occidental. La •tdontldad 

naolonat• •a entendió oo•o •tuaión da raza• y culturas, la 

tapoalolón da una lencua nacional y el aqulllbrlo eoon611lco entre 

todos lo• sectoroa.• 

La peroepct6n do •to lndto• ooao prohl•- de atraso 

cultural qua ob•taoul izaba la unidad y el proir.raao nao lona los 

per .. naoe, con ligeras variantes, vigente la antropologla 

aexloana y en la• pol1tloaa in•truaontada• por el Eatado durante 

••• da aadlo aiglo. Paro ¿ou~tes aon la• dlferenalaa entre la 

paraepot6n antropol6&lca poarevoluclonarta del •probloaa lndloM y 

la paroepoión que re•peotc a loa lndloa ton1a la alaao doatnantu 

an el pcrf lrlato 1 

Puede aflraar•• que deada al aurct•lento del Eatado 

"•xlcano y partlcular•ant• con au con•olldaol6n durante ol 

porf1riato la tor- d• vida partloular d• loa arupoa •tnlco• 

oonolbe oo•o un probl••• para •l •proareao• del pal•. Pero 

durante el porflrlato ••t• probta .. ••taba referido 

partioular•ente a lo• procaaoa da lnteiraol6n aconótllca d• la 

poblaolón India ooao tu•rza de trabajo obll1ada a trabajar •n la• 

haotendaa que. durante •l •l&lo XIX )' prtnolplo• del XX. e•taban 

ta VorMGn. op. e'"·. p. a7. 
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lnoorporada• dlni.aloaaent.e al ••rcado lnternaclonal y proaovlan 

la prlaera l••e da lndu•t.rlallzaol6n en la• plantaolone• 

lo• lndlo• •• atribula tanto a la falta de ln•t.ru o olOn pObl loa 

elaaantat oo•o a la vi1anola do oo•tuabr•• qua proplolaban un 

ooaport.a•l•nt.o PºC:º afecto a produolr ai.a al Ui. de lo nec•••rlo 

para vlvir •ataurabloaente• y en la •lsaa ••dlda a lnoorporarae 

al trabajo ••alartado en laa haclendao. • 4 D••d• la perapeatlva do 

lo• hacendado•, lo• politlcos y la• tntol•ctuala• DI 

•probteaa indio• •• presenta ooao probleaa de aoclallzaclon de 

pauta• da ooaportaalento olvl llzada• y no ooao un probloaa de 

al•l-lanto ••truotural da entldadea aoolal••• 

naolon•••• en ••tad1o• do de1anaraol6n evolutiva.'" 

La dlt'aronola entra ••t.•• 
lntarpretaol6n de •10 lndto• pueden analizara• deade dos 11.n1uloa1 

....... •~n • poUt.Lca. ... , ~ro\ lo W6•\CO, 

..... \o """· -·· P· ao: , ... aov\.roea.. -a\ pa.rlulo ... 
MCIOU•pa.ncl! monet9r4'la. h\.MÓrlco g.a<ljlr6.hcaM. aLbhotirAlla. O.n.ra.l 

... Ta.boaco • M6ici.co. 8Hreto.rla. ... •elOC\One-9 ltlC\er\or••• .~. 

To..o •• p. Mm. 

A4 Po.ra. conocer La. po9Lc\Ón qu• a\. r••~lo t•ni a.n \-

do"'Lna..nl•• en Ta.bcaec:o, ver:.J o •* •do.lo.rdo de cA.rct.rioa 

"'M•morLa. a. fa.vor deo la. Prov\nci.a. de Ta.bo.Ho~; Na.nue\ 

Po.r\.Ldo de Mcscu•pa.na.": León Torre, "Ta.ba.9Co y 

04rLcuU.ura.M. 

9 



1> Deada la lnaerol6n de loa aujeto• cognocantaa1
" en al 

contexto da la •ootedad qua aati.n Interpretando. 2> Da•de la 

perapeotlva del proceao da racionallzaclón o de reflaxlón que dio 

naot•lento a la ciencia antropol61toa •e•lcana y en aata aantldo 

a la conatruoolón do •to lndto• ooao tan611eno da lnveatl1aol6n. 

La percepolón de lo •indio" durante el porflrlato al 

contexto de una aooledad foraalaanta poco dlterenoiada en donde 

loa hacendados por lo aaneral ocupaban caraca polttlcoa y eran 

loa repreaentantea de la lluatraolón. Por ello. el "proble•a• 

Indio eataba eatructural•ente relacionado con la hacienda 

la toraa da pi oduool6n doalnante y con los hacendado• co•o clase 

h•l••ónlca, en eata aentldo. no ara poalble deall1ar laa 

coaunldadea Indias ooao entldadea culturalea autónoaaa y 

atraaadaa pu•• aunque loa haoandadoa 

proaovleron un prooeao da lnduat.rlal lzaolón lnolplante, la 

productividad las haciendas aecuta dependiendo de la tuerza de 

trabajo india tanto acaal l lada ooao taaporal. No pod1a entono•• 

auralr un prooe•o da reflexión deall&ado de la• oondtolonaa qua 

involucraban por l&ual a los lndloa y • loa haoendadoa la 

tora• de produoclOn do•I nante. Aa1. aunque raooncc1 a • I 

atraso de las tuerza• productivas no •• l•putaba 6ate a las 

aupuaataa condlclonau eatruaturalea da evolución deaenaratlva da 

laa ooeunldadea y da la poblaclOn In d ta. alno a la propia 

•d S\ ••nllda 

1tUpon. lnleracclon.• O. 

tra..diclón ro.cLonGll•la. oocldenla.l q\.I•• excl\.lyen 
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estructura da la haclanda qua aaaon loa liberales aA.s avanzados. 

obat.aoul izaba la oapital lzación por depender da tuerza de trabajo 

aoaalllada o endeudada que lapllcaba aua•ntar al aonto del 

capital variable en toraa de •cr•dtto• en detri•ento de una aayor 

capltallzaclón llcada al lncraaento da la producol6n para la 

coaarolal lzaol6n al ••terlor da la hacienda. •7 

Con la revotuclón la lntarpratacl6n dol •probleaa~ 

lndlo oaabla tundaaantalaente do• aantldoa. Por una parta el 

aural•lento da una nueva foraa do doalnaclon. que no ae centra 

la haalanda coao aedto da lntegraolón capitallata. 1 lbora 

toraaleaent• la fuerza de trabajo aoaelllada y proaueve 

procaao de •oolallzacl6n do loa ••dloa de produccton con la 

oonatltuoión d• ejidos. Con la daalecitlaaol6n do la hacienda ol 

problaaa tndlo ya no podla referir•• a la lndolenola o flojera 

que ••10n loa portlrlataa aostraban loa caapeslnoa an laG 

oo•unldadea rural••, ni a la •e•ca••z de brazos• para trabajar en 

toraa aoaalllada. Por otra parte, el aurcl•l•nto de la ciencia 

antropaló&loa •••loana lnduo• una nueva perc•pclOn da lo •tndlo• 

r•l•.-.•rl"• 

'"l•r•• 

Ora.-, 

ca.mpo 

•n Toba.aco- •n El Agrf:l.t'\.arno en Ta.boeco, op. C\l.. p. p. ao-ao y 

•1>-Bt r••.,.chv-nle, 

ll 



co•o •anitaataciOn do una cultura propia, si bien, distinta a la 

oooldental. De11da este enfoque el "probleaa" lndlo 11e retarla 

las particularidades culturales ldentlticadaa entra los 1rupo11 

•tnlcoa qu,~ oe consideraron la causa del atraso "•atorial" y 

"cultural" las co•unl dad e a indias. opao'-ndoso aai la• 

condiciones estructurales que li&aron a las ooaunldadeo y 

haciendas, y en auchoa casos por•Anecian vigentes. Co•o lo 

auestran las accione• lndlganlatas encaalnadas a neutralizar la 

do•lnaolón da loa hacendados sobre la población india ... en 

coaunidades.dal valla do "6xlco. 

Las prlaeraa poli ticaa del Eat.ado poaravoluolonarlo 

para transforaar las condlolonoa prevalecientes en el oaapo 

•••lcano, al als•o tloapo que le&itlaan para el caapesinado el 

acceso a laa tierras para el cultivo, deavalorl&an el •lateaa da 

•aborea y las técnica• qua aadian el aocaao auto.ano da loa 

oaapaalno• a las pr•otioaa a&rioolaa en toraa tradicional. En 

este sentido, el Estado de•pllaaa la acción indl&eni•ta apoyado 

an la tnterpretacl6n de la antropoloaia ••Xicana de prlnciplo• de 

•l&lo que reconocla objet~va ... nt• <retlo•lvaaente> el atraso da 

la foraa de vida propia da la población india y la necaaldad de 

inducir su tranatoraaclón con ba••·en acetona• educativa• qua, 

por un lado. proauevan loa valorea •po•ltivo•• de loa 1rupo• 

•tnlcoa -•u•tento da la •aaxicanldad" coao al •arte•. al apeao a 

la tierra- y lo• vinouloa de •olldarldad ooaunitaria¡ y por 

otro, que Induzcan el rechazo a loa valorea •na&attvoa• coao la 

t• cy..,Lh\a. Hévt.ll. op. ci.l. p. p. wo-11. 
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vl1onola da técnica• tradlclonala• para al oultlvo de la tierra, 

la ••ntal ldad •••&loa• que ob•taoul lza una aprahan•lón clantl t lea 

del entorno, el de•oonool•lento del eapaftol y da la historia 

nacional que dificultan la aonfor•aolón d• la identidad y unidad 

naclonale•. 

Da•d• esta perspectiva la eduoaclon publica Juoga 

entonce a papol tunda•ental coao far.. de lntocraclón 

•violenta• fincada en la •octallzaotOn de patrono& do 

aa•porl••l•nto adscritos al atatua do •atudadano aaxlcano• en ol 

aedlo rural. Cabe softalar qua en loa inicios dol porflrlato la 

ln•truoolón pObllca o eduoaolón •l•••nlal •n el aadlo rural 

trató de proaovar con tina• da control para la provanclón da 

poslbleu sublavaalona• da lo• Indio• acaal l ladoa en contra da lo• 

••Yordo•oa y patrona• cuya causa •• atribula a au •tanoranota• y 

falta da aduoaol6n. 'º 

lP L.ttn Alejo Torr•, -Ta.bciaco y f'a91'\cullu.rG-, aole\l n d9 lG 

Socl•da.d W•xlco.na. d9 0•09rollo. y 

w•xlco, ••?•. Tomo J/o, p. p. •os-•?o. 
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b) Las nuevas corr1ent.es de 1nt.erpretaci6n .. 

La antropologla de la liberación .. 

Durante 1 aa d6cada• de 1 o• af'i:o• aetent.a y ochenta, 

•• expandan en H~xlco nuovaa corriente• da lnt.orpratacl6n de la 

probla•Atica do la •oclodad nacional y part.loular•enta de las 

oo•unldado& on el •odio rural que ro•pon oon lo• paradl&.aa do la 

sociedad dual y el supue•to alalaalento de l•• comunidades 

lndlaa. Se dlo 6nf••l• eapeolal a la lnv••tlaaol6n hlst6rloa para 

oaractorlzar loo proceso• que tlcan e•tructural•onte a loa 

pueblos lndloa con la aocledad 11obal da•de la •poca del contacto 

con la clvlllxacl6n occidental. La• enco•lenda• y -rcedoa en la 

colonia, lae plantaciones a¡ricolas y ganadera• en las haolendaa 

y la •oderna e•presa capitalista adquieren, a la luz da a•taa 

lnt.orprataclonea, su espeolfloidad ooao for-11 de doalnaoiOn que 

han oondlolonado la foraa do vlda y la cultura de loa crupo• 

6tnlooa. 

Sin aabarco, en low lnlclo• de la rup~ura con lo• 

paradic••• funalonall•t•• que oono•bian l•• ooaunldada• lndlaa 

ooao entldade• cultural•ent• al•lada• d• la olvlllzaalón 

-ocultando asl la• relaciona• de do•lnaol6n que aadlan •u 

ln•erolón en la sociedad aaxlcana- la• nueva• corri•ntas da 

lnterprataclón tandl•ron al eatreao d• oon•lderar que la foraa de 

vida oaracteriatlca de loa pueblos lndlo• ••taba unllateralaanto 

deter•lnada por lo• proce•o• de do•lnaolón aoderna y colonial que 

14 



hab1an enajenado el •u•trato cultural da aatr1z aaerloana 

tran•foraando •u aepeolfloldad en aera expre•lOn de la dlaléCt.toa 

del oprl•ldo que no tan a6lo viva •lno que taablén •• autodoflne 

conforae a los par••etros del opresor. En o•t• •entldo l lo1aba 

por otra via a conclu11lonea tan de•alentadoras la• de la 

antropologia lnc~rporaclonl11ta pu•• ae eonslder6 que al futuro 

da lap coaunldades lndla• estaba ligado a procesos de llberaclOn 

de la aocledad alobal • en donde el •aao• y el •esclavo• 

reoonocloran autuaaenta al lenado• al uno respecto a 1 

otro.~ 

El ecodesarrollo. 

En la d6cada da luu anos aotanta inician ol 

contexto de la sooladad lntarnaolonal. los dobatoo acerca da la 

problaa~tlca ecolO&lca qua habrian de profundizar - en el caso de 

H6xlco -en el conocialanto de las particularidades de la fcraa da 

vida en l•• coaunidades indias y la oapaolflotdad de cultura 

ralaolonada con al aanejo del ••dio natural. En un prtnclplo aeta 

nueva probla••tlca estaba eatrocha•unt• rolacionada con la• 

ooncepclonaa ••• ortodoxa• para interpretar la real tdad 

latlnoa•erlcana y del •tercer aundo• al con•lderarlaa coao 

aoctadada& .. &Ubde11arrol lada•• o en •v1a11 da de•a.rrol lo.. y al 

ldentltlcar coao problaaaa del aedlo a•bi•nte y d•l •desarrollo .. 

en aato• pal••• aapectoa tal•• ooao1 ll La concantraolOn 

'º 
a.n\ropo\.09la. c:r1\\c:a.", en D• .. o qu• \.\o.'91<1n a.ntropo\.091la.. op. C\\. 



lnduatrlal en unaa cuantas zonas urbanas con el consigulente 

to••nto da la •l&raclón rural; la existencia de Industria• cuyo 

l•pacto negativo en el aablanta •a habla co•probado ya los 

paiaea deaarrol lndo&J la tranaterenoia de tecnolog1a no adecuada 

a las condiciones ecol6gioaa, econó•ioas y culturales de oada 

pala y la desigual distribución del Ingreso. 2> Loa •altos 

indices• de lncre•onto de la po..!!Jaelón que se argu•enta propician 

una tendencia a explotar atn aedlda los roaursos naturaloa y a 

to•ar on cuanta los etoctoa negativos el a•blente. 3) La 

vlaenoia do aiate•a• a1r1colas tradicionales a nivel •interior de 

aubslstencta• e lnefiolentea para la creación de .. reservas para 

hacer fronte riesgos ••biontales•. 4) La falta do 

aonoal•ionto de los •slsteaas ecológicos• y do inventarlos acerca 

do los rocursns nacionales. 5> La explotaci6n excoalva de loa 

booquou y de la actividad eanadora y pesquera para obtonor 

banoflcloa corto plazo. 6) La utilización lnduotrlal da 

oonpuastoa qui•lcos qua provocan deaequl 1 lbrioa ecoló•iooo. :u 

Confor•e avanza la reflexión acarea de la probla•Atloa 

acol61tca a nivel Internacional ao logra conaolldar corrlonto 

da interpretaa16n, el •acode•arraJlo" qua coloca en ol centro do 

la diacuai6n la relacl6n aooledad- naturaleza on el contexto do 

la aocledad Industrial aaderna coao la platafor•a dando ae finca 

la far•• do producolón y de apropiación privada capttallsta y 

H"'mcino y la. cam~•1.Ón iccon6m1.ca. pa.ra. Amér1.ca. Lohna.. Mih11.co, •P?•. 
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que se identlfloa coao la causa real del l•pacto na1at.lvo an el 

a•blente al prlvlte1lar la producción lnduat.rlal da •aroanolaa 

para dar vt1anola a patronea de oonauao urbano. Estos Oltl•oa ae 

caracterizan por un dispendio lo que •e reilare a la• olaoeu 

do•lnant.e• <naclonalea e lnt.ornaolonalos> y caranolaa en relacton 

con ol reato do l'!' población en la• oludadaa y en el caapo. Se 

oallflca ant.oncaa de ldeo16&1co el ar1uaant.o da quo lo• altos 

indices do oreolalent.o de la poblaol6n •undlal pre11lonen 

na1at.lvaaent• el aablente natural al tener que explotarlo 

foraa oreolant.e para all••nt.ar a la poblacl6n. En realidad. en la 

aocledad lnduat.rial capltallat.a so produce para 11atlafacer la• 

naoaaldad•• del conjunto da la poblaoi6n aino para •• 
reproducción del capital (valor de caablo y no valor de Uao>. 22 

El pallara de dl•t.oralonar la capacidad da regenaraol6n 

natural da 1011 •aoo•lstoaaa•, entendido• co•o el conjunto de las 

lnterrelacionaa qu• •a eatabl•o•n entre loa •eres vlvoa y la• 

aondlolon•o ••o-aatronó•icaa en un eapaclo y tleapo dotor•lnadoe, 

••t.• aaociado a •U .. nejo lnduatrlal para la produacl6n do 

••rcanoia•. Se pano •nta•l• an dl••inulr loa rl••10• que una 

explot.aolón lnt•n•lva y ext.an•lva de los r•curaoa de • ayor 

cot.lzaolón co•erolal l•pl lea para al tunclon••lento natural de 

loa ecosl•t.•-•• y ao propone entonoea oponer a la •raoional ldad 

oaplt.allat.a• la •rae l onalldad eool01toa•, •• decir, to-r 

aa EnrLque lAllt • ·11.cLG proyeolo de .codltea.rrollo·.••""- • \~ de 

do 
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cu•nta lo• alelos naturales y laa lntarralaclones quo 

aatablecan en loa aooslate•aa para derivar estratogtas da 

producolón y taonolo11a• que tiendan a satlatacar laa neceaidadas 

dol oonjun~~ de la poblacl6n aprovechando la dlvar"aidad 

acol61ica y prota1iando la capacidad ra1onarativa do loa 

aoo11lste•as. 

En oato paradig•a 110 co•ionza a ref loxionar da 

lae for•aa da aproplacl6n y •anojo del •odio natural las 

•ooladado• anticua.a aoaoaaarlcanaa, aa reconoce la axiatancla de 

un conjunto de conaci•lentoa que propician ol •anejo 

dlvoralflcado da los ca•ploJo• ecoalata•aa t.ropioaloa que 

pormlten una •apropiación ecológica racional dol •adlo a•blont.o•. 

Sin oabareo, parto dol aupuoato de que aatoa oonool•lont.os 

foraan parte da la hlatorlM prohl11pAnloa y no tienen vlgancla 

cont.aaporl.naa 1 y al la tienen, no puedan ra•pondor a las nlvalea 

da productividad qua paradójlcaaante son requl•lto de laa nuevas 

taonoloctaa al tarnativa• a la racionalidad capital lata. H 

La etnoecologla. 

En el contexto da la problea•tlca ecológlca a nivel 

•undlal y conjucando conocl•lontoa d• la antropologia 

H li:ntlque Lert. op. ci.l.; del 

del li:cade•Cil'rol\o•, w•MLc.o. aevi.•la de ...... p. P• Arturo rampa, Con•\dera.cLon•• 

ecoLÓo¡¡:\Ca.9 del d••curolLo en ., 
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est.ruct.urat lsta, ta econo•1a poi! t.lca y la bloto1!a. aurce la 

et.noecoloK1a, una corriente de lnterpret.aolón contaapor*.nea que 

ha contrlbuldo a deaechar loa prajuloloa .... arral1adoa en cuanto 

a la coaprenalón d• la toraa da vida da la coaunldad India en el 

aedio rural. Dicha corriente profundiza en la• aodal ldadea quo 

adopta la relaol6n de la poblaol6n entorno natura I 

hábitat y de•uestra los grados de co•plejidad y eflcloncla de loa 

conoolelant.oo que tienen los ,.hoabrea dal ca•po• para apropiarse 

y aanajar loa ecoaiate•aa da acuerdo al saber tradlclonal. 

La otnoacolo11a centra la coapron11lon 

eapaolallzada da los procesos ,.prl•arloa• de tranator•aclOn do la 

nat.uraleza, toca el nOcleo de la herencia cultural aesoaaerlcana 

y per•ita ol acceso a un oOaulo de conooialontos •tntultlvoa• y 

,.eap!rlcon,. o •abares trodlclonala• da validez universal cuya 

vlaancla pasó daaaporolblda para al enfoque de la antropolo11a do 

Ja l lb•raolOn. H 

viclor Nonuel T o lodo, ., G\, potflbl• ..... odo 

•va.lua.r •l conoclml•nlo •cot6g .. co ... lo• ho"'br•• ... , 
111116•\.c:o. Depa.r\CLntenlo ... aot•nlca.,. lllulo ... •'ol091o.. UNAW, ...... 1.G lnv••U.gCM:lón .. llevó CGbo lG r~\ón do loo 

que ounqu• ha.bl a. poca• 

~rc\~l•ron 

ror-
proce~• na.lurcl•• 
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Las lnvestlgaolonea etnoecológlcas que se reallzan 

la• década• de loa afto• setenta y ochenta, to•an objeto do 

•studlo los nu•erosos grupoa étnicos del pa1s con ol propósito 

da conocer los par.6.•etros que rigen las practicas de cultivo y on 

1eneral el aanojo del h•bltat entre lo& pobladores de tao 

ooaunldadas rurales. de•ostraron que o•lst.en da 

cla•lflcaciónw qua les peralten: 1) Reconocer y dlteronclar los 

•uoloa con base en la textura, el color y la hu•odad para saber 

en qui# Opacas proploloa para ol cut t.lvo de deter•lnada 

eepeole. 2> Reconocer y dlferenclar un vasto nüaero de espeolea 

vagetaleu entre las qua aa han logrado doaest.loar tantas que se 

acuN6 el tér•lno waat.rato11a da uso •Olt.lple• para caltflcar la 

•odalldad que adopta la pr.6.ctlca aarioola en estos grupos basada 

an la coablnaol~n y rotación d• oul ttyos. S> Real lzar 

apropiación y un aanejo diverso de au h•bitat. que atenta on •onor 

aadida la capacidad da re1onoraol6n natural de loa ocoslato•aa al 

r•apetar su propia dlYer•ldad." 

Los t•r•inoa en que la etnoeoologia plantea la vigencia 

da un saber tradloional ouya validez era lncuaationable e incluso 

... 

1.a. produc:cl6n-, 

oa.n\a1. Zu::umbo 

aavi.•\.a. •i.Ó\.i.CG, 

y mi.1.vi.a. T•r6.n, 

•ol•lin ECAUDY, Vol. .•z. No. n. aoe~. p. P· ·-··· 
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pod!a rivalizar con tos conoai•ientos clent!.flcos. abre nuevos 

cauces para interpretar la for•• de vlda en las co•unldadea 

rurales al reconocer •U• particularidades no t•r•lnoa de la 

expraalon de sl&lo• de do•lnaolon, atra•o, 1 gnorancla y 

colonlzaclón, sino an cuanto a la por•anancla de un núcleo 

e11t.ructural de herencia •esoa•erlcana que le• per•ile reproducir 

tor•as de lnteeraciOn social dlstln.ta11 y paralelas la 

lntearacl6n capltallsta. 

La nueva ant.ropologla. 

La antropolo11a de la 1 lberaolOn, no ob•lante poco 

rl•or aetodol6&lco para adent.rarae el conocialento de la 

tor•a da vida on las co•unidades rurales osoncia l•nnt.u apegudas .-i 

la• aotlvldadea do tranatoraaciOn pri•arla de los oconlstoaas 

por t.adoras de laport.ante acervo de saberos tradlcionale& 

reoonaoldo por 1 os otnoec61 oao•, t.uvo 1 a 011ad1 a de proaover 

nueva l•aaen polltlca de los pueblan indloa cod.l.tmdola• la 

pa1abra en lo• ••bito• acad .. icoa y cent.roa do lnve11tl1aal6n para 

adentrarae on la proble•atlca da •10 indio• desde 

perapectlva quo ro•pla con la dual ldad aujoto-objalo do oaludlo 

y t.ran•for•aol6n¡ el lo contrlbuy6 a conatrulr un e11paclo en la 

oplnlOn pCbllca para loa repreaantanlea de lo• pueblo• Indica. Lo 

anterior, en el contoxto d• un nlval canerallzado de •ovlllzaclon 

popular, •itracl6n creciente de la poblaol6n rural laa 

cludadoazo y la •apertura deaocr.&tlc<1• del Estado que organizo 

..... , 
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aoto• tuaultuarlo• an reconoclalento a la i•portancla de los 

Yalora• y 1•• foraas de or1anlzaclón tradicionales de los 1rupos 

6tnlaos. 

La nuava antropolo&la tuvo acceso a un aabito distinta 

d• lntaracol6n social los pobladores do las coaunldados 

rurales y paraitl6 raconocar la vigencia iaportancla de un 

trasfondo noraatlvo qua. da prioridad a la conforaaclOn y 

recreación da Instancias qua praaueven •• partlcipaolón 

colaotlva1 participación tanto para acceder a la toaa da 

dealslone11 para lograr Ja raproducclón aaterlal de la 

coaunldad. Eate traatondo noraatlvo que se conoce coaa •01 

costuabra• reveló coao un coaplejo do instituciones que 

regulan laa Interacciones tradicionales ontra lo& pobladoreo: al 

•atateaa de cargoa• quo estructura la o r 1anlzaolón politlco 

ritual y recrea la identidad de la coaunldad1 la •ayuda autua• y 

el lntercaablo ro clproco para estructurar eflotenteavnte ol 

el aanajo prlaarlo do los ecoalste-• y loa patrona• de con•u•o1 

la "tradición oral" que revisto de contenido• •i•b61 lao• la• 

lnteracolonea cotidianas y proaueve una concepción slnorOnlca do 

la hlatorla ooao aconteoi•lento y partlclpaclón.n 

.. WOMLco • ...... 
.. 

co.r90• 

conlradecLr, • • • M4fl'JC\CO. C:::ISINAH, C:ha.lCL, 
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1.2.- Los paradigmas para caracterizar la Corma de vida 

particular las colllllnidades rurales. 

Loa planteaatentoa hasta aqu1 ••puesto• han •arvtdo do 

base para detlnlr el contexto en que ae tnaerta la proble••tlca 

de las co•unldades rurales en Héwloo, aai coao para caracterlzar 

de aanora general tas partlcularldadea da su toraa do vida. En 

este apartado se Intentara abordar dicha probleaatlca deudo la 

porapactlva de los aportes de la Teoria de la Acclon Coaunlcatlva 

de JUrgon Haberaaa, puaa no obstante que la deaarrolla para 

oo•prender la •ooleda~ lnduatrlal aoderna el capitallaao 

avanzado t•tardiow>, parte de oategorlas cuya protenslOn de 

unlvvraalldad •• •u•tenta una lntorprotaol6n hlatortca, 

aoclológica y antropoló&lca de las aodalldades de lntnRraclon 

que caracterizan los distinto• tipos de aooledad. 

Loa plantaaalantoa que hace Haberaaa desde la Teorla da 

la AoolOn Coaunloatlva para caracterizar a laa nocladadaa el 

aapltalla•o tardlo, aa coapleaantan con loa planteaalentoa que 

hacen Araando Bartra y Gulllar•o Bonfll Batalla raapeclo la 

prable•atlca d• las coaunldada• ca•peslnaa •n la aocladnd 

aawloana. El objetivo de e•t• apartado ea lo.ar conjuntar vario• 

paradlgaaa para al anallal• de la continuidad de foraaa da vida 

tradlclonalea on las coaunldadoa ruraleu¡ far••• de vida qua, no 

obstanle el oontawto do la lnte«r•clon oapllallsta, por•aneo•n 

parttoular••nl• orientadas a la aut.og1Kllón, tanto procoao• 

de onlendl•lanto o racionalidad co.unicallva que coordina laa 

acclonea concretas entre loa poblador•• contara• a principio• 
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d• lntegraol6n •octal y sl•bóllca legados por la tradición o •e1 

oo•tu•bre•. 

lniolal•onte se e•pondrA el paradig•a de la teoria de 

la acol6n coaunicatlva con la selección do las catoKoriau que 

por•tten proble•atlzar acerca de lo que caracteriza coao for•a 

do vida particular el contexto de la sociedad aoxtcana 

conteaporánoa. Postortormonte se reto•a el plantoa•tonto •arxtsta 

estructural de Ar•ando Bartra acerca da la •acono•la caapestnaw y 

Ja aodalldad que adopta 

del capttalls•o. Por Ulti•o 

inserción 

o•pone el 

al conte11;to 

parad 1 gaa de 1 

cont.rol-re9ist.encia cultural que Gulllerao Sontll Batalla aplica 

al an.i.l lsls y caracterizacl6n de lo. civilización masoa .. ricana 

toraa de vtda particular en las coaunldades .. indias•• y 

.,ca1apes:inas: t.radicionales". 

Desde la perapectlva de la tooria do la acción 

co•unlcatlva el caplt.aliswo aparece co•o proceso de 

lnt•araclón que tiendo deavlncular lo• sujetos de la• 

tnteracclones ooaunlcatlvas concretas. aedlante foraas de control 

slst.éraico deslingUis~izadas. En al paradlgaa del 

control-re&lstancla cultural la vi gane la de un proceso da 

olvl l lzaclón aesoamarlcana o .. Mxico prof'WKlo" se presenta 

el contenido de tor•aa de tntegracl6n particulares, qua un ol 

contexto del capt tal l sao privlleglan las lnteracclonea 

cc•untcatlvas o espacios propios de decisión y acción ensarcadoa 

en la tradlcl6n o wal costu•bre•. 
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a) La t.eoria de la acción colBLD\icat.iva. 

Pretender analizar da•de los plantea•lentos de la 

teoria de la acción co•unicat.lva la• partlcularldades de 

tor•a do vida propia de las co•unidades rurales, espocltlca•ent.e 

en aquel laa que han logrado preservar pr&ctlcas cultural e• que 

las vinculan a la tradlcl6n de la clvl 1 lzacl6n •enoa•erlcana, 

co•o ea el caso de laa co•unldadea ohontalos do Tabasco. supone 

identlflcar y definir en el •arco de esta te orla las categorlas 

centrales quo aon &uceptiblea de apl lcara• a la co•pronal6n de la 

aoclodad aeslcana como un tlpo de sociedad que. aunque 

anal lzada alst.e•.ltlca•ente por ol autor, ln9orta en ol 

oontosto general de la teorla de la aco16n co•unlcattva 

toor1a de la oooiodad. 

Laa prolonalones de validez soclol6glca dn la toor1R de 

la acción co•unlcatlva ccao teor1a de la aocledad do•andan el 

autor la con•t.rucclOn do •odeloa Interpretativos de aapllo 

••pactro, para entender la e•p•cl t toldad da la• soel edad•• con 

ba•e en una t.lpolo11a que per•lto establecer entre el las lo• 

cone•lones da sentido en •I contesto de proceao lntal 

aooloevolutlvo. Estos •odolou dan cuanta de lo• tlpoa de 

uoclodad contor•o a un anattal• qua la• conta•pla en tr•• nlvel•• 

de lnl••ración qua el autor d•no•lna1 •MUJ'ldo do la vida•. 

"sist.ema" y •acción co~cat.lva•. La teorla de ta acclOn 

coeunlcatlva no •e conatruye co•o un •odelo de tnterpretaol6n 

para caracterizar a la co•unldad rural nl a la •ooled•d ••alcana 
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conta•porAnea. no obatante, la pertlnencla de esta teoria para 

rafle•ionar y ontender la proble•Atlca de la sociedad •exicana 

que al •l••o tie•po que per•ite profundizar en el anilisls de ta 

espaclflcldad de la foraa de vida particular de las co•unldades 

rurales tradicionales, per•ile explicar inserción el 

contexto de la scciedad •gtobat• desde el plantea•lento de la 

racionaltzaolón do la sociedad co•o 

unlveraa l. 

proceso de validez 

En principio trataré do aclarar el contenido de las 

catogorias 9nUndo do 1a vida, sisoloma· y acción coJnLJnicat.iva que 

JOrgon Habor•as desarrolla desde diversos paradlg•as para 

caractorlzar tos tipos do sociedad confor•e a un proceso do 

racionalidad comunlcat.lva inherente a t.oda entidad social• que 

las sociedades do capltalls•o avanzado tiende a ser regulado 

for•al•ent.e por mecani&•o& de control instruaontal orientados 

la reproducción a•pliada de capital y la paciflcaclón del 

conflicto soclal. 

Mundo de la vida. 

Para el autor toda sociedad estA. contoraada por sujetos 

capacea de lenguaje y accion que interaccionan en situaciones 

concretas confor•e a una tradlciOn cultural o mundo de la vida 

co•o tra•fondo da los saborea y las oonviclones laplicltas y, 

al •in•o tie•po, co•o horizonte contoxto desdo donde se 

de11pl ie1an los procesos de entondtaianto que coordinan las 
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acclone11 coaunlcatlva11 entre 1011 sujetosª 

En tanto trasfondo preretlexlvo, no probleaatlzado, 

el aundo de la vida encuentra a "las espaldas" z• de los 

sujetos y condiciona co•portaaiento do acuerdo a la herencia 

cultural "trabajo de interpretación real izado por las 

canoraclones pasadas". 2
p Coao horizonte contexto de los 

procesos de ontondiaienlo, el aundo de la vida encarna 

concepto cotidiano de mundo do la vida y or lenta tao 

lntaracolones de los sujetos cada altuaolón da accl6n 

concretas so constituye el "sabor contextual y de fondo quo 

colectlvaaante coaparten hablantes y oyentes" El saber 

l•pliclto penetra de tal toraa loa procesos cooperativos do 

lnterpretacl6n, qua la accion comunicativa se doearrol la lnt> 

f'ragmentos del aundo de la vida do cada altuaolOn concrot.a. •• 

El aundo de la vida, coao traafondo y horizonte de loe 

proo•soa de lnterpretaclOn lnteraubjetlvaaento coa par t l do•, 

aparece coaoa 1> Cultura, ~abito de la• repraaentaclonaa 

al•b61 icaa que loa parllclpantaa la coeunlcacl"'.:'.!n 

z• .rUrig•n Hcib•rmu., op. Cll. , p. 4ZP, lomo l.. 

ZO Op. Cll., P• 1.04, \omo &. 

90 Op. C\l,, p. 4ZP, torno & • 

... Op. Cll .• p. 4ZP, tomo ... 
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abastecen da interpretaciones para entenderse sobre algo en el 

aundo objetivo, el •undo aoclal y al aundo subjetivo. 2> 

Sociedad, aablto de la noraativldad quo regula las Interacciones 

de loa au.~etos aontorae pertenencia grupo9. 31 

Personalidad, Aabi to de las co•petenclas que convierten a 

actor en sujeto capaz de lenguaje y acción, lo capacitan para 

to•ar parlo on los procosoo de entendl•lento y para atiraar 

ol los su propia idontldad •. 92 

Acción comunica ti va. 

L.a acción comunicativa hace reteroncla a la capacidad 

real lzaliva de los sujotos para coordinar cooperattvaaente sus 

interacciones, contarme a un núcleo ln•anente a los procesos do 

intorpretaciOn orientados al entendlalonto racionalidad 

comunica ti va... Lo anterior, en al conle>elo situacional 

•a Op. c:iU.. • P• lPd, 

y qu• por med\O .. 
comun1.coc\.6r.. y por rnedlo .. 
co~n~CCLC\Ón tendente a. ca.cuerdo. \o reprod....cc1.0n 

el cumphm,ento de loo cond1.C1.on•• 

la. ra.clona.1.lda.d lnmonenle la. a.c:c1.0n comuruca.hva.··. v. 

vlda •lmb6llca.m•nle ••true tura.do qu• conet\l\.IY• 

oporta.c\on•• de loe que o 6L pertenecen y que eOlo •• reproduc• 

tra.vé• de la. a.cclón co.muntcol\vo·', op. cu. , pp. '!IOd-'!107. 
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f'ragmanto del aundo da la vida que es a•u•ldo ret lexlva•ente por 

los aujetoa, de tal toraa que los proceaoo de entendlalento y 

aabera• l•pllolto• devienen acuerdos y saberes sobre los que 

exisl• cons•nso, y son suscapllblea da proble•at.lzar conforae 

pratan•lonoa da val tdaz objettva, nor•at.lva y expresiva. 

~eade la porspectlva de loa plexos de acción ontendldos 

coao la capacidad de los sujetos para actuar, adaptarse 

tran & formar la& situaciones de acción concretas en que 

encuentran Inmersos, las labrlcaclones con ol aundo de la vida 

puoden contea~larse coao: 1) Acciones leleológicas, cuando los 

sujetos dotados de un coaplejo coanltlvo-vollt.lvo Inscrito en al 

•Undo de la Vida, Interactúan en el aundo objetivo con la 

finalidad de autoatlraaroe con éxito en laa sltuaclones. 2) 

Acciones normativas, cuando loa aujet.oa dotadoa de coaplejo 

co1nltlvo• aotlvaclonal regulan su co•portaalento oontorao a 

nor•as que tea per•ltan Interaccionar ta11t.l•a•ente en al mundo 

soeial, en cal ldad de portadores de un rol o estatus lntroyeotado 

••dlant.e prooeaoe de aprendizaje. 3) Acciones dramatUrgicas o 

•Ubjat.lvaa, cuando las sujeto• han lnt.royeotado una 

dl reronclaolOn entro un •undo lntorno y mundo externo, y 

actúan e•praalvaaenta, objetivando aal al acceso prlvlleglado que 

rranle a otroa actor•• llenan a sua propias vlvenclas mundo 

subjetivo. •> Acciones colMJhlcallvas, qua suponen la 

obtención de consonso o acuerdo para coordinar las Interacciono• 
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cognltlvo-valltlvas, •otlvaclanalas y expraslvaa entre loa 

aujetoe; acuerdo qua se loara •adlanta el lenguaje co•o ••dio da 

antandl•lento para que loa hablantes y oyentes ae ref leran, desde 

el horlzont.e prelnterpretado que au aundo de la vida repre•enta, 

slault.anaaaenta a alao en aundo objetivo <cultura), en el aundo 

aoclal <noraat.lvldad) y en aundo subjattvo <poraonalldad>, 

para negociar doflnlclones do la altuaclon quo puedan 

coapartldaa por todos. u 

Sl el rm.mdo de 1a vida ae estructura coso ln calagoria 

abaatraot.a, en alerta foraa ateaporal y peraanonla, la catagor1a 

acción comunicativa se estructura para dar cuanta de lo conorolo, 

lo te•pora l y caablant.e. 

Sist.eaa. 

A dtforencla de las cat.e&or1aa aundo de la vida Y 

aool6n ooaunlcat.lva que ae estructuran deade la JM1rsp•ct1va dv 

loe participantes, la cateaor1a slsteaa •• oatruot.ura doado la 

perspectiva del observador. Habaraaa introduce asta cata1or1a 

para probleaatlzar la aooledad coso entidad aulorrugulada quu 

tiendo a conservar sua li•ltea en un ent.orno super co•ple)o y. 

al ala•o tle•po, lndaflnldo." A la cate1or1a mundo de la vida, 

•• Op. cu ..• p. P• •ZO:S-lP, lomo •• 

lo 

co.l•gori a. •\•l•mo., Hab.r,,.c,a ••cr\"•: ~11:l ª'ª'."'ª cu\l•.J.ro\ 

••p•c\• d• hHiJo.rl•n,•nl• de ••• conc•plo .t. MUndo et.. \o v\da. que 
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co•o contexto de los procesos de entendlalento. contrapone la 

categor1a co•pleaentarla do sist.e... coao re1utaclon- tnte1racl6n 

no pretendida de plexos funcionales de cooperación entre sujetos 

interactuante& el •undo objelivo y orientados al éxito. 

La propuesta de la teor1a de la acción co•untcatlva de 

tres ni volea do articular ol concepto de sociedad 

intecraci6n < co•o aundo do la vida. slatoaa y tan lo 

plexos de tnteracclonea >. posibilita el dosarrollo do 

•adulo de interpretaclOn socloovolutlvo centrado en o1 an~llals 

da loa procesos estructurales quo caracterizan a las aoclodado6 

el capltal lsao tard10. que el autor define 

racionalización do la sociedad. complejidad si~lélllica y 

colonización J..nlerna del mundo de la vida. 

Para profundizar en ol contenido do estas cato1or1as es 

necesario vincular an.a..llsis la tlpologia social f\UO 

establece el autor para diferenciar a las aocledados prlaltlvas. 

la• aocladadea pro•odernaa y laa aocledades en el capllallaau 

avanzado confor•e a la •odatidad que adopta cada una do ollao 

la tabricacl6n do toa tras niveles o tor••• do lnte1raclon. 

OC"" 

amb.:.vGl•nt•• • , •\a.lua de 

a\a\•m<W de Cl.CC\Ór'I y a.l 

•mp•ro. d• lGa prop,eda.d•• 

fa.lla.. 

•""\orno 

\lempo 

emp1r\CGa 

Ha.b•rma.a. op, C\\ •• p. •Zd. lomo z. 
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Las sociedades primitivas. 

Laa sooiedades pri•itivas o arcaicas que per•anecieron 

alejadas de la modernidad hasta el siglo pasado que fueron 

estudiadas por anlrop6logos europooo y nortea•ericanos, 

presentan uo•ejanzao en cuanto a las tor•ao de interpretar, 

concebir o representarse el •undo on tanto naturaleza y on tanto 

11ocledad, aa1 oo•o ta•bl&n semejanzas en cuanto a las to r •as de 

lnta1raci6n social y de social lzaclón. El prodo•lnio de la 

comprensión m1tica del mundo qua Habor•a&, siguiendo otros 

invasticadoros, defino como la •odalldad de ponsa•lento que 

procede establoalondo analogJas entre lo que desde IB perspectiva 

accldontal porteneco a A•bitos distintos co•O es la cultura y la 

naturaleza, so constituye hilo conductor para entender la 

011peclflcldad de ta tor•a do vida en las sociedades arcaicas. 

Deudo la perspectiva de la teor1a de la acción 

co•unlcatlva en las sociedades pri•itivas prado•lna una tor•a da 

inta1raci6n tola1J.Zadora, 

entro los aujotos y los 

donde las accione• cooparatlvaa 

funcionales propioa do 

interacciono• con el •undo objetivo, se encuentran 1 i&adoa a 

procesos do ontendl•i onto pral nterpretado• por e 1 •ito y 

encarna.dos en plexos de acción ritualesª Ea decir. la practica 

ritual del •Ita ea al nücleo de esta for•a de lnte1racion social 

qua caracteriza por socializar roles de co•portaalento 

fundados en la autooonaorvaoi6n de la unidad do•é&tlca y IAa 

relaciones sociales da parentesco. La for•a •1llca do 
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interpretación del •undo de la vida puede visual izarse co•o un 

universo racionalizado, lo• tt&oralno11 de la 

racional !dad coaunlcatlva que Haberaa11 conf lero l nhara n ta al 

lenguaje Y a lo& procesos do entendi•lonto. Sin aabargo! una 

do las dlforonclas entre las sociedades prl•itlvas y las 

sociedades aodernas. 011 que las pri•ora11 la racionalidad 

coaunicatlva que la interprataclOn al tlca coaporta no orienta 

por procesos de dltaronclaci6n toraal dol aundo de la vida. slno 

por procesos que rofuorzan la continuidad do la trodiciOn do 

aundo de la vida prolntorprotado en el alto y actualizado la 

ritualidad, da ello aa deriva el predo•inlo do la toraa do 

1nte&raoi6n totalizadora que paraaa loa contenidos do las 

sltuaciona• de acción concretas y ralntorprata las lnnovaolono• 

oontoraa a la tradición. 

La interpretación a1tlca dol aundo da la vida, por otra 

parte, no establece una clara dlatlnclOn entro sujetos capacea do 

lenguaje y acción. y objetos quo puedan aanlpularso, de ahl ta 

l•posibl l ldad da eatablocer una dlterenolaclOn entre aundo 

"externo• objetivado (naturaleza y cultura) y aundo '"lnt.erno'" 

subjetivo <sociedad y Boolaltzaclon>. La natural•za •o anauantra 

•huaanlzada", dotada de r••co• antropoa6rflcos, y ta cultura 

"naturalizada'" al reconocoraa la lnJarencla de poderos anOntaoa 

en la tra•a de laa relacloneo aoalalea. 90 

90 op. c~t. •• p. 70. torno t.. 
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En la •adlda an qua loa •itoa co•o for•a total ixador-a 

da oo•prender el. •Undo, y la ritualidad que de éstos &e der-lva 

orlentan la• lntaraoolonea entre lo& sujetos, el contenido y ol 

sl&nlfloado de todos los fenó•onoa se entrelaza en cada aituacl6n 

do acolón concreta. De tal •anera que hace lapoelblo 

distinguir categorlal•ente acciones orientadas a la consocuclOn 

do flnes, acciones noraatlvas que regulen la integraclOn social. 

acciones expresivas y acct~nes coaunlcativas: "La i•poricla que 

oP la causa del fracaso técnico o terapéutico do una acción para 

conseguir detoratnado fin cae ba.10 la •iaaa categorla que la 

culpa doblda al error noraatlvo-aoral que ropresonta 

tnteracctOn que viola las ordonaotonea soctalea vlgentoe .... " 97 

En esto sentido Haberaas plantea que en las socledadoe 

arcalcas las tnteracclonas aedladns ltnguistlcaaonte y vinculadas 

a una tradición aitlca ancestral, se constltuyon en el •otar de 

la lntegraciOn social y as1, las conttncenclas o tnnavaolonos quo 

toda sltuacl6n de acclOn concreta aupone oon asuatdas conforao 

la l11torprotaci6n holistlca que caracteriza a loe •ltos. De 

aanera tal que, for•al•onte. no puede reconocerse la oxlstencla 

de trnnsforaaciones socloevolutlvas en esta& &oclodados: "El alto 

liga el potencial de la acción orlontada al entondlaiento 

obstruyendo la fuonte de conttn1encias interna& do la propia 

coaunlcact6n. El espacio para lntervencionoa innovadoras do la 

17 Op. c.l.l, • P• 77. lomo &, 
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propia tradición cultural ea relativ .. anta ••trecho. Lo cultural 

se tra•alte oralaante y ea asiallado sin apenas dlstanoia•l•nto, 

el •lto funda en casi todos •u• oontanldoa la identidad de la 

tribu y de sus •le•bros." " 

El alatoaa de parenteaco, la dlforenciaolón de rola• a 

partir del sexo, la 1aneraci6n y al 1 lnaje, la reproducclón 

•aterlal fincada e 1 trabajo de la unidad do••at.ica y la 

dlat.rlbualOn dlferen e ial del s a bar cultural a.d•inistrado 

por aspeclal lstaa•"' aa reculan conforae a la ccaprenaión a1t.lca 

del aundo. 

La sociedad -=:>derna. 

En el contexto de la teorla da la acción coaunlcatlva, 

la caraotarizacl6n da la modernidad apareo• fenoaano 

lnaerto an la dlnAaica da la racionalldad co•unioativa vinculada 

a un •undo da la vida desencant·ado y en procaao da diferanclacl6n 

tor1Ral aedlanta la actividad reflexiva pretenalona• de 

univaraalidad. La racionalidad coaunlcatlva daall&ada de loa 

cont.enldoa alab6llcoa tradlcionalaa fincado• en la lnterpretacl6n 

aetaflatca del aundo de la vida, 

•• Op. C\l. • p. 209, lomo 2. 

lorma.Lmenl• prc:ile•\c:iN1.hso.do• 

•olamenl• un- L- habdtdCldeu qu• 

Lo.r90 d• lodc:i. la. v\.do. 
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racionalidad •adiada por procesos de entendi•lento de segundo 

orden reflexivos, que so•eten las l nterprotaciones de 

loa aujeto• a la crit.ica del •ejor arguaento. 

El proceso de dlterenolaclón retlo•lva del aundo de la 

Y ida o racionalización de la sociedad iapl lea reconocer que 

para1ela•ente al surglalento do nuevas for•as de hogoaania 

politlca desligadas do la l1teola y la nobleza feudal, los 

sioto•ao de intorprotaol6n o l•Agenes del aundo lnoertas on la 

tradición del ponaa•lento religioso, coeao16nlco o aatafislco 

europeo. ue vieron confrontados ante alstoaaa alternativos do 

lnterpretacl6n que t lncados en el entendl•iento y al aprendizaje 

coao foraas do dosllgaruo rotle•iva y objetiva•onte dol aundo 

do la vida, indujeron en loo sistoaas tradicionales 

dovaluacl6n de sus potenciales de e•pl tcaclón y juatlflcaclón del 

aundo aoderno en los alborea del capltallaao. 

Con Ja coaprensl6n racional del aundo so establece 

ruptura foraa l entre rel lgi6n, olenola Y educación co•o .labltoa 

dct lnleracclonea ai•bólicaa dlferonciadau .. El saber tradicional 

anclado en la noraatlvidad de la ooaprenalón raligloao-aetafialca 

del •undo, aoaetldo a prooaaos de entendl•lento-retle•l6n por 

loa sujetos lnaersos on lntaracclonea co•unlcativaa orientadas al 

locro de un consenso racional.-nle alcanzados con pretenaionea do 

validez fincadas en la verdad proposicional, la reclit.ud 

'º Op. cl.l •• p. l>P-100, torno 1. 
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normat.iva y la veracidad expresiva. Se orean •ntonca11 11l•l•••• da 

saberes profesional Izado• qua paulatln••snt• •e deal lgan do laa 

lnteraoolona• ccaunlcatlva11 concreta• coao fuente de val lde& y •• 

accede la conforaacl6n da ln•tltuclona11 que reculan 

for•alaante la& acciones orientada• al entendl•lento. 

Al deall¡ar•• el aundo de ta vida tradicional de loa 

plexos de acción, tanto or.J.entados al entendlalento, 

noraatlvoa y expraalvos, al horizonte del aundo de la vida 

probleaatlzado conforae a una nueva toraa de raclonal ldad 

coaunloatlva e•tablece una dlfarenolaclón rotla1elva entre aundo 

da la vida, •ooladad y naturaleza, y se doslnta1ran en .tabltoa 

foraalaanta lnatltuclonal Izado• qua ra1ulan laa rolaolonaa 

econO•lcalil (claaea uoclale&, aeroado y eaprosa capltallata>, laa 

relaolonaa politlcas (adalnlat.raol6n aat.atal>, la• ralaolona• da 

conoclalanto (olancla y aducacl6n pCbllca> y laa ralaolonea 

expraatvaa <arte> entre loa aujatoa." 

La sociedad en el capitalismo avanzado. 

Contor•a ••profundiza •l procoao de raclonallzaclOn da 

la aooladad, laa In a tltucion•• qu• reculan for•al•anta la• 

lntaraoalon•11 entra loa aujeta• •• van desvinculando da la• 

lnteracclonaa co•unlcatlvaa aoao fuant• da la1ltlaacton da la• 

orlantaclonaa · da acclon y •on ••• propia• lnatltuolonaa 

4a Op. ca.t. •• p. aoo. tomo a. 
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la• que de11vlnoulan a los sujetos de la poslbl l ldad do actuar 

oo•unloatlva•ente las sttuaolones do acol6n concretas y 

tos sujetan a los aadlo• da control doalln&Ulstlzados coao sen el 

podar da la ad•lnlstraclón estatal y al dinero de la e apresa 

y el aercado capltallatas, cancel•ndoaa asi las condtclonas que 

poalbllltaron el ·aurglalento de la racionalidad coao proceso 

de retlaxlón orientado al entandl•lonto 

validez objetiva. noraatl"'.a y expresiva. ' 2 

Para Jtlrgen Habaraaa las sociedades 

pretensiones de 

el capltallaao 

tardio se caracterizan por al prodo•lnlo de la lntegraolón 

sist•Rdca desllngtlislizada aobre la lntecraclón aoolal. La 

toraa da lntacraclón 11iat•aioa la sociedad capital lata 

tiendo a auprlalr los aapaoios de co•unldad y coaunicaoión 

tradicionales, al de•vlncular a lo• actores da las lnteracclonea 

coaunlcatlvaa concreta• para social Izar patronea du 

ooaporta•iento estructurados desde la eapreaa y al Estado ooao 

toraas de control para la pacltlcaaión del conflicto antro 

o lasas. 

El derecho poalttvo, las or••nlzactonos slndlcalos y 

laa escuelas son lnatituolonas foraalaente orientadas hacia el 

lo&ro d• una inte&ración alat6alca qua, en la •odlda on quo 

d••ll•• de loa contenido• concretos da las altuaclonea da 

"'ª op. clt .• p. p. aocs-ao•. lo""° z. 
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acción, tiand• a tran&tor•arae en una tor•• de lntearaoión 

•latéaloa denlingilis~izada qu• r•duce loa Ubito• d• 

lnteraoclon•• co•untoativa• que eat•n a la ba•• de la lnta1r•cl6n 

aoolal y, por lo tanto, de la ranovaolón cultural. El oonc•pto 

colonización Lnt•rna d•l ~o de la vida ••pr••• •I procaao de 

dealnt•araclón de lo• &abito• oo•unidad y coaunioaolón con la 

oontoraaclón de la sociedad de •asa•, donde la• lntaraoolonea 

entre lo• aujatoa se re1ulan desde el Eatado-E•preaa y loa aedlo• 

de coaunioaclón aaatva para el control del oontllcto •octal qua, 

atn intertarlr en loa proce•o• da raproduoclón del capital, 

foaantan un auaanto continuo, aunque dtfarenolado, da loa nivele• 

de vida. 4 • 

... Op. C\\., • p. p. 487-4D7o lotnO 8. 
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b) El en.f'oque eslruct.ura.lisla del nodo de producción y la leorla 

del cont.rol-reist.encia cult.ural. 

Una de las dlflcultaden a qua con reiterada frecuencia 

•• enfrentan los clent1 t too• noolale• para caracterizar ln 

•ocledad •exlcana •• ldantlflcar laa •adlaclonaa entra las 

coaunldadoa rurales entldadea aoclalaa con una foraa do 

vida proplia da la tradlclón cultural aaerlndta- y · el •oda de 

produccl6n y la sociedad capital lata. Por lo a;enoral la 

ldantlflcacl6n da ••taa •adlacione• ha sido parcial, alsunos 

inveatlsadoraa han lo1rado desarrollar aodolos do lntorprataclón 

para explicar l•s particularidades del procaao do trabajo en las 

coaunldadaa ruralaa en el aonta•to del MOdo de producción 

oapl tal lata1 otro• han dado prioridad a entender al lrasf'ondo 

cult.ural aaerlndlo qua, no obatante la colontzaclón ouropaa y el 

proceso de raclonallzaclón de la aocladad, per•anaoo vigente en 

laa ooaunldadaa. Por ajeaplo, al aodelo de lntarpretaolón 

econoaioo aar•i•ta qua daaarrol la Araando Bartra44 para expl toar 

la vtcenola da '"ecanoata ca..,esina 1
• en el contexto del 

oapltallsao loara reconstruir las aadlaclones qua vinculan 

a11tructuralaonte la coaunidad la •odal idad qua adopta la 

lnta1raolón capitalista en tt•xlco, paro no profundiza en al 

an.ll l•la de la econoJll.la ca111pesina lnetltuoión social de 

raicaa aaertndla•s •• deolr, en tanto foraa da lnto1racion •acial 

Arma.ndo •a.rtra. La. explota.ci.6n &tl lra.bajo ca.Mp••\no por el 

ca.pUa.l. w6>1t.co. Edi.lori.a.l Na.cehua.l, lP?O. 



tcoaunlcatlva> y no tan •61o en tanto foraa de intaaracl6n 

aistealca t funcional y da•l ln1Ul•t.izadaJ. 415 

El aodalo de intarpretaclón antropol61lco qua 

daaarrol la Gul l lerao Bontl l Batal la46 para entandar la ooaunidad 

lndla coao entidad social. reconoce la vlaancla cont•apor•n•a 

da patronea de coaportaalento qua dan continuidad a un proceso 

civil.izalorio JQ8soar.ericano entendido coao l•1ado da a•paoloa da 

coaunld11d o .. id•nlidad .. y da ooaunlcacl6n .. dec15i6n- •cclon... qua 

prlvll•&lan la lnterpretaol6n del aundo de la vida coao total ldad 

•ooladad- naturaleza. Logra con•trulr una vl•l6n panorbloa de 

lo• a•paoloa da aut.onoaia cultural. o Aabito• da lntaraoolon•• qua· 

dlatln1u•n a la• coaunldada• india• y 1 .. coaun l dad ea 

caapaaln•• tradlolonala• en ol oonta•to da la aocladad aodarna& 

'" S•le modelo po.r&e de lG. preTn\eo de qu• la. economl a. CQ.ftlp • •\na. 

proc••o ele lro.bo.Jo y r•la.ci.ori.• de \.hlercomb\.O 

de la.a C0'"'1n\doa.de9 co.mpe•Ln- ILnd\a.a y -\t.w.-1. 

•"M•lrl.lclura. o.\ modo de produ.cclón ca.pU.a.H•lo.. 

co.mpe•\na revelo. v\.ncula.da 

cap,lo.U.•lo. qu• 

orl•nla.do al coriitUmo y al lnl•rcamb\o de volore• 

conv•rU.r el produclo Q.jj1rlcolo del co"'pe•\no 

ª' ... , 
... 

y 

ecoroom1o 

-rea.do 

º' 
,...rca.~la. 

comparta. plueva.ll a po.ro •l prodYclor y 

emba.rgo •• co,.,.rci.o.l\.aa.do. a. lo• prec\O• ql.l• r99UlCU'\ la. 

de 9aroo.nc\a. para. \oe •MJ1r••o.r\011 a.grlcol-. 

•d oull\•rmo •onl\l aolo.lla.. w••Lco prof,..ndo: 

,...oga.dG. Wlhri.co. C\••--••P• l"97. 
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•la econoal.a orient.ada a la aut.osuticiencia", "el sistema de 

cargos" y ••1a cost.u.bre". 

Aunque i•plicl ta•anta el doctor Gut 11 er•o Bonf 11 

Batalla trabaja la cata1,oria sociedad •a•icana co•o el conjunto 

de entidad•• qua la cantoraan (etnias o pueblos, estratos y 

olaae11>, construya ~l •oda lo do lnterpretaol6n confor•e a la 

def lnolOn da dos procesos. de 1ntegracl6n social Identidad 

cultural: el "éxloo "prof'undo" y al "J. .. ginarJ.o". Doada la 

perspectiva da la taoria del control-raal•tencla cultural, la 

sociedad •exlo.,•na se oonolbo oo•o una aoaledad "plural" que 

"niega" •u pluralidad par astar eaclndlda on doa proyectos da 

vida en el conte•to hlatórloo da la do•lnacl6n colonial de la 

oivlllzaci6n •eaoa•&rlcat l> El proyecto clvlllzatorlo 

occJ.dent.al dol •H6xlco laa1tnarto• encarnado en la• far••• de 

dominación colonial y •odarna cap ltallata, orientado a la 

reproducción oraolanta da capital lnduutrlal en -oro urbes y 

controlado ha&a•ónlca•ante por laa clases •in orltarlas. 2> El 

proyecto clvl 1 izatorlo -•o•-rJ.cano dal 

profundo• encarnado an lnatituolonea de car&ctar parlicipat.ivo, 

orlontado a la aut.osut'lci•ncia a e•cala do•é•tlca de valores 

de uao a&ricolas y arteaanal••• •edlante el •anejo •Oltlple, 

dlver•o y eap•olal lzado del •edlo natural. 

El •odalo de lnterpretaclón de la aocledad •a•lcana 

co•o una aooledad esclndlda en do• proceso• de clvlllzacton que 

• •• ~ni han fusionado para dar lu1ar proyecto 
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clvlllzatorlo nuevo, nl han coexlatldo en ar•on1a tecund•ndoae 

roc1prooa•ente. • 47 lleva al autor a negar que ex lata una 

•cultura aaxlcana• coao for•a de lnte1rac1on slabóllca paralela 

al proceao da inte•raaton •l•t•alca oapltall•ta. Sln a•barso, 

desde la perapactiva del observador la hlpóta•l• que en eate 

apartado se pretende deaostrar es qua dead• la taor1a de la 

acolón co•unlcatlva al •H•xloo profundo• y el •Hexlco l•a1tnarto• 

confor•an la cultura •adorna de la aooledad •exlcana en su 

conjunto. 

Para Guiller•o Bontll Batalla la cul~ura .... xlcana 

define idealaante coao la utopia de proyecto po11tlco 

orientado al reconoclalento dol H&xlco proCundo o clvlllzaclon 

negada por el .C.xico 1MBginar1o, doclr, por laa clases 

h•l••onlcas que l•ponen propio proyecto clvl l l:r.alorlo a las 

clases subalternas. Da tal tor•a qua, para ol autor, en la •odlda 

en que laa claaes haaeaónlca• •i1an ne1ando 

continuidad de la toraa de vida particular 

foraa t •anta 1 a 

laa coaunldadea 

ruralea no podrA oonfor•arse en la •ociedad •axloana cultura 

nacional. 

Deade la per•pectlva da la taorta d• la acclon 

co•unlcatlva el •odelo d• interprataclOn de Bontll Batalla 

baaa en un aonaapto da •ociedad que pr1Y1 l•1la el nlvel de I• 

lnte1raclOn •i•bOllca del •undo de la vida, •obre el nivel de la• 

4? Bonhl. op. C:Ll •• p. &Ol. 
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lnt.eraaolonea orientadas al entendl•lento <acciones 

ooaunlaatlvaa>. La caraaterlzaclon que hace el autor de la for•a 

de vida '"propia" de laa coaunidadea Indias y ca•poslnas 

tradiclonatea, queda por principio desvinculada de 

interpretaciOn de la sociedad •exicana tanto nivel de 

lntegracion sl•b61 lca o proceao de identidad cultural. Aunque, 

paradOjlca•ente, reconoce que la vigencia de una foraa de vida 

propia o particular en el contoxto de la sociedad capitalista 

ostructura •odlante plexos de lnteracclones co•unlcatlvas 

"est.rat.egia .. dual: 1) De "resistencia" a perder espacios de 

autonoaia cultural. 2) De "apropiaeiOn" .. 1nnovaei0n" de 

eapaclos cultura les (la rel lCión> y de prAottcas toonolOglcas 

orlglnal•ente ajenos o !apuestos con la do•lnación colonial. 

L.a caractorizacion de la sooledad aexlcana coao entidad 

aoclal escindida en dos procesos de lntecraol6n siab6llca o 

'"identidad" 

partlcul ar 

l lova al autor reconocer la foraa de vida 

las co•unldades ruraloo en tanto lrast'ondo o mundo 

d• l~ vida preint•rpret.ado por "la coat.uabre" pero nto1a el •undo 

de la vida en tanto horizonte da los procesos do entondl•lento 

que nacaaar laaonlo tlone que dar cuenta de la lnto1raci6n 

capital lata 

co•lu•bre" 

tanto proceso •odiado sl•b6l lcaaente por •ta 

"el costuabre", co•o le deno•inan Jos chontales- y 

no •ólo en tanto doainac16n colonial ln•truaental. 

La laportanola •oololO&ica del aodelo do lnterpretaclOn 

do Bonfll radica en plantear que ol •olor que da continuidad al 



•proceso clvlllzat.orto aeaoa•ertcano• es la vt1encla de espacios 

de aut.onoaia-resistencia cultural en donde se toaan dec:islones y 

actua para con•ervar la propia cultura. Eato• •apacloa pueden 

antender•e coao .6.abltoa de lntaracclonaa ooaunlcatlva• qua 

adoptan foraa cultural eapacl.flca en cada "pueblo" o 1rupo 

•t.nloo. Sin eabargo, concibe ea to• aspaolos &abllos 

da lnteraccionaa ooaunlcattvas anclado• . tan sólo en el lrastondo 

del aundo de la vida propio de ta tradlolon •osoaaericana 

-"Mxt.co profundo"-, aln vlnculaol6n at1una con al horixonle del 

•undo de la vida en tanto proceeoa de enlandl•lento Inherente• 

una racionalidad co-.m.J.caliv• particular da laa culturas 

indias. En oonaeouanola, profundiza en laa aediaolonaa 

que con baae on la racional ldad co•unlcatlva particular reaulan 

la lntecrac16n do loa aujatoa en tanto ataabro& de una coaunldad 

rural <toraa de lnla&raclón tradlolonat 

taabl•n au lntagracl6n en tanto aactor 

tot.a l l zadora > , 

claaa social 

y 

al 

contexto da la sociedad 11obal (foraa de lnt.e1racl6n al•t••lca 

capltal lata>. 

En este aantldo, •l autor define el proceso d• 

doalnacl6n colonial y la lnt.aaracl6n capltallata unlc•••nl• do•de 

la per•pecttva de las clases doalnant.ea, el ••M*xico i .. glnarlo .. , 

pero nte1a la poaibllldad de una 1ntarprataol6n da ••to• proceaoa 

deada la raolonalldad coaunlcattva particular de la torea da vid• 

•n laa ooaunldada• y 1rupo• auball•rno•, al "M6xlco prof'undo'•. 

De tal for•a que deade el aodolo d• 1ntarpretaclon de la aociedad 

mexicana coao •ocladad dual, eaolndlda en do• prooeaoo 



clvlllzatorloa •ln •edlaolones, la tor•a de vlda partlcutar en 

tao co•unldadea rural ea y aparece 

contradlotorla•ente ••diada c1 vJ.lizac16n rwqada- por 1 oa 

procesos lnterpretatlvoa de la olas• dlrl&ente, pero no •e 

reconoce que loa procesos interpretatlvos de lao 

aubal ternas •ad len lntaaracl6n al "H6xloo laaalnarto•, 

obatante que los espaoloa de autono•la-realatencla cultural ae 

conceptual izan co•o A•bltoa de intaraccionea ooauntcatlvas. 



1.3.- La forma de vida particular entre los chonlales de Tabasco 

y .. al cost.t.onbre'' cotn0 educación t.radicional. 

En esta apartado se intentara caracterizar la foraa d• 

vida particular de los ohontales de Taba9oo en tanto proceso da 

int.•araoión social qua aantiene vlaentes á•bitoa de coaunldad y 

coaunlcaolón para coordinar intaraccionas concretas entro loa 

sujetos oonforae "el coatuabre•. Estos A•blt.os de interaccionas 

tradicionales orientados al ontendlaiento. adquieren particular 

relevancia para la clencla politice en Héxico dado el oaraatar 

qu• en la aotual idad ha cobrado al proceso de lntagraci6n 

capitalista y ol desarrollo da aaoro urbes o sociedades •da 

••••a" vinculado a la ra1ulaol6n toraal de las interacciones 

entre loa sujetos desdo la adalnlstraci6n estatal y la eapresa 

capital lata. 

En el contexto de la aoctedad en el capital laao tard1o, 

la coaplejldad craclant.e do la lnte1racl6n alatéalca tiende al 

predoalnlo da la re1u1aol6n toraal da las lnt•raooiona• entre loa 

•ujetoa sobra laa lnteracclonea coaunlcattvaa concretas 

decir, ea un tipo de sociedad eatruct.urada conforae 

dltaranolaol6n entre olaaaa que centra en una •lnor1a el control 

de la econo•la y lo• reour•os patrl•onlales <derecho privado 

bur•u••> , pero que al aia•o tleapo reconoce la t1ualdad de 

derechos para todo• loa ciudada~os y la de•ocracla co•o el 

prlnctplo en que se sustenta la lntegraolon po11tlca de la 

sociedad en su conjunto <derecho aoclal >. 

47 



Para caracterizar la for•a de vida particular de los 

chontale• •n el contexto de la sociedad •axiaana conte•poránea, 

•• rato•an loa plantaa•lantos da JUrgen Haber•aa respecto loa 

contenido• de la tor•a da lnta•ración total lzadora que condiciona 

•I •undo de la vida en la11 aocledade11 prlaltlvas; por otra 

parta, se rato•an loa plantea•lantos de Gulller•o Bonfll acerca 

da la caraqterlzaol6n de la for•a de vida canteaporánea en las 

coaunldadea rurales del pa1s. El enfoque desde aabaa dlaenalonea 

peralto analizar las particularidades do una torea de vida 

chontal en tanto aundo de la vida, ple•os de lntaracclonos y 

aiateaa, aa1 coao taablén profundizar en al ai&nlflcado de la 

lntaaraclón capital lata tanto proceso do raclonallzación de 

la sociedad, es doolr, ooao foraa cultural que lntoraoclona en 

al aundo cotidiano de las coaunldadea rurales. 

a) El lftlll'\do de la vida chont.al. 

El aundo de la vida ea una oata1or1a para definir al 

nivel de la lnte1raolón •l•b61lca aapec1tlca entra loa ohontalea 

qua los ditorancla en tanto cultura particular de otro• 1rupoa 

•tnlcoa, pero qua taablén los ldantlfloa en al contexto da la 

otvlllzaol6n •aaoa•oricana. Para Gull1arao Bonfil Batalla oa 

nivel de la lntearaoión •l•b6l lca qua discurren lo• proceaao da 

ldontldad en las oo•unldada11 indias y ca•peainas tradlclonales. 

La •I••• dlteranotaclón entre unas y otra.a se establece sola•ente 

a este nivel cuanQo se plantea que no obstante las so•ejanzaa en 

la tur•a da vida entra las co•unldadoo Indias y las coaunldadaa 
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oaapaalnaa tradlolonale•, el proceso da desindlanización 

pérdida de la identidad •tnlca ha llavado a la• oo•unldad•• 

ca•pe•lnas tradlolonal•s •na&ar• au identidad en tanto 

•noaotroe• y a lntearar•e aar&lnal•ent• a la cultura ajena, que 

por otra parta, so le l•pone con vlolencla. 

Para el autor la etnlcldad confiero a loa •ieabra• de 

laa co•unidadea indias la identidad del •no•otro•• vinculado a un 

patri•onio cultural que ae oonaldera propio y axoluslvo, y •• 

aanaja ooao un todo articulado aobre el cual sólo loa lnte1rantea 

del &rupo tienen derecho a deoidlrJ 1>9ro al •l••O tleapo 

oonstdera la atnloldad ooao el procaao clvl l lzatorlo 

••aoa••rlcano que as •negadoª en el contexto de la doalnaclon 

colonial preaoderna y aoderna capltallata. Para Bonfll, en la 

aedlda en que los pobladoras de las coaunldadea rural•• eat~n 

ln•ertoa en el prooeao da lntearaclón oapltall•ta confor•an por 

l&ual un aector de la• el•••• subalternas, pero a dlferenola de 

lo• poblador•• da las comunidad&• ªlndla••, lo• poblador•• de I•• 

ooaunldades •ca•paslnaa tradlclonal••• han aufrldo un proca•o 

ldaoló&lco de deulndlanlzaolón o noaaolon do la ldantldad •lnlca 

pro•ovldo de•d• las olaao• do•lnanl•s que lo• l•ponon •u propia 

vlslon del •undo, no obutante qua, •••ún aflr•a, lo• pobladores 

de la• oo•unldadaa oa•peslnas tradlclonalv• •antlanan una torea 

de vida •aterlal aposada en •uoho• ••pecto• a la tradlolón. 

El procv•o de desindianizac16n lo define •I autor 

•tundaaental•anle oo•c un proco•o que ocurre an •I oa•po da lo 
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ldeoló&lco cuando la• pr••ioneo de la •ocledad do•inante logran 

quebrar la Identidad •tnlca da la co•unidad India ••• la 

d••lndlanlzaolón •• cu•pl• cuando ldeoló&loaaento la población 

deja de oon•ld•rar•• lndla, aun cuando en •u foraa de vida lo 

•l&• al•ndoª •• • El carAct•r ldaall•ta del plantea•iento radica 

en cono•blr que en laa coaunldadaa Indias la far .. de vida india 

•• ••tructqra a nlvál alabóllco ao•o la identidad dol •noaotroo•, 

•lentraw que foraa d• vida india 

•d••lndlanlzada• a nivel ideoló&lco supone coao contraparte la 

auaanola da'nlv•I da lnto1raolón alabóllca entre loa sujetos que 

La lntorpretaolón del aundo do la vida oxoluslvaaonto 

ooao proce•o de lntn&raclón alab6lica plantea varios probleaaa, 

entra •llo• la lapoalbllldad de reconocer qua todo tipo da 

•ocladad o for•• de vida particular se inteara en tanto aundo de 

la vida y en tanto plexos da lntaraoalones qua 

condtolonan la lntearaal6n •l•b6llca, ya sea ra1ulada por al alto 

coao ~n la• eooledadas prl•ittvas por el fotlahla•o de la 

aeraano1a en las aoclodado& del capttalle•o tard1o. En oate 

••ntldo, la fractura de la elnialdad las co•unldadon 

a .. pe•inaa tradlalonale• al de•vincularse a pobladores de 

tnteraoolon•• ba•adas en la vigencia del Rnosolros• C•i•b6lica, 

nor•atlva y objetlvaaante> oonsucuencla del proceso da 

•• •onlLL. op. cu •• P• 80, 
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doalnacl6n, no supono naoa•aria•ente la ausencia en ••t•• 

oomunldadas de foraaa de lnte¡raclón •l•bóllca propla• de la 

tradlolón del •Undo de vida •a11oa•erlcano 1 qun •edl•n •u 

lnte1racl6n a la cultura occldent.al. 

Da tal .. nera que al caracterizar la •oaledad ••xlcana 

coao una •ooladad aaolndlda en do• proceao• clvlllzatorloa, •o 

hao• l•po•lble raconooar que loa: proceaaa: da ent.andl•lento 

raolona l ldad coaunlcat.lva particular de la tradlclón 

•••o .. erloana jua1an un papel activo •n la •odlaolón do la 

lnte1racl6n capltall•taa puo•to que a•ta lnto•raolón no puado 

entender•• tan •6lo aoao la lepoalol6n de una cultura •ajena• 

aobre otra •negada•, alno que daba entender•• ta•bl•n 

proce•o ••diado por la tradición •e 1 ooatuabra• • tanto 

tra•fondo y horizonte del aundo do la vida •e•o•••rlcano. 

El olnoratlaao rell&loao y la aproplaol6n del aapanol 

ooao len•u• propia son toraaa de lntaaraol6n alabóllca paraaadaa 

por la cultura ocoldental que, en la aotualldad. •on parte del 

aundo de la vida aeaoa•erlcano o wH6xlao profundo•. Coao taabl•n 

a nivel de la lnta1raol6n aoclal, la •xproplaalón y 

proletarlzaol6n da que han sido objeto lo• caapealno• <•n laa 

ccaunldadas •tndlas• y •t.radlalonala••) ao•o produotoraa 

directo•, no ha locrado da•vlncu1arlo• ooapl•t•••nt• del aanejo 

tradlalonal del aadlo natural y de una tor.. de lnterpratacl6n 

totalizadora dol aundo de la vida que ldentlflca •ocl•dad y 

naturaleza .. 
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En •I contexto do la aociedad ••xi cana la 

oaraaterlzación del •Undo de la vida entro los chontaloa, supono 

d•flnlr •I nlv•I d• la lnte1raclón al•bóllca en tanto trasfondo 

cultural na probleaatlzado, lapJiclto, y ta•blén, en tanto 

horf.zont• de 1011 procawo• interpretativo• qu• coordinan loa 

plexo• de lnteracolonaa d• loa sujetan en una altuaclón da acción 

concreta. P•ra protUndlzar la caracterlzaclón dol aundo do la 

vida entre lo• ohontaloa ·aa naoaaarlo prl•aro expllolt.ar los 

t.•ralno• en que laa oata1or1aa horizonte d•l -.indo de l• vida y 

plexos de interacc1.ones hacen raforencla a su for- de vida 

particular. 

b) Los plexos de interacc1.ones. 

Deade la per•pactlva del ob•erva.dor, loa plaxo• do 

lnteraoclonea entre lo• ohontalas aparecen •adiado• por •et 

co•tuabre• coao torea de tnto1raalón totalizadora. oa daclr, que 

vincula laa accione• tolaológicas en al •undo objetivo, 

con la• noraatlvas en al eundo social y las acciones orientadas 

al entandiaienta. preinterpretado por •01 coutuabre• tanto 

trasfondo del aundo de la vida qua identifica cultura y 

na~uraleza. Para aclarar al plantaaeionto hace ne cesarlo, por 

una parte. ej••pllflcar con una situación do acol6n concreta la 

for•a totalizadora en que se fabrican loa plexos de intaracc!onos 

oaraoteri•ticoa de la tor•a de vida particular entro los 

chontal••• tanto on la• co•unldadeo •indlas• 'ªª 
ao•unldade• •oaapeslnaa tradiclonaloa•; por la otra, hace 

52 



naceaarlo detlnlr on qu6 ••dlda loa ple•os da lnteracolone• 

lntearado• por ol •coatu•bra• han ••diado •• lntaaraolón 

colonial y capitalista que aa ejarca •obra olla• daada ta 

canqul•ta, da tal lar•• qua el proceso clvtltzatorlo 

•eaoa•ortcano y al prooaao da daalndlanlzactón •• entiendan co•o 

tas do• cara• de una •onada, y no ooao loa ••tr••o• de un proce•o 

de p•rdlda da identidad aiaból lca que 11upono Bont t 1 producto da 

la coloniz.actón tdeol61tca que ojarca la olaaa doainante sobra el 

ca•paa 1 nado. 

En ol contexto da una attuaolón d• acción concreta, la 

lor•a de vida ontra la• chontalas ae caracteriza por e•t•r lll•d• 

a la producción directa de valorea da y axcedentea qua 

tranafleren a la aooladad en •U conjunto. La produccl6n directa 

-b.l.alc-anto aaropaouarla, pe•quera y arle••nal- con•lderada coao 

plexo• da lnteracctona•, a• or&antza canfor•• a la vl1ancla da 

•el ooatuabl'a• an tanto a 1 > Slalaaa da sabara• para ol aanajo da I 

aadlo natural <acciona• teleológlc••>. 2> Foraa• d• lntagract6n 

•cclal •olidarlaa y partlclpatlva•. co•o la •ayuda aulua• para 

oraanlzar al trabajo y al ••t•taaa de cario•• qua ••lructura la 

or1antzaci6n pollllca lradlcional <acciona• nor•atlv••>. a> 

For•a& da lnterprataciOn del aundo de la vida que 1dantlflcan 

cultura y naturaleza, como tra•fondo qu• ••truclura ••• 
tnteraooicnoa uol ldarla• y part.lolpatlva11 en •lluaolon•• d• 

acoton concretas (.a.colonaa Ol'lantadaa al entandlalanto>. 

Para eje•pliftoar l• toraa totalizadora en que 
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lnta1ran lo• plexo• da lnteracclonas caracter1stlcos da la tor•a 

d• vida partlcqlar entr• lo• chontales, profundizar.\. en el 

ani..ll•I• de •U condlclón de acrlcultores. En tanto productoros 

dlreoto• IOll chontale• interactúan en un aundo da la vida 

pr•lntarpretado por •al coatu•bre• que los tl1a en tor•a 

•l•b61lca y objetiva al •anejo del •a dio natural. 

aocton•• te.laoló1to•a orientadas al locro da una buena cosecha se 

ln•orlben en un al•ta- de 111abar e &-ral l cicaidad qua al •i&•o 

tl••po que per•lte dltaranolar las caraoteriatlcas de los sualoa, 

•I oll••• las propl•dada• de 1011 oultivoa y del recurso natural 

•n 1•narat. no aupona una dlfaranciacl6n foraal ontre cultura

naturaloza qua aubJatlve la relación aoalodad-naturalaza sólo en 

tanto pleKos da intaracclonea telool6&icas (técnlcau da cultivo y 

apropiación dal aadlo natural>, alno qua liga la eficiencia da 

la• t6cnloaa a1rtoolaa tradlolcnalaa a niveles da lnta&raol6n 

al•ból loa qua •uponan la Vl&ancla do voluntad Inherente a la 

natura laza la qua al 1rupo tiene acoa•o aedlante la 

co•unlcao16n con lo• santos, loa parlantes •uertoa y loa •duonos 

da loa •ontas• .. 

el La 1nt.egrac16n sistémica. 

El plano da analials de la for•a de vida particular de 

lo• ohontalea desda la perspectiva do la lntograclOn alsté•loa 

aupona doa aspecto• aatraoha•ante relacionados .. Por una parlo, la 

lnte1raol6n alaté•.loa en tanto regula.cl6n no prot.endida de ploJCo& 

tunolonale• da cooparaci6n una caracter1stlca do •el 
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co11tu•bre• oo•o trasfondo da la• orlantaolones de acclOn y. al 

•l••o tle•po. una oondlolOn lnheranto a la aanlpulaolon obj•tlva 

del entorno¡ por la otra. la lnta1&raclOn alst .. loa aparece 

el actor de la lnserclOn de las ooaunldadas en el oantexlo do la 

sociedad colonial y •adorna capltaltsta. 

L.a do•lnacl6n qua se ejerce dosde ta conqulslo eapanola 

sobre la• co•unldade& chontalea ha estructurado con el 

predo•lnlo de la lnta1raoton alatémioa <la ad•lnlstraclOn eatatal 

y al aercado>, sobre la tnta1raoi6n aoclal fundadora de la 

Identidad cultural. Sólo en aoaontos hlatOrlcos coyunturales la 

forma de lntegraolOn aoolal ha provalocldo sobre la siet••lca 

para aodlar la lnsorclOn da las co•unldades en el contexto do la 

doalnaol6n1 la evangollzaclon de los ohontaloa lo& lnlcloa da 

la 6pooa colonial. la sociallzaoiOn del rol de ciudadano •••loano 

con la lndopendencla y la educaolOn pública 

posrevoluolonarla. 

la 6poca 

Puede conolulrao entonce• qua la partlcularld•d de la 

tor•a da vida entre lo• ohontal•a. entendida en tanto •undo d• la 

vtda. plexos da lntaraoclon•a y vial••• caracter Iza por la 

vt1•ncla da wel ooatuabra• en tanto 4•bltoa de oo•unldad y 

co•untcaolón que al •l••O tl••po que recrean una tor.. d• vida 

tradicional de la olvllizaolon •••oaaerlcana. ••dlan 

lnte1racl6n da la• coaunldade• •n tanto oaape•lnado 

conla•to d• la sociedad oapltaliata. El nivel de la lnt•araolOn 

•l•bOllca del •undo da la vida tradiotonal y al nivel da· la 
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lnt.a1racl6n slaté•lca oapltal lat.a funden en •01 costu•bre• 

oo•o horizonte de loa procesos do entendl•lento que •edlan la 

raproduoclón •atarlal y sl•bóllca de los pobladores de las 

ooaunldadea .. chontaleae La cultura ohontal debe ent.endersn 

ant.onooa Co•o el co•plejo de lntaracclonea oo•unlcatlvaa entro 

lo• pobladores de las ao•unldadaa cuyo nüclso tipo de 

raclonallda~ partloUlar de la étnta que •edla la lntegracl6n 

sl•b6llca de los auje·tos paralola•ente al proceso do 

dlterenciacl6n social que Induce la lntagraci6n capltaltsta 

las co•unldadese 

No obstante que el proceso da lnte1racl6n caplt.allsta 

tiendo a la prolotarlzaclón del ca•peslnado y al control 

capl tal lota do rocuraos patrl•onlalea, la racionalidad 

particular do la tor•a de vida tradlclonal do los chont.alea 

•antlone a sus pobladorea vtnculadoa for•a di versa la 

producción directa do al l•ent.os y racur11os natura loa para la 

autoaufloluncla de la unidad do•éstlca y el lntercaablo en el 

•arcado capl ta 11 uta e La •econo•1a orientada hacla la 

autosutlcloncia" y ~al •anejo •óltlple Y diverso del •odio 

natural~ son eJ••plo• da la raclonalldad coaunlcat.lva que 

•antleno los pobladoras apeaados a pract.lcaa a1r1cola• 

tradlclonalaa, ya ••• an for•a prlorlt.aria y per•anenta de 

•anera aacundarta y eventual an la• allpaa. y en foraa per•anente 

en los huertoa taalllares. 
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En el contexto de •el co•tuebre• en tanto tor•a de 

lnt•&raclón totalizadora, la raclonalldad co•unlcativa que la 

orlentaclón a la auto•utlolenoia y el •anejo •Oltlple y diverso 

de lo• eoo•l•l•••s co•portan, expresa paralala•onte 

far .. de lnt•1raol6n social y si•bóllca correspondiente. La 

•ayuda •utua• entre fa•lllas eaparontadas por aatrl•onlo o 

coapadrazgo. y el int•raaablo reciproco do servicios son 

equlvalentea a la orlontadlón a la autoautlclonoia y al •anejo 

•Oltlple da 1011 aoo•l•taaas¡ o o ao taabién, a nivel do la 

lnte1raolón aiaból lca, la racionalidad co•un i ca t l va 

oaracter1•tloa de la tradlclón ohontal axpraaa su vlnculaclón 

con la ••trata1la de cultivo• •óltlpl•• y •anejo dlvarao da los 

acostataaas al repreaontaraa la naturaleza on tanto A•blto do lo 

••erado. Ea decir, da un espacio poblado de peraonajas al•bóllcos 

que prot•aan el hAbltat, y favorecen u obstaculizan 11u aanajo. 

La hiatorla da la etnia chontal desde Ja colonia 

entretejida al proceao de doatnaaiOn do una clase oonforaada en 

una oivilizaalón di•tinta, en aste •ontido, la particularidad da 

&U far•• de vida os inseparable del oonto•to de la do•ina o 16n 

vl1ante en cada •poca histórica posterior a la colonia. Do tal 

for•a, el proooao civi 1 iza torio aoaoa•ertcano y el proceso 

civlllzatorto occidental deben entenderse l•bricadc• en for•aa 

dlveraa• a lo lar10 de la historia de la confor•acl6n de la 

aooiedad y la cultura tabaaquena, y no 

anta16niooa •in ••~laolonea. 
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A contlnuaclón •• pr•••nta un apartado etnohl•tórloo 

del 1rupo chontal y una deacrlpol6n atno1rAf loa de •al ooatu•bre• 

en tanto ._bi~o• de co•untdad y co•Unlcaal6n para ta aproplacl6n 

y el aanajo •&r1cola del •edlo natural •n la oo•unidad de San 

Antonlo .. 
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CAPITULO 2. - LOS CHOHTALES Y SU INSERCI6N EN LA SOCIEDAD 

T ABASIQUERA. 

2.1. - Ant.ecedent.es prehis~ntcos. 

La• mocledadea que poblaron la• ••lvaa tropical•• del 

eure•l• d• Kéxloo ha•ta la l le1ada de lo• e•paftole11 estaban 

orcanlzada• en crupou trlbalea dlvaraoa heraderoa de la cultura 

de lo• antlauoa ol•acaa. ••Y•• y nahua•. El ••tudlo arqueol6alco 

de •••nta•l•ntoa revela que eatoa crupo• 101raron un •anejo 

•uy ••peolallzado de la aelva t.roploal que ha•ta épocas 

relattvaaente raolentea, cubria la .. yor parte del sureste de 

Hi!oxlco. '"' La tor- da orcanlzaotón de eatoa pueblo• daade la 

época precl•atca se caracteriza, on aran •edlda, por conroraar 

aaentaalentoa eedentarloa para realizar una aproplaol6n y 

••nejo lntanalvo, diverso y renovado de la selva. 

El arque6toao Lorenzo Ochoa e•orlbe que los chontalo• 

•• •••ntaron an tl•rra• da Taba•co y Ca•pache de•da lo• prl•aro• 

atatoa da •ata )/ construyeron l•portante• centro• 

ratlaloao•. polltlcoa y aconO•lcoa. Al parecer eran srupoa ••Y•• 

atarante• de las tierra• altas de Chiapas y Guate•ala quo 

bajaron a la• costaa y desplazaron grupos zaques anterlor•ente 

a•antadaa.Go Otroa lnveatlgadoroa han observado que e.:lsto 

11. a.• V••l• •l a.L. ba.1t:1.11 de Taba.e o •' .. .. ... d•l 
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lnflu•ncla nahua antr• lo• chontal••• ra•ultado de , .. 
•iaraclonas del altiplano central a la• aoata• del •ura•t• del 

Golfo de K~•lco durante lo• •l&lo• V y Vl."1 0.1 ••tudlo da lo• 

vaatl1los arquaol61lco• ahontala• de la •poca al••lca <3••-e•• 
n.e.> aa desprenda que a11rupaeientos du 

pueblos di•a•lnadoe en la• costas, las ribera• da los r1o• y la• 

aarrani•• de Tabaeoo.~ª 

Lo• aarupa•lentos de pueblo• aaantado• en la ••rranla 

oriental collndanto con Chiapas labraron la piedra caliza para 

conatrulr al centro cereaontal El Tortuauero Hacuapana, aa1 

ao•o la• ••tala• de loa c•ntro• da Poeon• y Rator•a •n Tanoatqua. 

En caablo, loa a1rupa•lentoa de tos puo b loa asentados en la• 

rlberaa da los r1oa y en las coataa,, aot d ear o n la tierra con 

oonchas da ostión a vaca• en tor•a do tabiques para oon•trulr 

aua cantroa polltlco cer••onlala•i te•ploa, adlflclo•, juaao• da 

p•lota y aatal••· D• 

Por la• relaolonea de loa conqul•lodore• y la• 

Nueeo d• .lonu\o. y no\Cl-9 h'-•lórlca.a d. lo. re<g .. 6n. 

d.l E•ta.do cS.. Ta.ba.aao. t.PS?. p. p. z•-za. 

... glo XXI, •O?!ll; Ca.r\.o• ALvo.r•• y ca.ea•olo • 

.. V••\• op, C'-\• o p. p. 187-ZO& • 

e• 
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inveattcaclonoa atnohiatórloaa r•olentea 54 sabe quo la 

llecada de loa eapaftolea lo• chontale• a•taban oraanlzado• 

sala aarupa•lontoa. Tres de ••toa acrupaatentoa conocido• con lo• 

noabr•• da Cupl leo. Potonch.tn y Xloalan10 a aentaban en la• 

tierras baja• y costa• del Golfo de "••leo. •lant r a• qua. 

Za1uat&n. Chllapa·y Uauaaclnta ••situaban en laa tlerraa baJaa y 

aorraniaa colindantes con Chiapas. ~s En las tlarraa bajas. 

aprovechando la •ultiplloidad de corriente• da los deltas del 

V••'• op. clt. p. zo1~zza; 

Wor•Lro. pobloc:l6n de TClb-c:o 

oot.lerno de\. ICalcsdo de Ta.baeco. Vlllohermoaa., 

'"' ICL CM¡r\lpa.tnlenlo de CUpllc:o como pt.ieb\o ca.becera - •tl\la.ba. a.l 

co.bec•ra. •• all\la.ba. •n Lo..- rlbera.a del orlja\va. deada Loa 

merldLonaL•• ha.ala. lo..- coel-, co1T1prel"ldi o do 

ol a.9rupa.1T1t•nto 

loo -•nlcUft\•nlo• 

ol 

ca.b•c•ro. ellua.ba. lo 

conf\.l..1•nci..a. da Lo• r1 o• P\.11eca.l&n y Tu.U~ loo 

••rran1 - co\\nda.nl•• Ch'-GJ>0-9, COMJ>r•ndla. 

•ntr• e\.\. o • al de Noc: u •po.n a. : al o.gru p omlanto del a.Lto u .... ft'IOC\n\a. 

ralahvomanle ... 
aoberl V••l. el '2l, op. C'-l•. p. p. 

el aL.. op. c\l. 
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GrlJalva Y •1 Uau•aolnta •• concentraba el 78 • de los pueblos 

de ••toa •1rupa•lantoa alentras que 

eal•t1an onoe puabloa. 54 

las serranlas sólo 

No ob•tante el parentesco étnico da o atoa 

acrupaalentos, •• dltloll plantear que tos chontale• da Tabaaco 

oontoraaron un estado o conf•deraolón ya que existe lntoraaoión 

para plantear que ce nuoléaban a partir de doa ojos: 1> Al norte 

Cuplloo, Potonoh6n y Xloatango. 2> Al aur Zaguat&n, Chllapa y 

U•u••olnta.·E1 centro del estado, on su aayor parte planicies del 

tarolarlo, •• encontraba pr•otlcaaenta despoblado lo cual puedo 

lndloar que era un oorrodor trontarlzo antro lo• ataao• 

ohontalaa, o bien eran tierras de caza qua coapartian y prota11an 

ooao ••lado. Esta ültlaa auposlclOn pueda sor cuaetlonada al 

toaa en cuenta la lntoraacl6n con respecto a que las autoridades 

d• loa chontalea da Acalan CCaapeche> reoonocian coao aliados a 

lo• aarupaalentos do la• cootaa de Tabasco <Cuplloo, Potonoh•n 

y Xlcalango>, pero no a•1 a loo agrupaatanto• del sur CZaguatAn, 

Chll'.apa y Usuaaclnta).~7 Adoaá.s, la relilpueata da los chontale• 

de Taba•oo cuando Hern.6.n Cortés cruzó el .astado ru•bo a la• 

Hlbuara• en 1524, deapu•a de la derrota del Potonch~n en 1519, no 

Dd auggeronl. op. c\l., TGblo. No. d. 

.., H•rni.n Corl••, Ca.rlcw ... relo.c"On. Né1nco. PorrUa.. t07P, 

P• Z9"'l ••rncd dol CG.alLllo, ~H,•lonG verdadera do la 

conqu\.•lo. ... la Nu•vG IC•po.l'lo.M, V\aJ•ra• do TGbG.aco: Texloe, 

wh\co, ooblerno dol E•lado do Taba.eco, V\l\G..,ermo•a. &9917. p.91>. 
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fu• ho•oa•n••· En Cupl leo. Onloo aarupa•lanto que cruzo en e\ 

nort.•. la reapu•ata tue e>aoi f lea aunque "ta•erosa•; •lentras que 

•n Za1uat•n• Chllapa y U•U•aolnta lo• ohontalea 

abandonaron··au• pu•bloa. Oll 

queaaron y 

En r•laolón con •I aanaio da lo• acoalataaaa loa 

ohontales p~aotlcaban la •&rioultura itinerante o de roza en la• 

ribera• de lo• rio• y an la selva. la a1rtcultura lntenalva 

•ri ••• tierra• baja• y pantanoaa11, la 

r•ool•oolón. la pe•oa. la captura y la doaeut.ioaolón 

d• ani-lea. ap Al parecer el cultivo itinerante era practicado 

oo•o Onioa alternativa •n la• planlolea y ••rraniaa al sur del 

eatado, donde laa tiarraa aon aoaetldas a constant.oa de•lavea al 

no aa •antiena el equlllbrlo de la ve1ataol6n. Loa lnvastt&adoraa 

••xloanoa aflraan qua an asta• oondlolonea el aanejo tradlclonal 

d• roza entre loa aayaa era •ta opción ••• apropiada para evitar 

el d•t.•rloro de loa tr•&llea auelos del trópico• al ooablnar 

p•ri~dos corto• da cultivo con periodos largos de deacanso para 

peraltlr la re1enaracl6n d• la aelva.dO Por al contrario. en las 

tlarraa baja• y pant.anoaas al nort.o dol a•lado la fert.llldad de 

ts• Cor\••. op. cll,. ·p. zz•. zr.s-uz. 

ISO V••'-• op. ci.l.. a&'7; 

••vie\a. YucalÁ.n: Hl•lorl~ y 

o. "'º· ••. p. p. •!1-dO. 
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ta tierra se ve constanteaente tavoreolda por e•toe de•lave•. 

sln embarco. exl•t• una 1ran extenal6n da tierra cubierta de 

oorrlentaa de rlos, la1una11 y pantanos. Esta• condlolone• la• 

supieron aprovechar lo• pueblas chontal•• para practicar una 

•&rloult.ura de tlpo lnt•n•lvo ba•ada la t.•onlca de oa•poe 

•levadoe qua conaist.1a en drenar lo• pantano• extrayendo tierra 

que ae acuaulaba hasta tor-r caapoe de cultivo l lbr•• de la• 

lnundaolon••· ot 

En la• tlerra11 bajaa de Taba•co •e cultivaba al cacao 

en foraa lnt.enalva para lnteroaablarlo con loa aayaa da Yucat•n y 

nahua• del altiplano por tala• de al•od6n, pledraa y ••tales. La 

ralevancla da estas tlerraa en ralacton con el cultlvo da 

para el lnt.erca•blo ea reconoolda en la aocladad •e•oaaarlcana 

donde eataa aaalllas eran adaa•a de bienes da oonauao 

da lntercaablo y unidad•• da valor. da 

~•rrero. N6Mi.co. cocuLo.. oro,. &.~. p. 11. 

aedtoa 

acsfto•. op. c~1,... p. •07 Ochoo, &OM', p, 90; v ... 1.. op. cLL., 

P• H?. 
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2. 2. - La colonia. 

Con la cuerra de •paolflcaotOn.• qU9 lo• ••Paftol•• 

ll•varon a cabo •ntre 1538 y 156• •• aoaet• a •ncoalanda la .. yor 

parte da la• poblaclon•• ohontala11 1 de •odo que para tln•• d•l 

alclo XVI, cuando•• con11ollda •l doalnlo eapaftol •n la r•alOn, 

la población nativa •• habla reducido an tor .. alareante y •l uao 

del •uelo tran•foraó. El cul tlvo del cacao y la aria de canado 

pronto •• convierten en la• principal•• aot.lvldad•a para al 

anrlqueol•lento de loa encoaendoroa. Por otra parte, taabl•n 

deade tln•• del •lcto XVI la• incuralon•• d• pirata• lncle•••• 

tranc•••• y holandeaa11 en la• coataa de Tabaaco y caapeche · 

tuvieron coao obJetlvo el control de lo• bo•qu•• de palo da tinte 

para ••plotarlo• aarcantilaente y abaatecer la deaanda da planta• 

tintórea• de la• .. nufactura l••ll l •uropea. • 

El al•teaa de encoalanda que le1alaante no atareaba la 

.propiedad de la tierra a loa ancoaendero• tu• tranatore•ndoae 

raiz de la• coapra• de tierra que ofectuaron 1011 eapaftole• a la 

Corona prlnclpal••nte an 1aa zona11 caoaoteraa y aanaderaa. En la 

conceden a flnea del •lclo XVI y 

prlnolplou del XVII laa prteoraa •erced•• para •l ••lableal•l•nto 

••ludLO de lo h\•tono. d• ta.a r ... \oa ftuV\.ot- y \errea\r•• enlr• 

d• Toba.aco~Camp•cheo y ... 
C1.1\luro. Moyo. NOM\CO, UMAWI. l09Z, vol. HlV. p. 77. 

B!i 



d• •ltlo• de &•nado vacuno_. ouyo oreol•l•nto •• vio favorecido 

por la ••l•tenola de •abana• natural•• y zonas pantanosas qua 

durante la 6pooa de ••ca• •• cubren de 1raa1neas. t..a actividad 

aanadera •n··Kacu•pana adqulrl6 l•port.ancla t. a •blén por 

la •l1raol6n de enoo•enderoa que poa • 1an •l I•• de cabezas da 

cana.do en laa ooata• y fueron ahuyentados hacia el Interior de la 

provincia por la• ounstant•• lnt.arvenclon•• d• lo• plrat.as.«11 A 

aedlda en que la propiedad privada de la tierra y la praataolón 

d• ••rvlolo• por part• de la población India c .. bto de 

aalarlo- •• 1anerallzan oo•o foraa de do•inacl6n. lo• 

hacendado• auetltuyen 1radualaante a loa encoaanderoa hasta 

convertir•• en la clase ha1aaOnica a aedladoa del sl1to XVIII 

cuando la aonarqu1a a•paftola abolló al slatoaa da ancoalendA. 60 

Yllllaa Da•pler, pirata lnlléa radicado entra 1879 y 

1688 en la Isla da Ca.apecha para trabajar en las aont.arlaa da 

palo da tinta, •• Introduce a Tabaaco burlando la vt1ilanola de 

I•• autorldada• ••paftolas. recorre las principal•• corrlontas de 

toa r1o• y visita lo• pueblos indios. Entre loa aucho• aspecto• 

de lnter•• 1eneral para caracterizar el aedlo natural y •I 

d•I •ualo en Taba•co, daatacan sus obaarvaoionas respecto a las 

"••l.• op. ci.I. •• p. l•o .. Z5CJ nol.a. no. , •• 

auggeronL 0 op. cLl ... p. t•; cLve\ro. op. cu ... 100. • 

..ruelo C.C\LLo .•a.ni.a. Anna., ~Nolo.. pcua. la. tnelona. de la. 

do Ta.boa e o, 

oobL•rno Con.llluc"ona.\ de Ta.b4aeo, '°"º• p. '5Z'7. 
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for•a• de do•lnaclon que Ja sooledad •ercantll 

novohlspana fueron alnando el al.•le•a de enco•lenda: "Los lndloa 

vigorosos y Jovenes (que buscan e•pleo> se alqul lan a lo• 

eapanolas. Trabajan por oueldo& auy bajos y coaun•ent• le• pagan 

en bienes que loa espanolea quieren ••• Las plantaciones de 

cacao pertenecen principal••nle a loa oapanolea y los lndloa 

contratado& con ase propósito solo las plantan y cosochan, aunque 

loa lndloa tienen sus propias filas de plant1oa. plantaciones de 

•alz y alguna& poquenaa hileras de cacao ••• " 67 

La evangelización. 

Alcunoa investigadores ponen éntasis on la laportancla 

que las autoridades aetropol l tanas atr lbuyeron la 

evan1e1 lzaclón de lo• lndloa on la Nueva Eapaf'la coao proceso 

educativo onca•lnado a transforaar el slsteaa de creencias de la 

población nativa, ci. lo oler to es que fue un proceso violento de 

represión de loa foraas de organlzaclón d• los pueblos lndlo• 

l l1ado eatrochaaanto la guarra d• "p•cl f lcaolón• 

ldentttlcaba las pr.lotlcaa relt1to11aa nativa• 

subversivas contra la Corona. 60 Con r•laci6n al 

v,lho.m t>a."'P'•r. ""Two voya9•• 

Taba.eco: T••t.a•. op. C:\t.. .p. Zde. 

cM a1,,19gerani., op. c~t. •• p. ••· 

E•pa!"5"o., zo de D\C\embr• et. 
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la• órdene• rell&lo•a• en la av•n••llzaclón de los chontalea so 

aabe que haola 1534 lo• frall•• franciaoanos fundaron en las 

ribera• del bajo U•u .. clnta una "doctrina" en la que congregaron 

•haata quince •aftorea de •uoho• vasallos• a qulonoa so lntonto 

apartar de aua creanciau. Loa frailes abandonaron la doctrina 

cuando lo• indio• "do•é&tlcoa• •e sublevaron. 70 Desde 

entonces varia• •lalones do franciscanos y do•inlcoa cruzaron 

Tabasco evanC•lizando las poblaciones que encontraban el 

ca•lno pero •in radicar en ninguna da ellas. Hacia 1576-1579 

funda ol •onaatarlo franclacano da Hui•an&o entre la población 

nahua de la chontalpa. su fundación fue proaovlda por el obispo 

de Yuoat•n Fray Oie10 da L.anda. quien poco tie•po antes habla 

recorrido la reglón zoquo y chontal de las aerran1as de Tabasco 

donde da•cubrlO qua todas las poblactonea e&taban llena• de 

•brujos• a quien•• castigó severaeente. 7 ª 

Ante• de finalizar el siglo XVI en la provincia de 

Taba•oo aa hablan consolidado seis focos de evangelizaclóns 1) El 

curato de Tabasco en la Villa do la Victoria donde rasidia la 

aayor parta da la población espanola. 2> El curato da Hacajuca 

que co•prendla loa pueblo& chontales asentado& en la llanura 

coatera central. 3) El curato do Jonuta en las riberas del bajo 

vucci.lAn, M6tclco, PorrÚCL. aottz, p. p. &"1&-&72. 

.rorg• ourr1 a. La.c::roi..tc, Monogra.lla.• •otu·• TobG.•co, 

Wéxlco, 1rwo\llulo de Hle\or\a. d• lo UMAM, Oob,erno del .. 
Toba.eco, a~z. p. 7•. 
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Usiaaolnta, que coaprendla ade•AB los pueblos chanta les 

de T•noalqua, tlaouspana y Tepetlt.An. 4> El curato da Ta•ulté da 

la• Barranca& en cuyas lnaodlaclones se fundarla tlaapo daapués 

San Juan Bautlata da Vlllahar•osa. 5> E1 •onaotarlo de Hulaango 

entre lo• nahua• de la ohontalpa. 6> El convento de OxolotAn en 

la• ••rran1a• pobladas por loe zaques. 72 Sln eabargo, an Tabasco 

no •• 101raron los ra•ultados qua loa rellglosaa obtuvieron en 

YucatAn, seda da los poderes coloniales do la reglón que 

coaprandia ade•As las provlnclas do Caapeche y Tabauco. Ahi 

centrarian loa franciscanos todos ostuarzos ID 

evan1allzaclón de los ••Y•• da forma tal qua varios de los 

texto• ••• valloaoa en la actualidad para ol estudio do las 

creencia• do los anticuas aayaa fueron redactados por lndlou quo 

aprendieron a asorlblr la longua aaya con grafia aspanola y 

tran•orlbleron para acervo da sus puabloa, penar da la 

opo•lolón da loa rol l&ioacs, loa códices y laa tradlclona• orales 

que •• conooon co•o loe Llbroe del ChllA• Bal.6.m. 

La ovan&olizaol6n a cargo de tos enco•endaro• ta•blén 

Ju10 un papel !•portante on la conaolldaclón del culto cristiana 

entre la• poblaclonaa ohontalos de Tabasco. El oncoaondora estaba 

oblilado a instruir crlstlana•ento a loa indios antes de lnlolar 

la jornada laboral para lo cual so construia un to•plo que no 

destinaba tan sólo a la co1obracl6n del culto sino que ora 

taablén lu1ar de reunión para dar a conocor lao dlsposlclonos do 
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las autorldades colonlalea • .,.. A flnas del alelo XVI 1 1 

la población chontal ovan1elizada habla introducido a su al•le•a 

do croonclas el culto crlstlano, coao lo •Ueatra ol hecho de que 

los te•plos visitados por Wlllia• Da•pler se encontraran las 

insignias e lnstru•ontoa •Ualcales quo aco•paftan aua danzas 

rltualeaz •a.acaras, taabora• y t lautaa. 7 " 

El interés inicial d• la Corona y da las ordonas 

rel latosas por educar a los hijos de los principales para loa 

nuevos cobernantes de loa pueblos. pronto dej6 do sar uno do 

objetivos. Puada doclrse antoncos que desdo loa inicios de la 

colonia, ae eatructura una dlfarenolacl6n ontra la aduoaclon 

dlrl9lda a la •ayor parto de la poblaclon lavangollzaclon> y la 

educación dlrl¡lda a la población •lnorltarla prlvl leglada. Los 

eapaftolea y crlol loa acaudalados de Tabasco enviaban hiJon 

a educarse Yuoat.l.n, Chlapaa Caapache dando lo• 

rol l1loao11 tranolaoanos o doalnlcoo hablan fundado colagioa do 

aduoaolón •upartor donde ae 1•part1an laa c•t•draa do teolo&1a, 

tlloaoUa y &ra•Atioa. m 

TG.bGllCO• ,09., P• 

Da,.,pl•r. op. ci.l., p. tP9. 
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2. 3. - La independencia .. 

El ro•pi•lento de la estructura oolonlal abre nuevo• 

horlzontos a loa hacendado• y co•erolantes que aparecen el 

aaoenarlo pol1tloo co•o loa 1astoros da la contar•aclon del nuevo 

estado¡ so liberan- de laa trabas para explotar loa recurso• 

naturales y co•erclallzar con otroa paiaas adae~s de Eapana. Para 

la población lndla asentada en loa pueblos, en aaaerioa dlaparaoa 

aoeetlda al trabajo -aaalarlado- las hnclondaa, la• 

transtor•aclones do la época lndepondlonte trajeron la l•poalcl6n 

d• una nueva le&ltleldad pol1tlca <Estado nacional) quo proeovl6 

con eayor eticloncla qua en la colonia <E•tado absolutl•t•>, la 

ad•lniatracl6n pública de loa recuraos naturales y la reaulaclón 

for•al da la• relacto nea do producción entra hacondados. 

coaorolantoa, pooneu aoaalllados y oo•unldadaa abastecedoras de 

fuarza do trabajo. 

La 1 lbortad para coeerolar otraa naclonau, 

prlnalpal•ente ln&lalerra, Franela, Aleaanla y lo• EUA, deap•rt6 

ol lntoré• da hacendado11, co•erolantea y politlooa para acal•rar 

la explotaol6n do la aelva tabaequaf"ia que ha•ta aedlado• del 

slslo XIX a6lo habia talado lndlaarl•lnadaaente relaolon 

al palo do tlnla que para entonces, •• cortaba on eran cantidad 

en laa •anter1a• da la• haciendaa del Uaueaclnta y eabarcaba 

para 11u axportaolón a Europa. 'fd En la ••&unda allad del •lelo XIX 

Toba.eco, lOlll, p. 

TGbo•eo: .. 
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un 1rupo de oo••rolantoa tabasquoftos dedica la tala 

ltmod•rada de •apeci•anea adultos de caoba en las costas de la 

Chontalpa y en laa aerranias de Hacuspana para vender 1 os 

••pre•a• ln•l1111aa. ?7 Ta•blitn la •ls•o. época se lncre•ento 

laa coata• da la Chontalpa la tala lne•plloablo de palo de 

plalunta cuyo& 1ranos boneflolban en las haclendaa y 

••portaban poatorloraanta a Europa. 711 1..a explotación de la sel va 

debió aar lndlaorialnada pueato que el historiador tabaaquoi"l:o y 

pr•&bitero Hanuel Gll y Saanz escrlbi6 en 1872: • ta•blén 

a• advierta; de poco• aftas a esta parte qua escasean las lluvlaa 

perl6dtcaa, y lo atrlbulaoa al deaaonte que ~ oonaecuanola de la 

aadera de caoba ha habido por la costa princlpal•ento ••• • ?P 

Durante el portirlato lau haclendau lncre•ontaron la 

produoclOn de 1ranos para coaerclar al lntarlor del pala: ••iz, 

.. 
Jnve•ll.ga.c\one• vol. 

& •• p. p. aoo-•o&;: Ernealo Vo.r9a.. y Lorenzo ochoo.. op. cu. 

Jeo.n d• Voe. oro verde: Lo. conqu\alo. de lo. •elvo. lo.co.ndono. 

por lo• ma.derero• lo.bo.aqueftoe &422-lP'P. Mll!ncico. Fondo 

s:conO"'l.co./ 1n•lU.\.llo de Cu\.l\.lro. de To.boaco. loe41, 

Horcl.•o aovl.ro•~ ·s:L Po.rhdo de wo.cu•po.nCA ••• -. p. •o. 

Chonlo.lpo.• • W61oti,co, •olel1 n de lo. soci.edo.d 

y Celo.di •Ll.co., Tomo Vil. Pr\.mero. Opoc~ 

vorgo.e y LOrenso ochoo.. op. cll., p.??. 

?00 NonueL oll y 

e•lcil e\lco del de To.ba.co. 

oobi.erno O.l E•lodo de To.bo.aco, &OO?P. p. 40. 
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cacao. azocar. frijol, arroz y cat• •• oanallzaron a loa •arcadoa 

de Yucat.:..n. Campeche y el centro de HO•ico. En Haou•pana lan 

principales haciendas estaban dedicadas al outttvo de 

plantaolone& de cana da azocar y la elaboraoton da azúcar, •tel. 

pllonclllo y aauardi•nte. 

La tala lnt.enslva da la selva para la e•portacton da 

•adaras preciosa• y ttnt6reaa 1 al auaento de laa tierra• da 

cultivo para la produoolón de •rano• y derivados qua 

co•arclaltzan on al •arcado interior tienen un l•pacto no•atlvo 

en lo• ecoalate•••· El naturall•ta taba•quano José Narciso 

Rovlro•a rafiri•ndo•• a la fauna •llvaatra an ttacuapana ••oribe 

en 18751 • ••• la afluancla de lo• europeos y el cultivo en ••yor 

••cala han dia•inuido conaid•rabl••ante loa anl•alea 

al lva•traa ••• • • 0 No obatanta, da•oribe qua •n loa boaquaa da 

"•ouapana vlv1an ••anadas• de vanadoa, puerco• da •anta, 

jabal1aa, •onos. aara1uatoa, papacayo•, 1uaoaaayas y Yarla• 

••paolaa da reptiles qua, ooao lo• Ja1artoa, abundaban loa 

r1oa, la1unas y pantano•. 

En cuanto a la raculaolOn ad•lnl•tratlva y la 

noraatlvidad proaovlda d•ada el nuevo E•tado •• con•tata el 

lntor•s de lo• &obarnador•• y diputado• llberala• o oon•arvadoro• 

por la astadiattoa y la t opo1rafia oo•o dl•olpllna• para 
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lnv•nt.arlar lo• raour•o• naturales y las tierra& •baldiaa• desdo 

entonce• •nacional••·· Al •lsao tieapo, aanlfloatan interés 

por re•olver lo que sa considera el probleaa •~s i•portante para 

lapul•ar •l •.d••arrol lo de la a&rloultura tabasquef'la: •ta escasez 

de brazo••, •• d•clr, da tu•rza de trabajo contratada para 

trabajar •n la• haol•ndas. En 1628, a do• aftas de qua Taba•co 

•rl1a ººªº e11tado ln'd•p•ndiente, ol oonareso local contorae a 

lo• prlnol p lo• de la dU•ocracla aoderna expido el secundo 

r•claaento •&rarlo daapu•• de consultar la opinión de loa 

h•o•ndadoa y flnquaro• reapecto a cuAlea son las solucione• para 

••car la •&rloultura d• au •dacadoncta•.•~ Dos aapectos do aste 

r••laaento •on partlcularaanto laportantes para el anAllsls de 

las nuevas toraaa do control de la poblacl6n lndla y do los 

recuraoa. En .prlnclplo, ol conareso local se adjudica la 

responsabilidad de reautar las relaclonea eocialaa contorao al 

derecho < de loa lndlvl~uos y da la nación) y decida tranaforaar 

la ralacl6n hacendado-indio prestador da un servicio ro•unerado. 

en una relación contractual qua obllaa al trabajador y 

faalÍla a residir en la hacienda o finca. De salarlo •ar.i 

deduolbla Ja "lnveralón~ del hacendado: casa, all••ntaol6n, 

vestido, Otllos da trabajo, utensilio• doaéstloo•, contrlbuclonoa 

al astado y derechos parroquiales a la lglosla. Para entonces y 

pase a la •decadencia• en que se ar1uaentaba encontraba la 

•lrloultura tabaaqual'la, lou hncandados hab1an lntrcduoldo otros 
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cultivo• ca•orclaloa ada••a dal cacao y lo• pasto• para el 

ganadas el cultiva, la caaecha y el b•n•flolo de la aafta da 

azocar, el café y la pl•lenta da•andaba aayar nuaero de 

trabajadoro• y jornadas •A• lnten•••· El nuovo r•Cl•••nto 

obll&aba a loa ha•bres a re•panaablllzar•a de la• cultivo• y el 

cuidado dal aanado, a la• saujeroa a elaborar la• al l•ento•, lavar 

la ropa, cuidar loa anl•alaa do•ésticaa y baneflclar 1011 &rano• 

do cacao, caté y platanta¡ la• hijas ayudaban a aua padrea hasta 

qua •• ca•aban o cu•pl laran valntlclnca anos. Nadie podria aal lr 

o entrar a la hacienda sin al oonaolalanto y paral•o previo da 

aayordoaoa o capatacoa. 

El 1101undo aapecto relevante do asta regla•onto a1raria 

•• refiera al 11.ablto da !a nor•atlvldad que aa construyó para 

r•autar la tor•a de vlda en lo• pueblaa, ranch•rlaa y caaerlaa 

indio•. En eata ••nttdo, lo• legialadar•• ar1uaantan qua la• 

autarldadaa: da loa partidos ~lanen la .obll1aol6n da denunciar 

la• lndloa qua no trabajan la ouflalanta y •• oantor•an con hacer 

una allpa •al•erable• para no •arlr de haabr• dedicado• la 

•vaaancta• y a la •hol1azaner1a•. Ca•o oa•ttco ••to• india• ••rAn 

enviado• a trabajar a la• hacienda• y tlnoa• por el oalarlo y la 

ración da al l•entaa conv•nlda•. prl•oro ta•porala•nte y •n oaeo 

de reincidir ae convertirlan trabajador•• J)9raanantaa. 

En la• inlclo• del portlrlato, anta •l inoreaento d•I 

nivel da control y explataclOn da lo• trabajadora• aca•lllado• on 
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la• hacienda•, vario• aayordo•o• fueron asealnado•.ªª A 

principio• dal •l1lo XX la sltuaclOn poco habla caablado en 

Taba•co no ob•tante las criticas que tos intelectuales y 

politlcoa ..... liberal•• hloloron roapooto a que el alate•a de 

trabajo aca•lllado r•trlbula paoaa 1ananola• a loa hacendados y 

al Ea,tado por obatacullzar la toraaolón de capitales. En 1912 un 

orltloo da ~n•plraolón .aderlata calculaba qua la •ltad de las 

ta•llla• en Tabaaco •ran libres y la otra •itad onoontraba 

aoa•lllada en laa haciendas. 

L9 educación póbllca. 

La racional lzación de la sociedad coao una nueva toraa 

de inte1raolOn aoolal da nacl•lento a laa aociedadea aodarnaa 

donde la razón auatttuya a la retl1lon coao el prlnolplo rector 

d• la• ort•ntaolonea da acción CtaleolO&lcaa, noraatlvas o 

alab61loaa). Ea la razOri la qua Inspira al diputado Joa6 Harla 

Lula nora cuando raflrléndoae la •educación de las •a•a•" 

eaorlbe en 18371 •El eleaento •4• necaaarlo para la proaperldad 

de un puablo •• el buen u•o y ejerolclo de su razón, que no ae 

lo1ra •lno por la aducaolón do la• •aaas, ain la• cualea no puede 

h•b•r &obierno popular ••• • •• 

•ocLedod M•xlca.na. de O.ograSi a. l:•tod.1•l\Ca, 

6poca.. TOMO Vo. &O?•. p. p. 4d'!S-•?d. 

T, HLda.L90 l:•~ro.da.,. -.::\ peona.J• d• co.mpo El 

Ta.ba.eco, w••'-co. op. ci.t •• p. P• ao•-•••· 

.lo•• Ma.rl a. L.\.U.• Mora. EL clero, 1.c. educac,On y lo. bberta.d, 
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En los lnlcloa de la •poca lndapendlanta loa 

cobernantea tabasquerso11 no obstant• leClllaar for•a• de 

do•lnaclOn ancladas en la tradlolón colonial coao al 

aca•llla•lento de los trabajadores en la• haciendas, pro•ovlaron 

una nueva for•a de Identidad cultural que for•al••nte raconocia 

en loa ciudadano• la fuente da toda le•ltl•ldad y puanaba por 

educar a la población para ejercer su11 derecho• y dabera• 

ciudadano&. En 1631 al 1obarnador de Tabasco José Rovlrosa 

lntor•aa•La lnatrucclón de lo• ciudadanos la Onloa que puede 

Infundir aqualloa •antl•l•ntos da virtud qua haoan ol principio 

obaervador de lo• aoblernoa de•oor•tlcos ••• El ho•bro que 11abo 

lear Y eacrlblr as capaz d• todo ••• ¿qu•r••o• bueno• cludadanoa, 

qua conozcan a fondo do racho a y debo res? pongi.•o• I 011 

aptitud de ln•trulrae en la lealslaclOn. • r.:s En 16•7 •• decreta 

el wstableolalanto de ••cuela• aedlanta el slale•a 

L•noa•ter .. 1 • ••• un sial••• Ideado por el ouaquero tncl•s Joaaph 

L4noa•l•r ••• (para> utilizar a lo• alu.no• de••• edad y adelanto 

en la ln•truoolón de lo• ••• pequafto• y .. no• avanzadoa ••• • 
97 que fue prowovldo por 

lnd•pend•ncla. u 

lo• cob•rnant•• 

Taba...co: l•Mlo• .S. '"'"•lorla. W6'u\co. ooblerno 

Wa.nu.•l O\.\ y S.6.•n:ii:, op. C\.l. • p. 

J'o•é Wa.r1 a. Lu\.• W-:ira., op. C'-t. 

durante 

.roo.quin aa.rondG., gob•rr,ador dw Ta.ba..co di..l'Gl'\l• •1. 
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No ob•tante e•toa pri•eros intentos da la 

adalnl•t.raol6n dal Eatado para le1lalar acerca de 1a educacl6n 

pQbl loa de lo• oludadanos. no fua •lno haat.a que las condlolones 

de dm1lnaol6n en la• hacienda• orillaron a alcunoa trabajadora& a 

•J•ro•r la vlolenola contra aua capatacaa procls .. ent.o cuando 

au••~ra .. yor lnter•• da lo• 1obarnant.ea por la&lalar acerca do 

la aduoaoi6p póbltoa y aapllar la infraaatruct.ura de oacualaa de 

prtaar•• letraa. En 1075 ·•o declara obl lgator-la la ansenanza 

ala•antal y •n 1898 •• aaouala• •r-uralaa• lao 

cabecera• aunlolpalea y las oaouelaa •aabulantaa• o lt.lnarant.ea 

qua •• ••lablac1an por at1on t.leapo en un puoblo para doapuéa 

caabtaree a otro. et> Puad• daolrae qua do•d• ont.onoaa la educaoiOn 

póblloa ha aldo particular•enta proaovtda por- ol Estado para 

l•paot.ar loa. .i.abit.o• do ••• lnt.eraoclonaa noraat.tvaa 

tradlolonalas entre la población do las coaunldadea ohontalea do 

Taba•oo. 

•eor\.M: "LG erw•ftonsa. '"""tu.a. no.c:i.dG en la. 1ndi.a 

Europó. por •l ••coc.. AndNhi S•ll. no o.dqui.re.6 

u.n ,._.todo \!'Wl.rtJCl.i.vo haal.o. q1.1• ~o•é L.i.nca.al.•r 

\nlf'Odo..lcl.do. 

lea tmporl.GnOi.a. 

en s..ondr- la GCeplÓ y di.fu.ndi.6. cUl.nciol• .u. nornbr• •• , ICn N6Mi.eo 

profe•gr•• d• •ne•fto.nso prlrnorl.o... tea?. 

90 Mari o. E..agen\o. Arl-, Ana. La.u V 

... 

hi.al.ori.a co"'pcU"li.do... M6Mi.co. Ogblerno del lt•lodo .. T~ba.•CO ... 

lnelltu.1.0 Nora... Yi.\la.hermCll•O.. t."'97. p. r-14. 2e4, 
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ND nm 
lllBLIDTECA 

CAPITULO 3. - LA FORMA DE VIDA CHONTAL EN LA COMUNIDAD DE SAN 

ANTONIO. UN ENFOQUE ECOLOGICO. 

3.1. - Oescripeión de la com.inid•d. 

San Antonio ea una oo•unldad rural de ••no• d• •l l 

habltantaa. situada· entre loa lo•orlo• al inlclo do la Sierra 

ttadra Oriental. Un alto porcentaje de la poblacton adulta e• 

orlatnarla da la Vl 1 la Benito Ju.t.rez, un antl1uo pueblo chontal 

cuyo rlt•o do crecl•lento de•o&r4tlco y eoonO•loo ha propiciado 

la •1&rac16n da fa•llla• hacia la• rancharlas on loa alrededores. 

En San Antonio ••• d• aaaenta fa•llla• •• encuentran a1rupadas en 

oasaa construida• en lo alto da loa lo•ar1o•J las tierras bajas 

que l•• bordean son cruzadas por arroyos lnler•l ten too qua 

aulttplloan en •poca da lluvias y desaparecen durante la 

taaporada seca. 

El pal•aje ecolóClco dal .A.rea a•ta •arcado por la 

actividad 1anad•ra. y en •enor ••dlda por la• prAatlca• aartcola• 

de laa faal 1 la• ca•peslnaa. La veaetaclon do•lnanle es la •aban• 

de paatlzale• (estrella africana y panaola> a9oa1ada 

a1rupa•1entos de pal•eraa de 10ano, corozo y Jahuacte. E•l•ten 

t••bt•n reductos da aolva secundaria que tor••n ••nchonem 

corredora• entre tao aabana• de pa•tlzalea, on donde •• 

encontraron alaunaa de estas eapeateas aauaaata, anlche, boJOn, 

cenizo, chichón, guanaca9te. 1uaruao, hule, Joloctn, aaoayo, 

palaa do corozo, palaa de aoano. palancana, palo Jobo, palo 

•Ulato, plche y poplsta. 
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D••de la d6oada de los aftas aetenta la ataraclón de 

t .. llla• de la Villa Benito Ju4rez y otros puoblos aledaftos se 

lnt•n•iflcó. Taabl•n han l la1ado faal l laa da otros aunlclploa de 

Tabaeoo y de lo• astado11 da Caapoohe y Varacruz.. La acrlcultura 

•• practicada ooao actividad pr•doalnante por caapeslnos que 

1•n•ral tian•n a4a de cuarenta aftoa y son pequeftoa propietarios, 

aJldatarloa,.. arrandli.tarloa de tierra jornalaro•i an alguno• 

oaaos •• ooablna eata actividad con el trabajo aaalarlado 

taaporal en laa oiudade11 y coaplaJoa lnduatrlalea. La albaftllerla 

la ••&unda actividad da iaportanala en San Antonio, en aoneral 

practicada en foraa prioritaria por Jóvenea soltero• y jatea 

da cuarenta anoa de edad qua viajan 

dlarlaaent• a Vl l laharaoaa, a Hacuapana o se contratan la 

VI l la Benito J.u4rez1 en •••unos casos ayudan a sus faal l larea 

<padrea, huraanoa, cunados) on las allpas cuando no tlonan 

contratos o en •poca da aloabra o coaecha. Existen taablén jalea 

de fa•llla y j6vane11 que trabajan la carplntorla o en tallaras do 

hojalalar1a, de anaa•blaje de vidrloa 

asalariado an las ctudadea. 

Hasta 1964 San Antonio 

actual•enle cada cuenta por lo 

otro t.lpo do trabajo 

estaba alectrtftcado, 

una •bo•bl l la .. , 

aunque pocas laa faal l laa que tienen algún aparato oléctrico 

que no ••• un radio. No 

totalidad de las faaillas 

cuanta ~cu~ ontubada y la 

abastece de pozos conutruidos en 

la• caaaa1 en époc~ de secas al agua do loa pozos y 

tiene que acarrear de arroyos cercanoa. Exiaton dos escuelas de 
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aducaol6n pública, la aacuala prl•arla bllln&ú• •Rosario 

Cas~allanos•y un jard1n de nlftoa. En la escuela prl•arla •• 

l•parten los seta arados de la educación b.6.•loa., el cuerpo 

aoad6•lco eatA confor•ado por cuatro •aestro• y el dlreotor1 loa 

•aeatros son orlclnarlos de la Villa Benito ~uArez y da otro• 

puab 1 oa donde •• bab la la l en&u• chonta l .. 
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3.2.- Los Allbltos de comunidad y coJMD'l.icac16n para el manejo del 

~lo natural conf'orlRD ''el. costu:Mbre". 

Entre lo• pobladores de San Anlonlo o1 aanojo del •edlo 

natural •• parte de una tradlcl6n cultural que se re•onla a los 

ance•tro• <"lo• vl•Jltos•> y a•t• vinculada a una tnterpretacl6n 

••1100 r•l l1loaa del aundo de la vida, donde loa aaberoa y 

la oblanol6n da recursos 

da lntecraclón qua 

ldentlttca naturaleza y cultura. 

En I•• l••1•n•• de los duenoa de lo• •onte•, de loa 

aantoa y de loa parlante• •uertoa, los pobladorea proyootan 

podare• axternoa relacionado• con: 1) La fertllldad de la tierra, 

la ale•bra y la ooaaoha. 2> El cuidado de loa anlaalea doaésllcos 

y la protooclOn contra otroa anlaalea que pueden ser daftlnos para 

loa ho•bre• o para loa Culllvoe. 3> El control da loa tan6•eno• 

cllaatoló&lco•. 

Ea frecuenta caracterizar los saberos lradlclonatcs 

para el •anejo del aodlo natural en las co•unldades ca•o el 

conjunto de practicas para la aproplaclón "e•p1rlca~ de los 

ecoalsteaaa, as daolr, de aproplaclOn contln1onle la 

aedlda en que aparece co•o el producto de la oxperlencla dorlvadn 

de lo• senlldoa en opoaiclOn a la experloncla derivada de la 

razón. Pero ••ta lntorpralacl6n dificulta la co•prensl6n de tas 

aaberas tradlclonales coeo slsle•a de lnteracclonos nar•altvas 
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qua ra1ulan tanto la aproplaclón si•bOllca co•o la aproplaclon 

•aterlal de la naturaleza. En este aantldo, para establecer una 

difar•nolaolón que pcalblllte la co•prenaion do laa lnteracclones 

orientada• al aanajo del •edlo natural coao sistema de saberes, 

•• n•c••arlo dof inlrlaa coao el conjunto de prácticas que 

regulan un manojo concreto no racionaliza.do do1 Jaedio natural. 

El slataaa da ••berea tradicional se refiere tanto a la 

ldentltlcaclón de espacios vegetales y anlaalea co•o al cultivo, 

doaaatlcaolOn y tranafor•aolOn oullnarla o arteaanal da aquellas 

qua oonatltuyen •l •aporte aaterlal de la raproducclón do las 

faallla• ca•pe•lnaa en particular y en 1anoral de la coaunldad. 

Con rotación al alste•a de saborea para al .. nejo do las 

e•paole• vecet.alas se han ldentl t loado tros ••bltoa 

de coaunldad y coaunlcaolOni l> Laa allpaa o canadaa (tslk'wa> 

donde •• coablnan cuando aenos cinco de las siguientes especies 

da cultivos de ciclo corto y •edio: •aiz, calabaza, frijol, arroz, 

yuca, pl'-tano, ca•ottt. •aoa'l, •andia, aelón y cana da azúcar. 2> 

Los huertoa l••lllaraa <boj•te'•> donde cul tlvan oapocle& 

coaostlblea, aedlclnaloa, arleaanaloo y enarc~tlcas entre las que 

de•tacani el platano •culnao• y •bellaco•, el achiote, las palaaa 

d• coco y 1011 el t.rlcoa < l l•6n "crlol lo• • 1 njorto", naranja 

•dulce•, •arey• y •c11a•>. 3> La racoleccion de tona en acahualeu 

o •aontea• <t•l'v~> do las stgulonteu especlaa identificadas: 

a1uacata, anlcha, boj6n, cenizo, cuaruao, paloncano, plcho, 

papista Y tinto. .En ost.os aablt.os so recrean lnt.oracclono& que 

adaaas de vincular a ta población con el •anejo dlnaalco do su 
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entorna las ldantlflcan ca•o •ieabra11 de una coaunldad cultural. 

El proceso de lntearaclón oapltal lsta ha •inado lo• 

A•bltoa de caaunldad y caaunlcacl6n para el aanajo del aedlo 

natural en do• aentldoo: 1> Al reducir la frontera a1r1oola de 

autoauflclanola y ae•l proletarlzar a la poblacl6n caapa11lna quo 

llande a al1rar a los cent.roa urbanos y co•plejos lnduatrlalea en 

busca de trabajo para aatl11facer la• nace• idados de conauao. 2> 

Al da•Ylncular aedlanta la educaol6n p~blloa a loa aluano• de las 

lntaraoclonao tradlclonalaa para el aanajo productivo del aedio 

natural. PO 

•) La. -11pa o caf'lada. 

Antlcuaaent• laa •lipa• •• eaabraban entre la 11alva alta 

p•rennltol la quo cubrian &ran parta da la• tierras da t1acuapana, 

aadlant• •l sl•taaa ltlneranto de roza para proplclar al cabo dol 

tleapo la re&anaraclón da la vaaataol6n en loa fra1tlea auolo• 

del trópico. Actualaenta ae aleabran on loa aontaa acahualadoa 

reductos de llialva secundarla localizado• antr• lo• paatlzalaa, al 

•uroasta do San Antonio. En las •lipa• ae oo•blna la •l••bra da 

cuando ••noa cinco oapocioa da cultivo• da ciclo corto Y ••dlo. 

an aatanaiones •1nlaas da tlarra, por lo racular da ••dla 

..... 
o.cr•c•nla.m~enlo ct.l va.lor 

colech.va. po.ra. pol•nc~a.r lo• 

lo• pobla.dor••. 

lo 

y ... 



hact•rea por fa•llla. En al1unoa ca•o• la tierra ea pequen• 

propiedad, en otro• alquila o •contrata• a a•n•d•ro• y 

co•erolantas. Exlaten do• •odalldade• para arrandar la tl•rra, 

una la tturra ••alquila ••dlante al pa10 en dlnero y en la otra 

•• otor1a •edlanto el coaproalao que adquiere ol caepe•lno d• 

ao•brar pa•tura ai t•ralno de la ooaacha de au •llpa1 1) "El 

terreno lo alqull6, vale trovotontoa ali P••oo la haot•rea por 

doa afto•, yo alqull6 aedla heotArea•. 2) •E•ta tierra 

coaproalao de oultlvo con el duefto do la tierra, no•olro laneao 

co•proalao d• •••br• pa•tura a lo• dos aftoa. Ya que no t.lono 

yuca, nl nada, entono• •n•braao la pastura, puro cultivo da 

pan&ola, y la reolbe al duefto•. 

Ident.1ficaci6n do la ~torra propicia para el cul~ivo. 

Loa cult.lvador•a da oar"l'adaa en San Antonio dlforenolan trea 

t.lpoa de tlerraas l> Ti•rras negra• Clic 'lcap>, donde dicen que se 

dan auy blon lo• oultlvo•. 2> Tierras a..arillas o barrlo•a• 

<takte lcap>, poco t•rt.lla• en tteapoa de aoca• pero proptola• 

durante ol lnvlarno: "Con un poco do aol •• auero todo, poro 

aaua en tlumpo do lnvlorno todo •• d••. S> Tierras rojas de 

china (chieh1 kap), tlorraa eapobreoldaa1 "E•• e• •uY pooo para 

dar produccl6n, esa tierra no quiere dar producol6n •uy buena•. 
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TK:nlcas y rot.acJ.ón de cult.ivo. 

• Des1D01nt.• del t.erreno. 

J!I d•••onte l lova a cabo durante los ae•os do Enero 

o F•brero. Prl••ro •• corta la aaleza, loa bojucos y los •rbolas 

o •palo•• del&ados con el aaoh•te, dospu6s se tuaban con ol hacha 

lo• •rbol•• ••• 1rueaoa. Entre la vegataclon qua •a encuentra en 

loa aonl•• acahualados de.I i.rea •• han ldentltlcado al1una11 

••~•al•• que tradlclonalaant• han sldo utilizadas la 

con•truoolón de ca•••, palapaa y •caleras• para 1uaroaorae cuando 

•• trabaja en laa allpa• o para protocolón do los anlaales, 

el bajón, •l ohlohón, el cuanaca11ta, las palaaa da corozo y de 

cUano, el palo aulato, el poplataª Otra• can las que aa elaboran 

diferente• objeto• do uao doaéstlco, coao al eacayo para 

conatrulr la• tabla• donde ae preparan lo• allaentos, y •e 

•oatl•n• el •ollno d• aanos el palancana, cuya corteza flexible y 

reel•tent• •• utiliza para hacer •acapalo•¡ y el joloo1n, del qua 

•o utl l Iza la corteza para •laborar la "hl lera• para tejer 

haaada•a •Sólo •• naceaarlo dejarla ro•ojar en un arroyo ha•ta 

que •• pudra, y no le quite lo babooo, después pone a aocar al 

•ol y de ah1 ya pu•de usar•• para hacer hilara•. Exlaton olra11 

••peales que •on utlllzadaa para abastecerse de lofta. 

anlcha, el •uaru•o y el poplste • 

• Qt»-. 

ol 

Lo• wpaloa• qua se talan ae agrupan, coloc•ndoloo 

for•a vertical en al10n lucar del terreno, para protogerloa de la 
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quo•a, al igual que otras aapoclea que no talan, co•o la• 

pal•as de corozo y 10ano. La parcela •e cerca y haco una 

•1uardarraya• o protección do un ••tro de ancho, para evitar quo 

el tueco •• e•tlenda. La quo- •e lleva a cabo cuando la hierba 

eatA. bien aeca y poco antas de la •l••bra, la• prl••ras 

l luvla11 an Abrl 1 o. Hayo. 

• Si•inbra y cosecha. 

Con l lcoras variantes, loa cultivadores de San Antonio 

ae•braron la• ala•aa e11peclea durante et ciclo 1969-1998. Uno• 

Iniciaron la aleabra en Abril y otro• en Hayo. Para al •rea de 

oatudto •• han ldontltloado doce cultivo• en cariadaa, todos 

loa caaoa lea cultivadoras •eabraron malz, calabaza y •frutas• 

yuca, caaota, aacat, plAtano yºª"ª de azúcar. Otroo aeabraron 

adea&a, uno o varloa de loa sl&ulontes cultlvoaz aandia, ••Ión, 

arroz, t r l jo l y ca!'la para ensotar. n 

c:omo EL Lengua.;. de 'Zuyúo d. lo• moy- iH YucotAn. L\bro• 

to.•. p. p.···-···· 
cu-roz, •L pli.lano, la eand.1 a, •l m•lOn y la. cofta d. a.zúca.r 

cull\vo• ~cr\ollo.~ .... fueron \nlroduc\do• Ta.bo•co 

1l•lac\on.• de la. ProvLn.c\.a da Ta.baaco. ••cr\\o.9 por Clitor\.da.d.a 

•ncom•n<Mro• ••pa.!'lo\•• a. tl"•• d.l •t.glo XVI. civeuo.. 

"'º"u\o., oobt•rno de\ l:•lo.do de Taba.eco. M6x\co, 1P7':1, p. zoz, 

87 



Pri.-r periodo• Abr1.l.-Mayo. 

SJ.ellbras. 

La •ail.pa del afta• <choc) •e lleva a cabo on Abril 

Mayo d•pendlendo da los cultivo• quo so co•blnon. Existen dos 

•odalldadea de cultivo• •áltlples durante ta •lipa del afto, la 

prl•ara incluya l> •a1z. 2> calabaza. 3) ••Ión y •> •and1a que 

•• •l••bran en Abrll1 la segunda lnoluye I> •aiz. 11> calabaza. 

111) ca•ote. IV> ••cal. V>. yuca. VI> caf'la dulce y VII> pU.tano 

qoe •• •l••bran en Hayo. Esta diferencia en la oo•blnaclón do los 

cultivo• ••t~ relacionada con loa cultivos que han 

••leccionado para aa•brar durante el so1undo periodo do slo•bras. 

En la prl•ora oo•blnaclón excepto la oal.abaza todos loa de11As 

oultlvoa aon de ciclo corto. en la aoaunda co•blnación axceplo ol 

maiz todoa loa de~s cultivos son da ciclo •odio y largo <do sois 

a doce ••ses>. l..as aoalllas so aio•bran en hoyos perforados en la 

tierra con la ayuda de un palo puntta1udo que llaaan •aacana•. el 

••lz y la calabaza se •l••bran en la alsaa •ouGvita•. Klentras 

qua los ajeaplaroa aelacaionadoa de yuca. aacal. ca•ote y cana da 

azóoar aa entierran con la ayuda del •achote. 

Segtmdo poriodo1 Junio-Julio. 

Sielllltara.s. 

Cuando el ••iz est• espigando 1 lova a cabo el 

a11cundo periodo de aloabra de la "•lipa del afto• .. Con ralaclón 

la prl•ara coablnaclón do cultivos •onclonada el •a1z espl&a 

al ••• de Junio y ea ontoncaa cuando slaabran •1aa frutas•. 

daclr. 5) ca•oto, e> •acal. 7> yuca. 6) ca~a dulce y 9) platano; 

con relación a la sa1unda coabinaclón ol aa1z espiga Julio y 
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as entonces cuando•• aleabra VIII> arroz. 

Tercer periodo: Julio-Agosto. 

Cosecha-siembra. 

Con relación a la prlaera coablnaclón •l aa1z y la 

•andia aeabrados oh Abril •• oo8eohan en JulLo y 90 prepara el 

terreno para soabrar 18> frijol •pelón•. Con rolaclón a la 

segunda ooablnacl6n al •aiz saabrado on Hayo ao cosecha en Agosto 

sin que se sloabro otro cultivo en esa tacha. 

Cuart.o periodo• Octubre-Noviembre. 

Cosecha-sieMbra. 

L.a calabaza do la priaora co•blnacl6n aaabrada on Abrl 1 

•O co•ocha en Octubre. en Noviembre 90 cosecha el frijol "'pelon" 

y ao aleabra 11) frijol "de arrancar•(naaro> o ta tornaailpa do 

aaiz <ah kin ~un.i>. ~a calabaza do la ••aunda co•blnaaton 

aeabrada en mayo 88 cosecha an Novleabra al laual que ol arroz 

8eabrado en Julio y 80 sieabra IX> frijol •da arrancar•. 

Quint.o periodos Dlcienabra-Mayo. 

Cosecha. 

En Dicienlhr• so e•pleza a 009ochar ol oaaota, la oa~a 

dulce, ol aaoal, ol pl•tano y lo yuca da 'ª ••cunda 

ooablnaclón y se prolonca hauta el moo de Mayo cuando la cana 

nOV1.•mbre po..ra. pr•pa.ru.r 1,49 olrend49 a. 1.o• """•rlo•, ~ro 

•u "'a.duré: enlr• d\C\emll-r• y moyo. 
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duloe a•t& bien aadura. oerrando&e as! el clclo de rotación da 

lo• cultlvoa de la ae1unda coablnaol6n. Con respocto a la prl•eta 

oo•blnac10n en Enero se lnloia la cosecha de ••• 
•fruta•• ~ en Marzo •• cosecha el frijol •de arrancar• la 

tornaailpa de Novle•bra; al clolo da rotación de cultivos de la 

prlaara coablnacl6n se cierra en Junio con la cosecha de la cana 

de azóoar ••dura. 

La organización de los pobladores para el cultivo y elaboraciOn 

de los a11 .. ntos:. 

E1 Malz Cishi.:>. 

Coao en todo ol pais el •aiz es al cultivo de •ayor 

consuao en San Antonio. Aleunos cultivadores llevan a cabo dos 

ala•bra• de aaiz durante un ciclo anual 1 la ••t lpa del ano• 

(Chao) en Abrll-Kayo y la •torna.allpa• <Ah kln tuni) 

Novteabre. Lo• pobladores da a~s edad cuentan qua anterlor•onle 

cuando se cultivaban aayorea extensiones da tierra aslst1a a la 

sieabra y la cosecha de la •lipa toda la faallla. tenia por 

co•tuabre e1reparar desde un dia antes la comida especial para 

llevar coao ofrenda a las ca!':adas. Los padres l lovaban a loa 

ntnoa deuda pequenoa para ensenarlos a deshlerbar el terrono, 

•ientras la• nlnas se quedaban con sus •adres para ayudar on los 

quahaoare• de••stioo&. Un anciano de ochenta anos rocuerda: 

•t.levaba a .1. hijos de dos. de tres o.i'ios, pues chlqulto9 

•leapre. No Ye que ose vleno criando pa que ayuden a trabajar, 

loa varones. Ahora las he•brl tas no, éae se queda con su •ama en 
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au casa. L.oa chiquitos van arrane.A. aonte, a buuoar palo que ••tA 

on la• allpas, as! en Ja aera orilla, y ayudan a •••brar cuando 

el terreno estA ya l laplo ••• • A.otualaente aolo loa jatea de 

taallla y los hijos da aayor edad acuden con sus parlanteu a la 

sle•bra y la cosecha en las caftada•, aunque 110 ha perdido de 1 

todo la costuabre de que acudan la• aujares y 1011 ninoa al 

nocasarlo. Durante la sleabra de •alz de tornaailpa da la• 

cartadas se observó la participación de hoabros, aujerea, Jovenes 

y nlf'fos. Los hoabres y loa jóvenes hicieron con las •aacanaa" loa 

hoyos en la tierra, y los nlnoa dejaron caer cada uno de ellos 

cuatro o cinco granos de aalz que extrajeron de •orralaa. L.as 

aaftoraa l la1aron mi.a tarde con loa baatlaentos, •pelolaa" de 

choro te (aasa de mal z con cacao>• lar ll 1 1 a& y de rus 1 

dedicaron alantraa tanto a la rocoleooion de lena un aonto 

acahualado contiguo a la caftada. 

Los oaapealnos destinan parlo de la coaecha da aaiz al 

consuao anual de la ta•illa y otra parle la co•erclalizan. LaG 

ta•lllaa que no hacon oatradaa oo•pran el •aiz en l•• tlond•• de 

la oo•unidad on la Vi 1 la Benl to JuAroz a noii;cluntau 

setecientos pesos el kilo y laa tiendas do Conaaupo 

cuatrocientos cincuenta pasos el kl to. Una faai 1 la do ••• de 

cinco ateabros consumo un •lni•O do dos kl loa y aodlo du aalz al 

dla, •da•An dol que oe Invierte en la crla do anl•alou 

doaésticos. Las mujuroa dlariaaante cuecen y auolen 

aano loa sranoo de aa1z para preparar al pozol (buk••>, •I 

charole (ji.shl•> y las tortillas <1uaj). El pozal Y el chorota 
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•on beblda11 nutrlt.lvaa a baso do granos do •aiz oocldo11 agua 

con cal, lavado• y •olidos. A la •asa de •aiz: disuelta en agua 

1• l la- pozal, y chorote cuando ol •alz se •uole con granos do 

cacao to•tadoa para foraar la aasa qua so dl11uelve en agua. Las 

nlf'laa y lo• niftoa aprenden de11do pequenos a aoler y a •batir• 

pozal, aunque son la11 jovoncltas y las seftorae las que 

enoar1an d• 11u prapáraolón cotldlana. 

Durante las tla11tas roll9losas a San Antonio, patrón 

del pueblo, a la vlr&en do Guadalupe y a loa Huertos preparan 

loa ta•ales o Jn.Aneas (k'oa6), coalda ritual quo ofrenda en 

cuapllalento de alauna proaoaa hecha a los santos o a los auertos 

a cambio da su ayuda para la obtención de buenas cosechas, la 

aoluol6n de a11an probleaa, la ouraolón do onfor•edadoe el 

aproveohaalento de lo• nlnos on la escuela. l..aa taalllas que 

adqulrleron el •co•pro•iso .. de entregar la proaesa son auxi l idas 

por su• parlantes, co•padres y ••l&oe en la preparación de las 

aaneaa.1Po6 

J:l d1 G Gl"'lt•ri.or a. la. h.e•la. •• •Gcnlka. un cerdo, 

V 

V 

le c&.•pr•nde •'- cuero; •• d••la.zo. le exlra..ro lo• vi cera..a 

Alguna.. 

p•r•ono.• r•cu•rda.n que CLnle• 

v•na..do. .., l•'"Pr'2no ho.c• .,. 
rec;o-nda.ci.ón"' d. la orr•roda. pa.ra. lo cuo\. oc:ud. lo 

onclono r•-aa.dor, qul•n lr•nl• a.\. a.llo.r de lo odorna.do 

p~\ pi.ca.do, tlor•• y vela.dora.• dlce lo.a pa.lobro.. qu• o.c:ompa.t'\"ln 

lodo• 
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El Frijol <bu' ó> .. 

El frijol junto con el arroz son los granos que siguen 

•n i•portanola al •aiz la all•ontaclón b&slca de los 

poblador•• de San Antonio. Durante la cosecha de frijol ea 

frecuente ob•ervar en la• puertas de las casas de las fa•llias de 

los oultlvadores, •entados en el suelo o en sillas, a nlnoa entre 

ocho y docv anos da edad deavarltar 1 os grano• de frijol y 

echarlos en un calabazo qtie alrve da reolplente .. Un nlfto de once 

afta• de edad, qua cursa al cuarto grado de prl•arla, refiere c6•o 

ayuda a su •adra on la preparao16n culinaria da loa frljolesi "Sé 

preparar loa frijoles: los l laplo, lavo la ol ta, le echo agua, 

r•comendCldoe y •ahuma.do• por el onci.ono. 

ma.neG8: en unG llna.ja. d• p•llre •• PQl'\e G cocer lG ca.l'na la.a 

lavo.do•. 

reli.ran d•l caldo y mu•lan 

lorli.lla. y e• colocGn •n 

lorli.LlU el 

a.ne la.no r•sador y po• Ullt.mo 

lo• nlftoa. cuando la. cmrn• kG c~ldo •• r•hra del ca\ do y loe 

hombre• la. daemanuzon, mí..•n\ro.a loa rmaj•r•• 

ma.1 s po.rG pl'•pora.r la. ma.a. de loa \orno.le•. 

paquel'fo.e porclonea 

•• di.•lrlbuyan 

y yuca.. COC\da.•I, 

do..ilc•, c\lonlro 

hoJo.e -blanca.e- o de to•o, 

lo tlno.JO de p•llre aobr• 

romo.e para. que •• cuezan al va.por. 
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lavo Jos frijoles y lo echo al fue&o. Le echo petróleo a Ja tena 

Y le prendo con un oorltlo. Loa trljolea lo• arroz y 

con yuca. Hl •a•á pone pri•ero a ablandar al frijol, y la tira Ja 

yuca, Y daspub la echa al aceita, con cebolla, con ta•ate y una 

hojita da •o•o • La• ta•lliae que no hacen ºª"•da• co•pran el 

frijol en las tlondas a oohooiontoa posos al kilo. 

El. Arroz. 

El arroz ea uno de los cultivo• do ••Yor tradlclon 

oo•arclal la rog16n da naouapana y en San Antonio foraa parto 

da los productos do la all•entaclón b~sica de loa pobladora•. Loa 

cul tlvadorea da arroz on tas cana.das aleabran una ooeeoha anua 1, 

por lo 1eneral una faallia destina una "'pasota• do la parcela a 

su oultlvo, 011 decir un cuarto de la aedla haclaroa. La alaabra, 

el cuidado y la cosecha de arroz aa realiza en tor•• conjunta por 

laa taalllae •aparentadas qua llenen aua parcela• contl•ua5 

da otraa. La sleabra se lleva a cabo cuando et •a1z e•lA 

"eapl ••ndo" y canfor•• •n.durando lntenslf loan uus culdadoa 

aobra todo para evitar que to• pajaree •• oo•an loa frutos. Para 

to cual aa construye un tapanco de aproxlaadaaante doa •etro• de 

a 1 to a •l tad da 1 aeabrad1 o doado donde dlvi•a todo al 

cultivo. Ah! se Instalan loa j6vonea desde que aaanoco haata qua 

emplaza a oscurecer y con reaortera~, aplauao• y •rltoe ahuyentan 

loa p•jaros qua so aoeroani "·•• hay do• olauoa de p&Jarou que 

eataaoG oopantando, hay uno quo ao 11••• la aabanora, tcualllo al 

qua l Jaaan picha, son casi lo aisao. Pero la aabanera andan por 

•As •onton, y las plchas en doa que tr•a na •••· La aabanara ••• 
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•• acaba al arr6, en dos o tres dlas ya se to acabó, por éso 

que nosot.ro• estaaoa aqul. Esoa pájaros son negrito todo entero, 

•on paquafto•··· • 

A la co••cha del arroz acuden loa cultivadores 

.aoo•parfado• de sus hijo& jóvenes• hoabrae y aujeres, y 

P•QU•fto• ouohllloa van cortando la• varltas del arroz que colocan 

por •ont.on•• a lo largo del t.arrono coeeohado. Al tlnalizar la 

jornada del dia el arroz ae guarda en saco•, se desvar l ta 

previaaant.e, para l lavarlo a la casa cargando con ol -capal. El 

benoticlo del arroz ea un proceso qua lapllca varias Jornadas de 

trabajo a la unidad doa6stlca. Sl los granos •a deavarlt.an en la 

casa adeaA.s de los adulto• y los jovenos partlalpan taablim los 

nlfto•, para ello loa aontonos do valna• se colocan sobre sacos en 

al •uelo y con loe ples descalzos se golpean y sacudan auavaaont.o 

haata desprender loa granoa. Post.erioraenta las aujeras 

ancar&an de 8eoarloa al Bol, •ient.raa loa hoabras y jóvenea 

preparan lo• •arteros para descascararloa. Lo• •arteros 

con•~ruyan con troncou de aadara da dlferanteo tipo•. que 

ahuecan con fuego y se lijan con puntas de •achate. Ya que tos 

&rano• eat.An blan aecoa se doacascaran en loa •ortoroa. tarea quo 

deaanda fuerza y paciencia, en et la participan las •ujeros 

•ayorea d• doce anoa. La• ta•lliae que 

coapran en laa tlond•• a •ll peaoa ol kilo. 

sleabran arroz lo 

Ha•ta haca algunas décadas ol cuttlvo del arroz en el 

&rea tenla una i•portancia co•orcial retovanle, agricultores do 
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•as de cuarenta ano• do edad recuerdan que cuando eran nlno• aun 

padrea loa llevaban a la sie•bra y cosecha del arroz. En ésa 

época ta•i l las e•parentadas saabraban ha11ta doo y tres h•ot•reas 

do arroz en tierras ejidalos, los adulto• hao1an con la ••cana 

lo• hoyos en la tierra, y loa nino• arrojaban por punado• laa 

se•lllas que llevaban en unas J1caras. En tleapos de oos•oha 

escuchaba aallr entre tas dos y traa de ta aanana laa 

"cuadrillas• o 1,rupos de a•rlcultores da San Carlos ru•bo 

la• oanadas. Racroaaban al oscurecer car.ando las eapaldaa 

costal•• hasta da ochenta kllo& da· arroz, otros tratan loa 

costal ea a cabal lo. Con frecuencia al ca•lno estaba enlodado por 

la• lluvia• y a loa ••rloultora• la• oubr1a hasta aedla pierna. 

Gran parto do la ooeecha la co•praba un ooaercianto local, quo 

tenia una a&qulna para deacascarar al arroz. Posterloraento 

decreció su i•P o rtancia coaercial y al parec:er alcuno11 

ajldatarlos tuaron cediendo aus derecho• aobre la tierra a loa 

•lo•o• oo•eroiantaa quiane• I•• 

introdujeron canado. 

•••braron aon 

El Carrot.e CAktma>, El Macal CJüc>, El Pl•t..ano CJa•.a.z.> y 

La Yuca CTzln>. 

Loa producto• r••tant•• da l•• oaftad•• aon l•• ll•••d•• 

•fruta••• ca•ota, aacal, pl•tano y yuca. Su cultivo aunque d• 

aanor laportanola que al aa1z, el frlJol y el arroz, con•tltuye 
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un co•pleaento l•portante en la dlota do los pobladores do San 

Antonio. Confor•e al sl9ta•a tradicional las •rrutasR se sie•bran 

cuando el •aiz estA •oaplgando"• pero cuando so cultlva arroz 

sle•bran al ala•o tle•po que el aaiz. Para su sleabra 

toaa en cuenta el ciclo lunar pues al sie•bran la 

creolont• o on ••nauanto "no se crian tan blen, so ponen puro 

palo•. Exista la oráenola da que el aacalal al enterrarse dobo do 

aapujarse con la •ano carril.da de lo contra rlo el fruto 

ra•lflcar• ooao los dedos de la aano y no eervtra. Las 

•frutas• ae · emplazan a cosechar desda que ost•n tiernas y 

paulatlnaaente confor•e van aadurando o son roquorldas por la• 

faalllas. Cuando la• caftadao no se encuentran auy lejos del 

poblado con frecuencia al s a llr do la a11ouela y doapuéa do 

deacanaar un poco para babor su pozal los nlftoa ••Yeros son 

enviados por sus aadrep o aco•paftan a su11 padres a arrancar aonto 

y a reao1er al&unas frutas: •cuando llego a la ca~ada oon •l 

papA nos vaao• a la una a vacas a lao dos. Lleva el •orral. ol 

costa' yº' ••chata yo ta•bi•n llevo •l •orral. Voy arrancar 

aonte, lo a•ontono a que ao seque y depu• a que••lo; ta•bl•n 

arranco caaote escarbando con el •achato adentro de la tierra. 

cuando no hay caaote arranco yuca; ol ca•ote y la yuca lo llova•o 

a la casa on al costal. Con la yuca so hacon tont1a, al •aaa 

prlaero lo pala, lo lava y lo ralla; do ah1 lo aeto al ahlch &l>cS 

y lo reaaoa. El caaote lo va a lavar y ya dlpu6 lo echa al fuego, 

y 
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se cuaco, ya cuando so cueca lo pala y lo echa al ahloh para 

beber•. La yuca ao ralla, a• extrae un Juao que se pone a ••car 

al sol hasta que se convierte en polvo (al•ldOn> y se cueca on 

aaua para elaborar un paa•••nto do•Ostlco. 

La C.f'la de AzUcar. 

En Macuapana ol cultivo de azocar en la actualidad 

tiene la i•portancla qua tuvo a finos del porfirlato cuando ol 

valor ooaarclal da su cultivo y elaboraol6n de azocar, •lelas, 

pl lonall lo y aauardlanta ocupaba el cuarto lu1ar roapaot.o al 

valor aoaarolal da todo• lo• producto• en el Eat.ado. sola· 

superado por el aa!z, el cacao y ol hule. V1 Ooado la 6 poca 

••rrldlata •U cultivo dls•lnuy6 a causa de la prohlblolón del 

con•u•o de aguardiente. no obutanta loa aaape•lnoa de San Antonio 

•lauan practicando au oultlvo en la• caf'ladaa aobre todo con tlnea 

rlt.uala• puea con al Ju&o da la oaf'la •• elabora ol •a1uaalol• que 

•• otronda durante loa festejo• a lo• •anta• y a loa •u•rlo•. 

~IE•La.d.1 •tu:a. 09r1cola. d• Toba.co coN:•rr,,•nl• 

y l•rreno•", El Agro.r\amo en Taba.seo. op. C\l,. P• P• l.&•·&~a. 
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b> Los huertos randliares CboJ t.e•t;). 

Los huertos 11on la• a•t.anslone11 de terreno oultlvadas 

en cada predio en donde ae coablna la aleabra da varla11 eapecla• 

vegetales de olclo corto. ••dlo y larco que de11t.lnan al 

oon11u•o taal 1 lar )1 al coaerolo doattstco. El -nejo de loe huerto• 

eatA bAalcaaente a carao da las aujerea y de las jovencitas, 

aunque en la época do casocha de algunas especloe participa toda 

la faal l la. En loa huartoa faal 1 lares de San Antonio 

encuentran cul tlvado11 con aayor f recuencla arbustos do platano 

•guineo• y "bellaco• <aacho>, achiote, palaas da coco. arboles do 

ltaón, naranja, •1roy• CtoronJa>. ella y taaarlndo; hierbas 

ooaostlblos y aedlolnales co•o la albahaca, el an1u, el az.atran, 

cabollin, oeapoal, hoja blanca o de to'6. hoja de aoao, aaguuy 

aorado, or•&ano, pachull, peraj 11, ruda, slt.vl la, toronj l 1 y 

yerbabuena. 

El aohlot.a 011 un arbusto tintóreo y aodloinal 

oaraatorlatlao de la 11alva tropical del sureste de H•alco." aua 

eeai l las se transforaan para elaborar una paata que alrva 

oondlaanta on al 1uno11 1ulaoa t.abasquenoe. En San Antonio au 

encuentra cultivado on auchoa de loa huertos ta•lllarea y 

allvaatre en loa acahualea que rodean parcialaanta el poblado. Al 

oe oonxa.lo Ort1 :. •l a.L.. ~p. cal, 
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eeabrar•a tarda dos aftas en •adurar, florea durante el da 

Hovleabre <•da loa finados•> y sus frutos cosochan 

Dloleabre ~ Enero. El achiote uno de loa cuttlvoa quo •ayer 

partlolpaclón requiere da la fa•llla, durante la cosecha de las 

•••l l laa lo• hoabr•• ae suben a tos arbustos para car tar 1 os 

racl•o• que dejan caer al suelo donde los recogen y aaontonan los 

nlnoa para Jlevarloa deapuéa la cocina. En la cocina las 

aujores y las jóvenes descascaran los raclaos para sacar las 

seallla• que ponen a reaojar on cubetas con agua para extraer el 

color al oxprlalrlaa constantoaonte. El aaua roja que se obtiene 

ae cuela y •o pone a cocar on cazuelas haata que foraa una 

nata o "creaa• qua •• •apara y acuaut a 

asta creaa cuaja, se aaasa o .. eapo 1 ota• 

otro trasto. Cuando 

pequenaa cantidades 

qua ae envualvpn en hojas do to•o y posterloraente 

lo aeneral en la Villa Benito Jut.rez. 

Dulce d• Cila y dulce de Coco. 

Entra loa chontalea do Tabasco 

venden por 

raoonoolda la 

laportanoia quo atribuyan a la elaborac16n da duloea para 

ofrendar durante lo• reateJoa rellaloso&. Saben preparar dulcus 

d• •ucho• de los cultivos que conforman su dleta b~alcat aalz, 

cacao, calabaza, ca•ota, plAtano. En San Antonlo existo la 

ooatuabr• de preparar dulce de ella, un arbusto cuyos frutos 

••oejantaa a la toronja o •sroy• y el dulce de coco, oapocles quo 

aa cultivan en los.huertos ra•lllares. Para elaborar el dulce de 

olla aa utiliza la esponjosa corteza quo rodea los gajos, que tas 
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•Ujeraa ••paran para •sancocharla" <ponerla a hervir leve•ente> y 

después lavarla varias vecen •pa que sal&• lo ••arao•, ae exprl•a 

y se echa en aaua hi rv lendo con azú:car hao ta qua •e cua::z::a y e 1 

azúcar crlstalice. Para preparar ol •turron• de coco ae extrae la 

"carno" ya ••dura que se •uale en al •ol lno antes de echarla 

a1ua hirviendo can azücar, aa •ueve hasta que et agua 

y se retira del fuego para axtenderso tabla sobro una hoja 

de pl•tano con la ayuda do un cajete, cuando se endurece un poco 

pero ante• de qun se enfr1e oo corta on pequenoa ro•boa. El dulce 

do ella y el dulce de coco aco•panan el choreto. 

Ce-.:>oal Ct.is•kok>. Maguey Horado C .. lNlgueyito'') y Ruda. 

Entre loa chontalee el •anejo da laa plantas con flnea 

terapeO:tlcou en una pr.tctlca •uY arral&ada, cada ta•llla cultiva 

en loa huertos do •u• caaa• las que considera de ••Yor ulllldad 

para curar ant•r•edadaa del cuerpo y del co•porta•lento. Entre la 

variedad de plantaa •odlclnalea que laa taalllaa oulllvan on San 

Antonio ae encuentra el ce•poal cuyaa flora• ••arlllaa 

utlllzan para coabatlr la calentura en loa paque~oss •l ••auay 

•orado o "•a&ueylto" eficaz para pr•vunlr la lnfecclOn y aan•r 

las heridas, aa1 co•o para curar la diarrea ~ ol ••al do viento• 

al ae ooablna con otras plantaa1 los •anojos de ruda previa 

•reooa•ndacl6n" a loa ••nto• •on utlllzadoa por loa curandero• y 

las curanderas para •tallar• a loa pequ•~o• cuando ~lenon •I ••al 

do ojo• o ol •calentaalunto da cabeza• que no loa dejan dor•lr, 

astan lnquletoa y lloran aucho. 
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e) La recol.cción de lena C~s1•wa>. 

En San Antonio excepto dos ta•llias que esporAdlcamente 

cocinan en estufa• de aa•, todaa las de•As se abastecen de lefta 

para cocar lo• al l•entoa en 1011 fogones. PP EKisten dos •aneras 

de obtener lena, una e• la que se obtiene en las canadas cuando 

a• tu•ban lps wpaloáw para preparar las sle•bras, y la otra la 

qua aa obtiene de la recorocoiOn y poda de los ra•alas 

lo• •ante• aoahualadoa dol •rea. Entre las espacies que 

raaolootan ·en loa •antes acahualadoa para quoaarse coao 

coabu•tlbl• e•tAn el aauaaate. el anlahe. el boJOn, al cenizo, ol 

1uar\DI0 1 el palancana. el picha. el popiate y el tinto. 

Cuando se recolecta la lena en los montes acahualados 

•• treouente qua acudan a buscarla las aenoras y los nlnos 

••Yoras. Un nl~o de doce anos relatas "Lla10 a tena, voy 

ca•lnando, sal1to a la una y •edla <de la tarde>; llevo el 

aaohete, la l1a 1 el aaoate (aecapal) y el cuoro de can~o para el 

••pinaza. Encuentro al1tunoa gajos tirados on el suelo, sino ae 

aubo a oortarloat &ajos do piche, de tinto, sino de bojon o do 

i.mporla.ncla. de La. Lel"la. •n•r9él1.co bA•LCo 

Lrwt•pllco.bLe 

p•lroL•ro... EMl• t. e lo.. d• qu• .. .. cutl\.YO 

lo• o.ca.hua.lodo• 

r••pon•a.bL• da lo d•va.ela.cLÓn de Lo• 

•rnbo.rgo •••nc1.o.L 

garonlLza.r lo r•producCLÓn de ·~ cond\C\one• qu• 

h<M:•n po•Lbl• •u euba\alel'\C\O... 
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a1uacaia. Cuando ya lo a•onion• •i ~arga, co•o trolnta palos, lo 

a•arro y de ah1 •e loa subo a •l cabeza (el •ecapal) con la ayuda 

de •l heraanito Gllberto (da clnco a~oa de edad), y nos vanl•o.• 
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CONCLUSIONES. 

E•t• trabajo tuvo co•o obJetlvo profundizar en la 

aaraoterlza~lOn de "•l coat.u•bre" tanto proceso de 

•oolallzacl6n da una toraa de vida particular entre los 

ohontale•, paralela a su lnserol6n en el contexto de la aocledad 

oapltall•ta y la cultura de "•asas". La oapeoltlcldad de "el 

co•tu•bre" radica en quo recroa espacios de coaunldad y 

ooeuntcaclon que al eatar lntecradoa en foraa totalizadora 

vinculan a loa pobladora• tanto a nivel da la identidad cultural, 

coao de la noraatlvldad aoolal y de la tanlpulaol6n objetiva del 

entorno. La vl1enola de alstaaaa a1ricolaa y da un aaneJo 

tradlolonal de loa ecoslstoaas rogulados por la estrategia do 

cultivo• aaltlple• y el aanojo dlverslflcado da rocuraos, ae 

tunda•enta en la racionalidad comun.lcativa partlcular del 

•coatu•bre•, en tanto proceso de aoolallzacl6n de la for•• da 

vlda tradlclonal entra los chontales. 

La raotonalldad coaunlcatlva que coaporta •et 

coetuabre• llga la• lnteracolonas aotldlanaa do loa •ujetoa a un 

oo•portaalanto e•treohaaente vinculado con la aanlpulaclón 

objetiva del •adlo natural y re¡ulado por una noraatlvldad 

anclada en una lnterpretaclOn aaglco-rellalosa del aundo de la 

vlda que ldentlflca cultura y naturaleza. La LnterpretaclOn de la 

naturaleza en tanto contexto de poderos extornos los aujotos 

concretos, proauovo tor•a• do coaporta•lento y saberes lnscrttos 

en una raclonalldad co•unlcatlva lradlclonal que, desde la 

perspectiva de la clancla, puede callflcarso racionalidad 
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ec:ol6gic• ·expreaada la estrategia de cultivos •Ultlplos y 

•l .. n•jo dlverslf lcado de recursoo que atonta on •enor •edlda 

el prooa110 y re1eneraolon de los ecoslato111as. 

La educaoion tradlclonal para el •anejo del aedlo 

natural en la co•unldad de San Antonio por•lte con11tatar la 

vlnaulaolón ~lrecta de los nl~as y jóvenes a su hábitat •odlanto 

la aoolallzaclOn del slsteaa de saberes y practica• para la 

obtanolón de all•entos y recuraos diversos. a pesar do que la 

historia de la conforaaclón de San Antonio 

cincuenta ª""ºª corre paralela ni proceso du 

lnduatrlallzaol6n-1anaderlzacl6n de los recuraos patrlaonlalee y 

proletarlzaclón dal caapeslnado on Tabasco. 

En slntesls puede afirmarse que en la co•unldad de San 

Antonio la practica de "el costuabra" para ol aanejo del audio 

natural co•prende los •lcutontea aspectos1 

1.- r..a ldantlfloaolón de espocios vegetalea y anlaalea. y las 

caracter1stlca11 do 11u hábitat. 

2.- El cultivo de recursos vegetalos en las •ilpas "caf"iadas" 

y en lo• huortoa taalllarea, adeaas del •anejo de otras 011pecios 

en lo11 aoahualea o "aontes". 

3.- La or1a de ani•alos (aves, perros y cerdea) y 

e•por~dlca en laa lagunas. 
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4. - l..a tranofor••ol6n de lo• raouraoa ve&etalea en al l•entoa. 

•edlca•ontoa, oo•buatlblo y dlvorsos objetos da utl l ldad. 

5.- La co•erciallzac16n do parta do loa rocur•o• vo1etale11 

obtenldoa •odiante el cul llvo, o de al l•entoa Pr•parado• con 

eatos racuraoo. 

6.- La social izacl6n •odlant• la tradlclOn oral 

repr•aentaclonea •l•bóllcaa ralaclonadaa ccn 

co•pr•nalón •á1tco-rell1&loaa del •odio natural. 

i•e 

de 
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