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INTRODUCCION 

A.~tualmen~e<los grupos indígenas de México representan cerca 

·:de 5 millones de personas y constituyen todav1a un importante 

sector social productivo del medio rural. 

No resulta casual que sea en los municicpios ind1genas donde 

- las condiciones de vida se encuentran más deterioradas y dando se 

preSenta el mayor rezago respecto del pais en su conjunto. 

Ante el detet·ioro productivo del medio rural. los grupos 

indígenas establecen alternativas productivas dentro o fuera del 

sector primario que les puedan permitir satisfacer sus 

necesidades mas elementales. A la par de esta búsqueda de 
alternativas e 1 campesino étnico enfatiza su carácter de 

productor de autoconsumo como el medio. a veces único. de 

conseguir satisfactores. as1 sea minimos. 

El deterioro productivo de los municipios indígenas. su rezago 

y su crisis están planteando para el sistema capitalista un 
inevitable obstáculo para su desarrollo. 

El que estos grupo enfrenten en mejores condiciones su plena e 

inevitable vinculación al capitalismo debe ser uno de nuestros 
propósitos. 

El objetivo de este trabajo es el de identificar la situación 

económica actual, principalmente en el sector primario. de los 

municipios ind1genas con el fin de determinar el grado y forma en 

que los grupos indigenas se han vinculado al desarrollo del 
capitalismo. 

La estructura del trabajo consta de tres partes. En la primera 

de ellas. el marco teórico. se ubica conceptualmente al indígena 

en aquello que lo caracteriza y fundamentalmente viéndolo en su 

vinculación dentro de un contexto de desarrollo capitalista. 

La segunda parte se detiene a precisar el patrón histórico de 

reproducción del indigena y la modificación de ese patrón en su 
vinculación al capitalismo. 



En la tercera parte. de manera particular presentamos la 

situación actual del ámbito productivo de los municipios 

indígenas de nuestro pa1s. Para el lo se· estableció un criterio 

particular para la determinación de los municipios indígenas. 
para el establecimiento de una muestra de trabajo y acerca de los 

indicadores productivos seleccionados. El periodo de análisis 

cubre de 1970 a 1990. 

Posteriormente se presentan las conclusiones generale~. y las 
perspect l vas que pueden desprenderse de l. aT}á 1 iSis - de esta 

problemat1ca ind1gena. 
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1. MARCO TEORI CO 

.1.1.-, LA VINCULACION DEL INDIGENA CON EL DESARROLLO CAPITALISTA 

Por el proceso historico de implantación del capitalismo· se

sitúa a México dentro de los países de capitalismo tardío. y. por 

su atraso relativo, como pa1s subdesarrollado. 

Fernando Carmena <1982) nos ~eNala algunos rasgos del panorama 

del subdesarrollo para el caso de México: 

1. Dependencia estructural (v. Br. presencia creciente de la 

inversión extranjera. control monopólico transnacional en varias 

ramas económicas y sobre el comercio exterior. crecimiento de la 

deuda externa. dependencia tecnológica. etc.). 

2. Dependencia superestructural (v. sr. en el proceso de 
desculturización). 

3. Una tasa de explotación de 

la de los paises desarrollados y 

subempleo. 

4. Atraso socioeconómico (u. 

por habitante y en general 

acumulación). 

la 

un 

sr. 
en 

fue1~za de traba Jo superior d 

alto nivel de desempleo y 

en el producto interno bruto 

el patrón del proceso de 

5. Patrón demográfico con características de baja escolaridad. 

analfabetismo. alta mortalidad, desnutrición. etc. 

De manera particular en el sector agropecuario, el modelo de 

capitalismo dependiente y subdesarrollado tiene que ver con un 
proceso -no sin contradicciones- de surgimiento de nuevas formas 
de división del trabajo a nivel internacional y nacional. las que 

tienen relación con la subordinación del sector primario al 

sistema urbano industrial. el retraso de la agricultura respecto 
de los demás sectores económicos. y la participación decreciente 
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en las exportaciones agr1colas y la importación creciente de 

productos agr!colas (Garc!a. 1981). 

El autor agrega que las caracter!sticas que ha adoptado este 

proceso presentan entre otros importantes elementos. los 

siguientes: el reordenamiento de las actividades agrícolas. 

dándose preferencia al sector exportador y de abastecimiento de 

materias primas a la industria: el ensanchamiento de la brecha 

entre la agricultura moderna y la tradicional: el creciente 

deterioro de las economtas campesinas dedicadas a la producción 

de básicos para el consumo interno: la presencia de una 

estructura agraria caracterizada por la extremo minifundizacion 

en dreas de menor valor comercial: la sobrepoblación relativa .:de 

población campesina que actúa como reserva de fuerza de traba'jo 

para las empresas agr!colas capitalistas. y la corriente de 

trabajadores migratorios que salen de estas regiones de 

minifundio. 

Es en este sector campesino. de minifundio o tradicional en el 

que quisiéramos ahondar. 

La formación social mexicana es capitalista. aunque existe una 

articulación entre el modo de producción capitalista -dominante

y formas de producción no capitalistas. Estas formas de 

producción no capitalistas están representadas por la población 

campesina. cuya organización productiva y distributiva difiere de 

la capitalista por estar encaminada a la propia reproducción de 

estos grupos. De hecho. la práctica del autoconsumo es el 

elemento central para caracterizar a los campesinos dentro de 

formas no capitalistas. 

Los grupos indígenas de nuestro pa!s. el objeto de nuestro 

análisis. son esencialmente campesinos étnicos y al igual que los 

no étnicos mantienen una econom1a de subsistencia o 

autoconsumo que se sustenta en una organización social de tipo 

familiar y comunal. Se trata de un grupo social identificado con 

un territorio propio que se diferenc!a de los demás en cuanto 

a sus caractertsticas culturales que conforman su identidad. 

12 



lo que les. permi"te reconocer una hiStoria. cÚltura y base 

material como propl_a. 

Para Bartolomé y Barabas (1986, 54¡, 

el campesinado indígena tiene uo.a_especificidad propia y una 

racionalidad económica pecul-i:ar· que le imprimen· no sólo sus 

historias y sus lenguas particulares sino también sus pautas 

culturales y sistemas organizativos y adscriptivos. que no 

comparten con otros campesinos no indigenas. aunque éstos 

mantengan vigentes algunas de aquellas carücter1st1cas como 

superviviencias de lo~ procesos de descaractei-izacion étnica. 

Para varios autores. ciertamente. la definición del indigena 

debe circunscribirse sobre todo por el proceso histórico de 

dominación y explotación al que ha estado sujeto el indígena en 

términos de la relación de subordinación y 

establecido con la sociedad nacional. 

marginalidad que ha 

Esto lo veremos más 

adela.nte al analizar la f 0::irma en que los grupos ind:igenas son 

integrados al sistema capitalista. 

La explicación de la persistencia de estas formas de 

producción de los campesinos étnicos debe buscarse principalmente 

en la forma en que este sector se ha vinculado al capitalismo. 

aunque desde luego representen fuentes de valorización para la 

acumulación capit~li~ta (v. cr. por los medios de producción y 

mano de obra l 

En primer lugar debemos senalar que los campesinos étnicos se 

encuentran integrados al sistema capitalista. Sergio de la Pena 

(1986) afirma que actualmente el autoc~nsumo ya no constituye un 

elemento caracterizador de estos grupos. y como veremos en el 

capitulo siguiente. los elementos 41ue conformaban el patrón 

histórico de reproducción de los grupos ind:igcnaa se han visto 

modificado paulatinamente en su vinculación al desarrollo 

capitalista. Sin embargo. para los grupos ind1genas el 

autoconsumo. si no central, sigue constituyendo una proporción 
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importdnte de su reproducción. 

De la Pef'la (op. ct:t..) seflala que los factores que explican la 

persistencia de las formas campesinas son fundamentalmente el 

dominio sobre la tierra y el soporte del ingreso de labores 

asalariadas o mercantiles. 

Ciertamente. para el caso de México el dominio sobre la tierra 

constituye un poderoso factor de persistencia de formas 

campesinas. El proceso de reforma agraria seguido después del 

movimiento revolucionario permitió dotar de tierra a la mayor 

parte (m'1s del 90%l de las fami J ias rurales. con vocación 

tradicional en el cultivo de la tierra pero que hasta entonces 

carec1an de el la. Ello di6 lugar propiamente al surgimiento del 

campesino •·actual". 

Se menciona comúnmente que la propiedad de la tierra 

representa ''seguridad" para el campesino: sin embargo. el sistema 

capitalista ha logrado incorporar las mejores tierras y recursos 

a su lógica. y con ello a la mano de obra campesina. y más aún 

con las reformas const i tt1cionales recientemente aprobadas. Puede 

decirse que es en las tierras marginales donde los campesinos 

pueden recrear limitadamente sus formas productivas de 

subsistencia. 

Con relación al segundo factor de persistencia del 

campesinado. relativo al sopot·te del ingreso por labores 

asalariadas o mercantiles. De la Pena seffala: 

los procesos de autoconsumo familiares se reproducen y se 

mantienen formalmente alejados de las relaciones comerciales 

capitalistas gracias a que cuentan con ingresos monetarios que 

permiten a la familia sobrevivir. desde luego con la ayuda de 

la producción propia. Pero ello no oculta que esta vital 

aportación es menor que la. parte 

menos vital Cap. cit.. p. 89). 

principal monetaria. no 

Debemos también considerar lo que apunta. Garc1a (op. cit.) 
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respecto. ··a- los~ mecanismos- de retención del campesinado. Estos 
' .. ,, 

tienen qu~·· ··v~r- con la función de las áreas campesinas como 

reserva. de fuerza de trabajo apoyando al modelo de acumulación 

capitalist'a al proporcionar trabajo barato. porque permiten 

cubrir el costo de su propia reproducción y porque contribuyen al 
"erosionamiento" de los salarios reales. 

de comentar la Después 

campesinas necesitamos precisar 
persistencia 

las v1as de 

de las formas 

articulación o 

integración de los _grupos campesinos e ind!genas al sistema 

capitalista. 

Para De la Pena las vías de articulación de sectores con 
formas de producción no capitalista con el sistema capitalista 

son tres: 

la primera consiste en la cesión o pérdida de valor a través 

del intercambio, transferencia directa de excedentes y pago de 
tributos. o indirectamente a través del estimulo a la 

formación de plusvalor fuera de la comunidad al contribuir con 
recursos y mano de 

segunda consiste en 
obra 

su 

a la 
función 

produccion ca pi ta 1 ist_a. La 
de mercados de me1·canc1as 

producidas en empresas capitalistas. La tercera v1a. diferente 

y complementaria a las de acumulación o de apropiación de 

plusvalor. consiste en la articulación superestructura! (op. 

cit., p. 77). 

Estas vias de articulación al sistema capitalista constituy~n 

también mecanismos de explotación del campesino. Es decir. que el 

campesino será explotado de forma directa si vende su fuerza de 

trabajo (jornaleros y obreros agrícolas) e indirectamente a 

través de la expropiación de los exc~dentes de la producción 

través de diferentes mecanismos tales como la aparcería. la 

renta, los intereses. los impuest.os o el intercambio comercial 

(Canabal y Martínez. 1973). 
Los mecanismos de explotación de los indígenas corresponden 
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fundamentalmente a los de los c~mpesinos. Sin embargo. la 

diferencia ºcultural 11 ·de lo·s indígenas regularmente favorece 

procesos de discriminación:Que tienen por objeto intensificar la 

exPlotación hacia este grupo; 

Roger Bartra (19841 advierte que la articulacion de la 

economía campesina debe situarse 

capitalista y considerando dos 

con el conjunto del sistema 

contradicciones básicas: el 

proceso de proletarización y/o pauperización del campesinado y la 

refuncionalización de la economia campesina. 

Los cambios que puedan manifestar los grupos 

dependerán del grado de vinculación con 

indigen~s mucho 

el desarrollo 

capitalista. Quizá las identidades de estos grupos reflejen 

matices diferentes en este proceso. pero tendencialmente están 

sujetos a la proletar1zación. 

El proceso de desarrollo cap1 tal is ta en el campo ha 

significado para los indígenas un creciente deterioro económico y 

social. y su constitución en grupos marginados históricamente. es 

decir: "grupos que han quedado al margen de los beneficios del 

desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza 

pero no necesariamente al margen de la generación de esa 

ni mucho menos de las condiciones que .la hacen 

(COPLAMl\R, 1983, 22). 

1.2. LOS INDIGENAS Y EL ESTADO 

generada, 

riqueza 

posibleº 

El estado en el sistema capitalista es resultado de la 

aparición de una relación de lucha de clases que hace necesaria 

la dominación política de una clase sobre otra. En el caso de 

paises de capitalismo tardío como el nuestro. la formación del 

estado constituye una importante premisa para ampliar la 

estructura de dominación y acumulación. es decir. desarrollar 

el capitalismo. 

Son dos las funciones básicas del estado: aportar a la 
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acumulación de capital y legitimar el poder político. Esta última 

función consiste en la creación de una base consensual que 

de permita el funcionamiento 

producción y apropiación 
de las condiciones capitalistas 

del plustrabajo. La legitimación. en 
última instancia. 'significa la aceptación social de la necesidad 

del estado. 

En México. la constitución de 1917 instituye un estado por 

encima de las clases sociales y conciliador de los conflictos de 

clase: propone un estado intervencionista. responsable de la 

conducción del desarrollo económico del pafs y con la func1on de 

integrador para contribuir a la formación de una conciencia 

nacional <Hamilton. 19831. 

Sin embargo, las caracteristicas poltticas del estado 

de la revolución mexicana estuvieron orientadas 

surgido 

a "la 

concentración del poder poi ftico en la clase dominante" (Ca.rrión. 

1982! 382). Asimismo. los cambios que siguieron tuvieron por 

finalidad "afirmar la hegemonía -en el correcto sentido de la 

supremacía- de la clase burguesa dominante. y a eliminar los 

obstáculos que el porfirismo oponía al crecimiento del sistema 

capitalista dentro de la estructura del imperialismo" {lbid .• p. 

383). 
El estado mexicano además de responsable directo del 

de acumulación capitalista asume un modelo de 

proceso 

marcado 

nacionalismo: es decir. con el objetivo de consolidar una nación 

culturalmente homogénea integrando todos los grupos sociales del 

país ·a la "nación". Entendida ésta no como la unidad étnica. sino 

como la integración a la estructura socioeconómica y política de 

tipo capitalista. 

Las políticas de .desarrollo económico. social y político 

instrumentadas por el estado mexicano han influido decisivamente 
en las formas de vinculación de los grupos indígenas con el 

capitalismo. 
Para los grupos indígenas la política del estado. a través de 

la política indígena. se organizó inicialmente bajo la idea de 
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constrüir esa pretendida naciona 1 ida·d. 

Alfonso.Caso. ideólogo del ·indigenismo.: seMalaba _que .. los 
problemas del ind1gena eran no'. 'SólO~ ... e·é?nóiliiC.OS· ~sino. 

pr"iricfPalmente culturales. y que :-la pol~.t~cá· iriÍiig'eni'S't"a debia 

busc·ar ·1a transformación de estas cOmuríidadeS Y su·· i~_CorPoración 

al desar'rol lo. Agregaba: 

deben estar sujetas a una política especial. porque en primer 

lugar están. por su atraso cultural y económico .. en un estado 

de inferioridad con relación a las otras comunidades del pais. 

y en segundo lugar. porque lo que se pretende con este 

régimen de protección no es mantenerlos constantemente en un 

estado de inferioridad. de minoría como en el sistema 

reservación. sino prepararlos lo más rápidamente que sea 

posible. capacitarlos económica y culturalmente. para que 

estén cuanto antes. dispuestos al libre juego de las fuerzas 

políticas y económicas que operan en las otras comunidades del 

país (Caso. 1980: 1031. 

Creemos que aunque con variantes la política indigenista ha 

tenido de manera constante este objetivo. Actualmente. e 1 

etnodesarrollo plantea la posibilidad de que los propios pueblos 

indígenas guíen su desarrollo: concepción que sólo ha quedado en 

algo merdmente prepositivo. 
Podemos decir que la política indigenista en particular. 

instrumentada por el estado a través de sus funciones agraria. 

agrícola y económica <de infraestructura vial. crediticia. 

educativa. sanitaria. etc.) entre otras. ha sentado las bases 

para el desarrollo del capitalismo en el medio indígena. 

Boege (1988: 230! habla de la intervención del estado entre 

los grupos indigenas como una "revolución cultural de card.cter 

pasivo" que intenta "abrir mejo1~es posibilidades de modernizar la 

explotación capitalista''. 
Asimismo. se refiere al papel de la polttica indigenista como 
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claramente ideológico por "plantear la defensa del pueblo desde 

el mismo Estado cuando éste. en general. representa los intereses 

(contradictorios) del capital" llbld .. p. 246). 

Sin embargo, como veremos. este objetivo muchas veces no 

declarado de la pol!tica estatal hacia los grupos ind!genas de 

favorecer las condiciones de desarrollo del capitalismo, se ha 
traducido en la práctica en una acción que no toma en cuenta la 

participación y decisión de las comunidades indtgenas en los 

proyectos de desarrollo que se implementan en su nombre y que 

pocas veces los ha beneficiado y más.bien ha venido a deteriorar 

progresivamente sus condiciones de vida. 

La respuesta de los grupos ind1genas a la situación de 

marg1nac1ón y explotación en que se encuP.ntran se ha hecho 

evidente. La conformación de organizaciones indigenas y su 

participación en organizaciones políticas. tanto oficiales como 

independientes es creciente. Sus demandas ya no se circunscriben 

solamente. como grupo rural. a la defensa de la tierra. sino que 

incluyen otras más que tienen que ver con sus condiciones 

generales de vida. tanto económicas y sociales como políticas. 
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2. LOS GRUPOS INDIGENAS Y EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN HEXICO 

En este capitulo se analizan las principales modificaciones 

que ha experimentado el grupo indígena en su vinculación con el 

desarrollo del capitalismo en el país con el fin de determinar un 

panorama general de su situación actual. Para ello. en principio 

se analizan aquellos elementos con los que tradicionalmente hemos 

identificado al indígena y que conforman su patrón h1st6rico de 

reproducción. para luego anal izar sus transformaciones más 

visibles. 

2.1. EL PATRON HISTORICO DE REPRODUCCION DE LOS GRUPOS INDIGENAS 

Arizpe !1986: 341) seNala que a los indlgenas "lo que los 

define en relación con la sociedad nacional es, en principio, una 

cultura diferente. Es decir una identidad cultural especifica". 

Por. tanto, la condición de "ser indio" nos remite a precisar 

aquellas caracter1st1cas y elementos culturales distintivos del 

grupo indígena que son producto de su devenir histórico y que 

conforman su identidad.* 

Cada grupo indígena posee una historia espec:!f ica conformada a 

partir de su vivencia en una región natural particular y generada 

través de las relaciones de tipo social. económico y pol1tico 

que ho desarrollado al interior de su comunidad y con otros 

grupos sociales. desde la época prehispánica hasta el momento 

actual. Lo anterior es lo que hace único y diferente a cada grupo 

indígena. 

Sin embargo. a pesar de la diversidad y especificidad de 

los grupos indígenas. podemos establecer entre ellos elementos 

Enlondemo& pt".lr c.ullura. a.l lega.do ~dea.l 

por el hombre on au pró.eltca. hu1t6nco soc~a.l. 

20 
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culturales comunes a la mayor parte de los grupos,,,Bonf1l (1987: 

51) set'tala que éstos son resullodr.i de dos factores. básicos: la 

participación de una civilización única que es la base común de 

la herencia cultural de cada pueblo y la experiencia. también 

común. de la dominación colonial. 

Estos elementos comunes y caracter1sticos a todo grupo 

ind1gena. presentes todavía en mayor o menor grado según su 

vinculación con relaciones de tipo capitalista. imprimen una 

cierta ''dinamica propia'' al desarrollo de estas comunidades. 
Es decir. estamos hablando de un patr·ón histórtco de 

reproducción de los ~rupos Lnd!Benas, definido como la forma 

común y continua de ser del indígena. de recrear sus condiciones 

materiales y cultura propia a través de la producción de algunos 

de sus element•:>s y caracterlsticas distintivas. 

A manera de referencia y debido a que después seran comentados 

más ampliamente. podemos por ahora senalar que los principales 

elementos y caractertsticas en los aspectos económico. social y 

político que conforman ese patrón de reproducción son. entre 

otros. los siguientes~ 

ECONOMICO: 
- Tenencia comunal de la tierra. 
- Tecnologta apropiada a las caractertsticas del medio. 

- Organización para la producción de tipo familiar y comunal. 

- Producción orientada al autoconsumo. 
- Escasa diferenciación productiva. 

- "Economía de prestigio''. 

SOCIAL: 
- Utilización de lenguas indígenas. 
- Formas de vida características Cvest imenta.. a 1 imentación·. 

vivienda. etc.). 

- Prácticas mágicas. 

- Cosmovisión que relaciona al individuo con la naturaleza. 
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-. E~.ucació~ ,,~on·-~-~"~·~.~?~: ·~ººP!7!"ª.~_1vo.-,'( d~ .... ·a~~~o a la ·comunidad. 
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. Reiaci~rie~~:~f~,~·t~;~Jg,¡c& ~\>n~~~tü!i:e~L~;~of afinidad o ritua 1. 

PoirricÓ/: ·''' ·v.: ··· <H: · · · '·· 
- La auf~rl~ad ~·:;~¡)~~~ en l~ e,¿r)e~iei~ii\ y en la capacidad de 

servicio_a ;"i'o:~~-d~;4s. -

-- FOrinas~-·' de --- autoridad c1vico .... rel igiosas- -(sistema de cargos. 

consejo de ancianos. etc.). 

Cada uno de estos elementos que permean la vida del indígena 

no se explican de manera aislada. sino que están 

interrelacionados entre sf en una realidad especifica: están 

expuestos además a una practica cotidiana de adaptación y ~ambio 

que ha permitido. de alguna manera. la persistencia del grupo 

indígena. Por ello. Bonfil (op. cit.) ha definido a esta 

tendencia de la cultura ind1gena hacia la permanencia como la de 

una "cultura de resistencia". la cual mediante procesos de 

apropiación, innovación y resistencia ha logrado mantener su 

propia identidad. 

La /am.ilia y la comunidad: $U or&anización 

La base fundamental de la organización social de los grupos 

ind1genas la constituye la familia y la comunidad. elementos que 

se articulan en la conformación de las distintas formas 

organizativas que los caracterizan, como son la organización 

familiar para la producción, el trabajo cooperativo y comunal y 

las formas de gobierno cfvico-rel1g1osas tradicionales. 

De hecho. la familia y la comunidad constituyen dos de los 

elementos básicos de las relaciones sociales que posibilitan la 

producción y reproducción indígena (el tercero. estaría 
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representado por el sistema domin~nte, ·c,o.n ·q1:1'ien- se ·establece .una 
relación de tipo asimétrico y desigual): 

Entre los indígenas se concibe .. -·1a· ·fOi'maéiór\ - de una familia 

como el origen de una organiza.Ción-i "ecoriómi'ca y la base para la 

reproducción social del grupo. mism~= que ··a través de proceeos de 

cooperación y ayuda mutua garantlZan 1a suPerviviencia de sus 
miembros. 

La fdmilia i~digeóa. en su mayoría de carácter extenso, 

organizada a partir de relaciones de parentesco consanguíneo. 

ritual o.afín (p~liticol, posibilita una mejor utilizacion de los 

recursos~ y de la mano de ('lbt·a. al nnsmo t tempo que p.;o1·nn te la 

diversificación y división del trabajo. 

Huerta (1981) apunta que ent1·e algunas comunidade~ triquis de 

Oaxaca aún persiste una organización social basada en el 

parentesco y conformada por clanes y linajes con estructura 

territorial que conciben la existencia común de un antepasado 

mítico fundador de los clanes. Sus relaciones se ven influidas 

por las relaciones de propiedad, principalmente las de 
transmisión y acceso a la tierra. Asi. por ejemplo. las reglo.a 

matrimoniales tienen que ver con la tierra y los patrones de 

herencia: "nadie puede casarse con mujar perteneciente a la misma 

tierra (del linaje}". Asimismo. los tipos de trabajo cooperativo 

que se dan entre el grupo !JC ven regulados por las unidades 

sociales que intervienen en la comunidad, ·bien sea la 

nuclear. la familia extensa, el linaje o el clan. 

familia 

Por lo anterior. el autor concluye con respecto a la 

organización social 

parentesco descansan 

de 

en 

los 

el 

triquis que 

de sarro 11 o de 

las relaciones de 

las relaciones de 

producción y tienen como función basica la reproducción y la 

economia familiar. 

Godelier C1970l por su parte. sef\ala que las relaciones de 

parentesco a 1 determinar el lugar de los individuos en la 

producción. el derecho a la tierra y los productos. y la 

obligación en el trabajo y la cooperación. funcionan al mismo 
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tiempo como relaciones politicas, re~igio~as, .etc. que como 

relaciones de producción. 

Lo que resulta importa.1te .sena lar es que dentro de la 

organización social de los indigenas el parentesco se encu~ntra 

ligado a las estrategias productivas que desarrollan estos 

grupos. 

De hecho. la educación que brinda la familia al nif"ío i·nd1gena 

va encaminada a una práctica de socialización familiar y 

comunitaria que tiene por objetivo la reproducción social del 

grupo CLópez y Velasco, 19851. El nino representa potencialmente 

una fuerza de trabajo complementaria por lo que los deberes y 

obligaciones inculcados, de acuerdo al sexo y etapa de vida, 

tienen por finalidad relacionarlo con los requerimientos de 

trabajo que imponen las necesidades familiares; pero además, 

pennit~ desarrollar un individuo con sentido de grupo (familia 

extensa-comunidad> dentro de valores cooperativos y de apoyo a la 

comunidad. 

Por su parte. la comunidad ind:fgena establece mecanismos de 

incorporación del individuo al grupo. tales como el sistema de 

intercambio reciproco de bienes y servicios (u. gr. tequio, 

faena. manovuelta, etc.) y el conjunto de instituciones 

tradicionales (u. sr. sistema de cargos, consejo de ancianos. 

etc.). entre otros. 

En cuanto al sistema de intercambio reciproco, tenemos como 

ejemplo el de los tojolabales de Chiapas durante la cosecha de 

café: cuando la mano de obra familiar es insuficiente para la 

cosecha se recurre a la de parientes. amigos cercanos o a la de 

la comunidad. A los primeros se les retribuye con prestación de 

servicios mientras que si la ayuda fue aportada por otro miembro 

de la comunidad. la asamblea comunal es la que establece la cuota 

que debe pagarse CRuz. 1982). 

Asimismo. en este mismo 

productos) y el "préstamo" 

servicios (mano de obra}. 

grupo ind1gena el "trueque" (de 

de bienes (v. 5r. ma:Cz y frijol) y 

así como la ayuda comunal para la 
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fabricación de viviendas constituyen también mecanismos de 
intercambio rec1proco comunal C?b~d. l. 

Con relación a las instituciones tradicionales. el sistema de 

cat-gos. c1Vico:-religiosos constituye uno de los ejemplos de las 

in~tit.uci<:>rie_s b~sicas que todav:ía persisten entre algunos grupos 

iryd:ígenas.<El sistema de cargos está asociado al ceremonial del 
ci~lo· anual de fiestas locales y perm1te el acceso de los hombres 

··de ·la' COmu_nidad a puestos públicos. Para Bartolomé y Barabas 

(op:· cCt.. p. 271. "el sistema conlleva una re8ponsab1 l idad 

,compa~tida en lo que atane a la vida pública comunal. as1 como un 

altO nivel de autonom:ía en la elección de los funcionarios 

propios y en la toma de decisiones internas; lo que es claramente 

defendido en tanto expresión del mantenimiento de la 

independencia de la comunidad frente a la sociedad global 

envolvente". 

Por su parte. el consejo de ancianos, asociado t~mbién al 

sistema de cargos c:ívico-religiosos. es uno de los tipos de 
autoridad del gobierno tradicional ind:ígena. De acuerdo a Boege 

(op. cit.). entre los mazatecos la base del consejo de ancianos 

la constituyen las alianzas sociales de las familias extensas. 

representando el poder grupal sobre un territorio determinado. 
Para llegar a considerarse miembro de este consejo es necesario 

poseer conocimiento y haber participado en.el sistema de cargos 

religiosos y po11ticos de la comunidad, es decir contar con una 

trayectoria de servicio. 

Aguirre Beltrán (1981) 

entre los tzotziles y 

recoge la forma en que se 

tzeltales de Chiapas su 

tradicional de carácter cfvico-religiosa. la cual 

en la familia y en el territorio que ocupaban 

estructuraba 

organización 
ten fa RIJ base 

1 as fami 1 ias 

extensas estructuradas en linajes (calpul o barrio). Cada calpul 
tenja un s~nto titular y la autoridad principal del calpul debía 
poseer. entre otras condiciones para su elección. prestigio por 

servicios prestados a la comunidad as1 como poder y conocimiento 

mtstico. Este ultimo elP.mento coloca al principal o anciano en 
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una relación con lo sobrenatural que le permite ejercer su 

autoridad sobre los demás hombres. 

De acuerdo a lo anterior. podemos caracterizar la organización 

social indígena como comunitaria y desarrollada a partir de un 

conjunto de normas morales que distinguen entre otros -valores al 

respeto y ayuda mutua; a.si. la autoridad es depositada por la 

comunidad en aquellas personas que han alcanzado experiencia y 

demostrado su capacidad de servicio. 

El sistema de valores de la ~omunidad y la organización social 

que conforma tienen por fin último la. recreación d~l grupo; 

aunque es un hecho que ante una condición de dominación. los 

grupos redefinen y reelaboran sus formas de organización para 

poder persist~r. Es solamente de esta manera que la organización 

tradicional ind1gena se considera una expresión de resistencia. 

cultural. 

La produccLón y el (ntercc:un.bio 

Algunos autores cuando se refieren, sobre todo. a la economía 

de los grupos indígenas lo hacen definiéndolos como "grupos o 

comunidades domésticas" debido a que su producción y reproducción 

gira en torno al grupo familiar. 

Al referirse a la economía de la comunidad étnica. Diskin 

(1986) senala que para el caso de Oaxaca. por la forma en que las 

comunidades étnicas organizan los procesos de producción. 

distribución y consumo se observa que su objetivo productivo no 

es la producción de capital sino la reproducción de sus propias 

comunidades. Veamos en qué consiste esta racionalidad. 

El proceso productivo del grupo indígena se relaciona 

estrecha.mento con el tipo de organización social del grupo pues 

el individuo. en tanto es considerado miembro de una 

familia-comunidad hereda el derecho a la tierra. espacio vital 

sobre el que organiza y desarrolla su vida. productiva. bajo normas 
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de coope1·ación y ayuda mutua con su fami 1 ia y comunidad. Al mismo 

tiempo la organización ~ocial permite que todos participen en la 

toma de decisiones en los aspectos productivos. 

Entre los chatinos de Oaxaca por ejemplo 

diferentes formas de trabajo que resaltan la 
se conciben 

existencia de 
esquemas organizativos de tipo cooperativo con la familia y la 

comunidad. diferenciando aquel trabajo que implica una 
remuneración económica (Barabas. 1986). 

Esta forma de organización de las actividades productivas 

permite cubrir las necesidades de fuer=a de trabajo que imponen 

las características del medio y la tecnología indígena, pero 
también satisface las formas culturales de convivencia impl1citas 

en la identidad del grupo. 

Un mixe de Tlahuitoltepec. Oaxaca resume claramente lo 

mencionado anteriormente: 

Diría entonces que hay tres grandes principios de nuestras 

comunidades mixes: la Tierra como principio y fin de la vida: 

la comunidad como maxima creación de jéid'y (::;er humano> para 

vivir y disfrutar de nuestra Madre la Tierra: y el trabajo 

comunal. tequio. como energía transformadora que mantiene a 
jad'y en constante contacto creativo con la naturaleza. De 

ellos derivan los demás Gisternas comunitarios de organización 

política. económica, religiosa. cultural y social (Díaz. 1988: 
36). 

Una de las principales caracter1nticas del grupo indígena es 

la economía de autoconsumo. de aquí que s~ considere a la familia 

como una unidad de producción y consumo. Desde luego que aunque 

existe el intercambio comercial y es imposible hablar actualmente 
de comunidtldes autosuficientes. podemos decir que la tendencia 

productiva del indígena es hacia la autosuficiencia. 

Para algunos autores este mismo esquema de producción-consumo 

se aplica en la llamada "economía do13 prestigio" con la GUe 
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caracterizan _a estos grupos. y la cual es sustentada por una 

ideolog1a que sanciona la acwnulaci6n individual y que a través 

del consumo coleét.ivo en la realización de actividades rituales 

busca la redistribución del excedente generadO. 

La economía indígena está basada en una agricultura con eje en 

el __ cul_tivo de_l maíz asociada la ganadería doméstica; a ·la 

recolecció~ de p~antas. .• frutos e ins&ctos comestibles: a. la caza 

de-fa:una silvestre: a la pesca. y a la elaboración dé artesanías. 

Boege Cop. cit.: 31) se refjere a. lo anterior como al uso de 

~strategias de producci0n mesoam~ricanas. que se aplican al 
41 manejar en un modo determinado a la naturaleza creando una 

unidad de producción y consumo sobre la ba~e del complejo maíz. 

friJol. chile y calaba.za. incorporando productos y variedades 

regionales de recolecc1ón". 

En la transformacion productiva de su entorno, el indígena 

parte de la concepción de que él junto con la naturaleza forman 

una unidad evolutiva histórica indisoluble CWoldin. 19881. Así. 

las técnicas indígenas para la producción parten de un profundo 

conocimiento del medio natural que les pennite implementar una 

verdadera práctica ecológica a través de sistemas productivos que 

son adecuados al medio y no provocan su deterioro, y con los que 

obtienen además una producción diversificada. Asociada a esta 

forma de adecuación del indígena con la naturaleza está presente 

la utilización de formas comunitarias de manejo de los recursos 

naturales, mismos que son concebidos como recursos patrimoniales. 

Es decir. estamos hablando de un conocimiento milenario que le 

ha permitido al indígena desarrollar. por ejemplo: la 

domesticación de plantas y animales. las técnicas y cultivos 

adecuados a diversos tipos de condiciones ecológicas, sistemas de 

captación y distribución de agua. medios para prevenir la ~rosión 

del suelo. sistemas de almacenamiento de granos. etcétera. 

Además. a partir de la conquista espa~ola fueron introducidos 

otros elementos técnicos que fueron apropiados y/o modificados 

por los indígenas. enriqueciéndose su tecnología y adquiriendo 
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entonces .un c-a~ráct~r "indocolonial". As1 por ejemplo. dentro de 

la·s }!errarµierytas ágricolas uti 1 izadas actudlmente persiste el uso 

d€. ··1a Coa ·o el· espeque de origen prehispánico. como también es 

-cÓÍnúri·:·ef,~~pleo d~l arado egipcio introducido por los espaf'ioles. 

Entre· los lacandones por ejemplo. la agricultura de 

tumba-~oza~quema (que es considerado el sistema de cultivo mas 
antigu·o de las zonas tropicales) permite un uso sostenido del 
st.i.elo··a través de un sistema de rotación de cultivos con ciclos 

de 7 a~os aproximadamente. que permite a una familia promedio 
permanecer en una extensión de ~ a 5 hectát•eas durante 20 af1oa o 

más. Además del ma!z se obtienen calabaza. frijol. camote. 

chayote. Jitomate. tabaco, cana de azttcar y chicle entre otros 

productos. Los á.rboles y plantas que forman el clareo aparte de 

funcionar como rompevientos y evita1· la expancrión del fuego al 

momento de realizar la quema. controlan a los depredadores 

naturales. proporcionan fruta. lef"la y materia~es de construcción 

y atraen fauna silvestre que es también fuente de alimentación 

CDichtl. 1988). 

Por último. hab1amos se~alado que en las comunirldd~s indígenas 

existe el intercambio local y regional, y lo que nos interesa 
destacar por el momento es que el mercado permite integrar las 

unidades productivas que confluyen a él para satisfacer algunas 

de sus necesido.ü~s. Loi:'3 d~1n6~ aspectos d'3l intercambio comercial 

ser~n tratados al analizar la vinculación de estos grupos con 

el sistema capitalista. 

Basta decir solamente que en algunas comunidades persiste el 
mercado tradicional indígena con las siguientes características: 

especialización espacial (por géneros}. afluencia de productores 

directos (no se da tanto la mediación económica). no existe la 

estandarización. la lógica de formación de precios es de acuerdo 
a l~s relaciones sociales que están establecidas. se da el 
intercambio de bienes {trueque). y constituye un centro de 

intercambio de información e interacción social. 
Al referirse al ti~ueque entre los tojolabales. Ruz (op. ci:t.. 
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p.· 2201 anota· que "sólo la demándt(e~Plicd q~e ·los_.-~irÍdt9enas, aún 

reconociendo la 'diferencia del· ~dl_or~: COm~r-~i-~·¡ Vigente de ·los 

productos. sean capaces· de cambiar,; por 'eJe:rrip lo. una cantidad 

exactamen~e igual de frijol po~> o~r:a de- .café o. lleguen a 

fntercambiar aproximadame11te. 180 -~ramos. de café por tres 

camotes". 
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2, 2 •. LOS. CAMBIOS EN Li\ ESTRUCíURi\ PRODUCTI,~A 

Citdndo a Manning Ndsh. Iszaevich (1980) menciond que eKisten 

mecanismos de nivelación dentro de la comunidad que impiden 

acumular riqueza y. por tanto. la capitalización y el desarrollo 

económico de la comunidad. Entre ellos menciona el bajo nivel 

tecnológico y el l imitddo monto de tierra: la división de la 

propiedad por medio de la herencia bilateral. y el gasto forzado 

de tiempo y r~cursos en cargos comunales y rituales por los más 

acomodados. Suponemos que al no existir estos elementos una 

comunidad campesina estar~ en posibilidades de capitalizarse. 

Como veremos. e 1 proceso de "capi ta 1 ización" de una comunidad 

dista mucho de ser simplemente el abandono de elementos 

tradicionales y retardatarios desde la 

mucho menos que pueda lograrse 

manera "armónica". 

lógica desarrollista, y 

el desarrollo de Und 

El proceso histórico de vinculación de 

indígenas con el sistema capitalista se ha 

mal tiples contradicciones. y generalmente 

las comunidades 

desarrollado bajo 

en términos 

desfavorables para ellas. Es por esta razón que los indfgenas 

constituyen actualmente uno de los sectores sociales con mayor 

pobreza en el pa1s. 
Es nuestra intención presentar las principales modificaciones 

en la estructura productiva de los grupos indtgenas en su 

vinculación con el sistema capitalista. No se tratará de un 

análisis histórico. sino mds bien de establecer los cambios más 

visibles que pueden observarse actualmente en estos grupos en 

relación a sus aspectos productivos. tales como tenencia de la 

tierra. producción, organización. etcétera. 
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Tenencia de la tierra 

En México. para 1910 se estimaba que el 97% de la superficie 

nacional estaba en manos de rancheros y hacendados. el 2% en la 

de pequenos propietarios y solamente el 1% pertenecía a 

comunidades rurales. El 82% de estas comunidades estaban 

incorpo1·adas a las haciendas. en las que se encontrabo la mitad 

de la población rural. Además. cerca del 95% de los jefes de 
familia rurales carecían de propiedad CCardoso. 1982). 

Por lo anterior. puede decirse que para ese tiempo las 

comunidades ind1genas. en tanto unidades económicas autónomas. 

hab1an prácticamente desaparecido. De hecho. la forma de 

integración con las grandes propiedades {v. 6r. peonaje y 

aparcer1'.a) las marginó económica y socialmente. En algunos casos. 

los menos. ahí donde se modernizaban los procesos productivos de 

las unidades vinculadas a la producción para el mercado interno y 

externo, la integración de la comunidad indígena se fue 

modifica.ndo a.l desarrollarse i·elacionee de tipo ca..pitalista. 

dándose por ejemplo el trabajo asalariado. 

El proceso de reforma agraria seguido después del movimiento 

revolucionario de 1910. modificó sustancialmente la estructura 

agraria del pa1s. caracterizándose a partir de entonces por la 

coexistencia de comunidades agrarias, ejidos y 

privadas. Durán (1979, pp.6-7) senala que: 

propiedades 

el ejido fue principalmente un instrumento de reivindicación 

-restitución- de las tierras de que habian sido despojados los 

pueblos y constituia la fórmula para dotarlos de ellas cuando 

no las hubieran tenido o no pudieran comprobar el despojo, Al 

correr del tiempo adquirieron mayor importancia cua.ntitativa 

las dotaciones de ejidos. Las restituciones quedaron en 

segundo lugar. 

En la mayoría de los casos. la apropiación y explotación de la 
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tierra bajo el régimen ejidal fue de tipo 'indfvidual. lo: cual 

incidió negativamenlc sobre la forma · de organizdción 

productiva y de distribución tradicional del indígena, la 

comunitarid. 
Para la mayor parte de las comunidades el proceso para 

legalizar la propiedad comunal fue difícil por la documentación y 

los tr6mites requer¡dos. por lo que el derecho a la tierra sólo 

fue posible por la v1a ejidal. 

Como ha.btamos senalado. la legislación agraria favoreció mas 

los proceso1 de dotación de tierras que los de restitución. dando 

lugar a la pérdida de la posesión y trabajo en común de la 

tierra. y el afianzamiento de la apropiación individual. 

Las reformas a la legislación agraria establecidas en 1992. 

aunque protegen a la figura de la comunidad agraria, facilitaran 

los procesos de pérdida de posesión de la tierra en las regiones 

ind!geno.s. 

Stavenhagen !19821 identifica a la apropiación individual de 

la tierra como uno de los principales procesos de cambio que 

acompaf'\an al desarrollo del capitalismo en los pafses 

subdesarrollados. El proceso de expropiación - apropiación 

concentración de la tierra que genera da lugar a la 

diversificación de las categorías rurales, es decir en: 

terratenientes. campesinos con tierra y campesinos sin tierra. 

Tendriamos que senalar también las modalidades intermedias, por 

ejemplo a los rentistas y medieros. entre otros. 

Se habla de un proceso de expropiación apropiación 

concentración ya que el campesino (ejidatario) llega a perder por 

múltiples causas la posesión de la tierra. recurso que es 

acaparado por terratenientes y caciques. Entre las principales 

causas, o m6s bien situaciones. por las que los campesinos. en 
nuestro caso los campesinos étnicos. pierden la tierra. tenemos 

por ejemplo las siguientes: 

- Por carencia de recursos tecnológicos o de capital: puede 
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suceder que la tierra se dé .en renta o solamenmte se llegue a 

cultivar una parte del terreno y otra se preste a otra persona, 

quien le debe pdQ'ar al propietario' en dinero o en especie: 

paulatinamente o de manera coercitiva los usufructuarios se 

apropian de toda la tierra. 

- Por acceso a un préstamo de bienes o de efectivo: se da en 

prenda el título de propiedad de la tierra y ante la 

imposibilidad de pago del préstamo y las presiones del 

prestamista.. la tierra tiene que ser cedida. 

- Por problemas legales: en muchos ca.sos los terratenientes y 

caciques estdn coludidos con las autoridades agrarias locales y/o 

regionales para usurpar tierras ejidales o comunales; en esta 

situacion el campesino se ve 

derecho ante los reclamos 

posenión de la tierra. 

imposibilitado para 

''legales'' de éstos, 

defender 

perdiendo 

su 

la 

- Por medios violentos: cuando la tierra es invadida por 

campesinos de comunidades aledaffas (por indefinición de linderos) 

o por caciques y terratenientes locales o de la región. 

Actualmente los terrenos ejidales pueden venderse o rentarse, 

o darse la asociación con particulares: esto legitima en realidad 

lo que ya era común. 

Cabria seguir el comentario de Ruz (op. cit.) en el sentido de 

q~e al desaparecer las haciendas y mayordomías. las cuales 

permitían, una. la miseria generalizada del indígena y, la otra, 

la redistribución del excedente, "germinó" la estratificación 

social y los conflictos en torno a las personas que empezaban a 

ocupar mejores posiciones económicas. 

Efectivamente. algunos individuos. bien de dentro o fuera de 

la comunidad indígena (ancianos reconocidos. mestizos. agentes 

institucionales. por ejemplol. que contaban con una 

disponibilidad de recursos físicos y/o de capital. o bien que 

tenían acceso al poder político, empezaron a ocupar posiciones 

"clave" dentro de la comunidad. sobresaliendo de los demás y 
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generando un proceso de enriquecimiento y acumulación privada a 
su favcr y contrario a la mayoría de la comunidad. As1. la 

diferenciación al interior del grupo indígena se hace evidente; 
entonces. es posible identificar a los grupos que detentan el 

poder económico y/o político dentro de la comunidad: acaparador 

de tierra. comerciante. prestamista, etcétera.* 

De esta manera. podemos senalar que en un 
corrstitución de ejidos, y después 

primer 
con las 

momento lii 
reformas 

constitucionales. la privatización de la tierra está 

representdndo para el sistema dominante una mayor fac1l1dad pa1·a 

el desarrollo de relaciones capitalistas. 
Lo anterior puede ejemplificarse con lo sucedido en la región 

tarahumara. donde la tramitación de dotaciones ejidales fue 

necesaria para el establecimiento "formal" de contratos entre los 

recién creados ejidos forestales y los empresarios madereros para 

la venta de madera y productos foresta les· o para la renta de los 

bosques (Lartigue, 1983). 

Para los grupos indígenas. el acceso al recurso tierra se dió 

generalmente bajo condiciones limitadas y desfavorables. debido 

principalmente a dos factores: el tipo de apropiación y 

explotación que normaría la dotación. esto es. la organización 

productiva que ya comentamos arriba, y la ubicación. calidad y 

extensión de la tierra de que fuo dotado e¡ grupo indígena. 
Al respecto. senalaremos que aunque la apropiación 

individual en los ejidos favoreció la continua fragmentación de 

la propiedad. por medio de la herencia, lo que originó junto con 
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la presión demograf ica sobre 

minifundismo. 

la tierra, un acrecentado 

Por otro lado. una gran parte de las tierras que poseen 

actualmente los indígenas están mal comunicadas. en gran parte 

por el hecho de que muchas comunidades fueron históricamente 

desplazadas de sus lugares de asentamiento tradicionales. 

situdndose en las regiones más aisladas. 

Además, esas tierras son regularmente de mala calidad, 

consideradas en su mayoría como no cultivables. Es en estas 

tierras donde los campesinos indígenas producen cultivos para su 

subsistencia. las que se ven empobrecidas paulatinamente por la 

intensidad en el uso. 

Al referirse a los cambios ocurridos entre las comunidades 

indígenas de la huasteca hidalguense. Avila (1986. pp. 16-17) 

apunta que: 

Los mayores niveles de aislamiento, propios a la.sierra alta y 

media. favorecieron formas de control más apoyadas en la 

violencia y por supuesto m~s leoninas de explotación del 

trabajo campesino por el capital ... A su vez. la escasa codicia 

sobre la tierra de las comunidades permitió que la estructura 

interna de éstas estuviese menos expuesta a las fuerzas de 

disolución y desintegración. Esto se expresa incluso en un 

mayor y· casi absoluto monolingüismo y en el dominante uso de 

ropa de manta ... 

Por su parte, (en) los municipios ... con una mayor riqueza 

agropecuaria ... como por haber estado siempre mas cerca de las 

vtas de comunicación., .los despojos de tierras fueron más 

agresivos debido a su mejor· calidad y las comunidades fueron 

por tanto m4s agredidas en su estructura interna: sin embargo. 

aht el aislamiento fue menor y las posibilidades de defensa 

comunitaria siempre pudieron reforzarse en alguna medida por 

el exterior. aunque fuera para obtener un ingreso adicional. 
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Podemos s~Nalar que los cambios producidos en la tenencia de 

la tierra de las comunidades indígenas implicaron a su vez otras 

tantas modificaciones en la estructura económica. social y 

política de estos grupos: proceso que desde luego se ha visto 

alterado en función de las necesidades del desarrollo 

capitalista. 

La tenencid de la tierra de las comunidades indígenas enfrenta 

múltiples problemas relacionados directa o indirectamente con 

ella y que están provocando un incremento de la presión sobre la 

tierra y mayor competencia sobre el recurso. Los probleman maEl 

comunes tienen que ver. entre otros. con la fragmentación de la 

tierra. su empobrecimiento. la disminución de la superficie 

suceptible de ser rentada y la reducción de la oferta de trabaJo 

en el campo (como jornaleros agrícolas). 

Sin embargo. las comunidades enfrentan con diferentes acciones 

y mecanismos esta problemática. tendiendo a asegurar en la medida 

de lo posible su producción de subsistencia por la vía del 

cultivo de productos comerciales o la crta de ganado para 

subsidiar el cultivo de básicos: la venta local de la fuerza de 

trabajo, o la migración temporal o definitiva. 

La posesión de la tierra es vital para el indígena por lo que 

la lucha por conservarla ocupa un papel especial. Los procesos de 

tramitación agraria que siguen las comunidades son una de las 

vias para acceder a la tierra. Sin embargo, en ocasiones su 

resolución queda pendiente indefinidamente o tarda varios anos. 

Los conflictos intra e intercomunales por la propiedad de la 

tierra son las formas más comunes que se han emprendido para 

conservar* defender o acceder a la tierra; por lo regular. 

bajo un proceso de violencia. Cdbe sena.lar que muchas veces los 

problemas por linderos entre comunidades se deben m6s bien a la 

irresponsabilidad de las autoridades agrarias que afectan 

terrenos de una comunidad con derechos anteriores. 

La lucha por la tierra ocupa desde tiempo atrás la primera 

demanda -que no la única- de los grupos indtgenas. Mejia y 
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Sarmiento (19871 senalan que las principáles demanda~ en torno a 
la tenencia de la tierra 

restitución. recuperación, 
tienen. que ver con solicitudes de 

deslinde. titulación. confirmación y 

defensa de tierras comunales y ejidales~ y ·el derecho de 

preservar o explotar sus bosques .. minas, lagOS. rios .Y pastos. 

Quizá por eso una de las consignas qu·e resume las demando.a de 

las organizaciones ind1genas sea: "El título del indio es la 

tierra. Un indio sin tierra es un indio muerto".* 

La producclón, el intercamb.:o, el trabajo asalariado, ta 

mi8ración, Los prosramas de desarrollo y La or6ani2ación social. 

Boege (op. clt.) relata la afirmación que hacen los mazatecos 

sobre su propia identidad: nosotros trabajamos el monte y comemos 

lo que nos da el campo. no tenemos que comprar lo que comemos. 

Ellos (los otros. los que no son mazatecos) van al corte de café 

o a la tumba de la cana. 

Como veremos adelante. quiza entre los principales elementos 

que han ocasionado cambios sustantivos no sólo en la estructura 

productiva sino también social de las comunidades ind1genas 

tenemos los de la introducción de innovaciones tecnológicas y de 

los cultivos comerciales y la ganaderia. 

La incorporación de tecnolog1a "moderna". entre la que podemos 

mencionar a los insumos agroindustriales {u. er. semilla 

mejorada. fertilizantes y pesticidas) y la mecanización. entre 

otros ejemplos. significa de antemano la presencia de una 

econom1a aunque sea minimamente monetarizada que permita la 

posibilidad de contar con efectivo para obtener esos recursos 

Cona\gna. 
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tecnológicos; situación que supone una relación y dependencia 

hacia el sector capitalista para efectuar esos intercambios. 

En muchos casos el acceso a los recursos tecnológicos es 

posible gracias a la obtención de recursos financieros Ccrédito) 

y/o de la puesta en práctica de programas de desarrollo 

generalmente orientados a la modernización del sector productivo 

de estas comunidades. 

Con relación al crédito tendríamos que diferenciar entre los 

de tipo informal y formal. El primero es aquel que es 

proporcionado por los comerciantes o prestamistas locales para 

diversos fines y por lo regular bajo condiciones desfavorables 

para el deudor. pero quien puede conseguirlo casi en todo 

momento. El crédito formal es el financiamiento que proporcionan 

diversas instituciones tanto públicas como privadas (u. er. 
BANRURAL. FIRA. BANAMEX, etc.). 

Son estos últimos recursos financieros los que generalmente 

van asociados a un "paquete tecnológico" y que se proporcionan 

selectivamente hacia aquellas comunidades que reúnen determinadas 

características en cuanto al tipo de explotación: extensión. 

ubicación y calidad de la tierra. y tipo de organización de los 

productores. entre otras. De hecho, son principalmente los 

cultivos comerciales y la ganadería los tipos de explotación 

productiva que ~e von m~o beneficiados con estos r~cursos. 

Además. el banco o la institución crediticia ejerce un cuidadoso 

control sobre todas las tareas productivas y también 

distributivas, asegurando de esta manera su inversión. 

Es en este sentido que el acceso al crédito está representando 

en si mismo un factor de diferenciación intra e intercomunal al 

proporcionar recursos solamente a aquellos 

comunidades que técnica y organizativamente son 

dentro de la lógica capitalista. 

productores y 

"productivos" 

Por esta manera de integrar 

la tecnología moderna. la 

el recurso 

producción 

crediticio junto con 

comercial y la 

comercialización al mercado. en condiciones que no consideran ya 
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no digamos las condiciones ecológicas de la región donde se 

desarrollan. sino las condiciones sociales {situación que se 

observa por lo regular en la implementación de programas ·de 

desarrollo agropecuario). se puede decir que el campesino étnico 

pierde el poder de decisión sobre sus actividades productivas y 

distributivas. bajo una lógica diferente a la tradicional. 

Por otra parte. el proceso de incorporación de tecnología 

moderna se ve acampanado de la pérdida paulatina de las prácticas 

tecnológicas tradicionales que manejaban el medio natural sin 

provocar su ctet~rioro; en cambio. la tecnolog1a modet·na provoca 

un uso intensivo del recurso que a largo plazo significa su 

deterioro. 

La introducción de los cultivos comerciales y de la ganadería 

extensiva es otro de los factores a considerar dentro de las 

modificaciones en el patrón productivo de las comunidades 

ind:igeno.s. Estos cambios fueron promovidos principalmente durante 

la época porf irista. periodo donde se dió una importante 

apertura a la inversión. sobre todo a la del exterior. que 

pennitió el desarrollo de relaciones capitalistas er el campo. 

Estos tipos de producción, la de cultivos comerciales y la 

ganadería. se volvieron fundamentales para definir el desarrollo 

de muchas regiones. 
Ponce (1986) advierte que para el caso de algunas comunidades 

de Campeche. la presencia de relaciones capitalistas fue posible 

por el tr6nsito inmedio.to de su condición de acasillamiento en 

las haciendas porfiristas al trabajo ''libre'' en la montana para 

Mas la explotación chiclera orientada al mercado 

que dedicadas a la agricultura. estas 

internac1ona 1. 

comunidades lograron 

subsistir por los adelantos (en dinero) que les proporcionaban 

los contro.tistas de la empresa. 
Ciertamente tanto la producción ganadera como la de cultivos 

comerciales se ha cano.lizado exclusivamente hacia el mercado. Se 

les han dedicado las mejores tierras. desplazando paulatinamente 

a los cultivos de subsistencia. Esta producción de autoconsumo es 
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desplazada hacia _tierras marginales. las que a un aumento de la 

d~·nsidad demográfica y a una mayor intensidad en el uso. se ven 

empob~ecidas en el largo plazo. 

·La.producción indígena que es canalizada al 

.regularmente por debajo de su valor real. 

mercado se paga 

favoreciendo la 

ac.Uinúlación. bien ·en un sector de la comunidad Cu. Br. el 

c~rii~rdiant~ ro-'cal) o en el exterior (v. fJr. el acaparador. 

iñtermectiario o comerciantes medianos y grandes). La necesidad de 

contar'con ffiedios de intercambio {productos para vender o dinero 

para comprar proveniente de la venta de la fuerza de trabajo) 

significa la presencia de relaciones capitalistas dentro de la 

comunidad y. por tanto. la existencia de una diferenciación a su 

interior. 

Las zonas de producción de cultivos comerciales -mas que las 

ganaderas- constituyen al mismo tiempo centros demandantes de 

mano de obra asalariada en determinadas épocas del ano (v. Br· 

para la cosecha de café o el corte de la cana de azúcar). hacia 

donde se dirigen los campesinos para complementar su ingreso. 

Barabas (op. cit., p. 20) nos refiere el caso de los chatinos 

de Oaxaca. quienes para complementar su 

trabajo asalariado temporal en las fincas 

ingreso recurren al 

cafetaleras. Sostiene 

que aun cuando relacionados económicamente de manera asimétrica 

con la sociedad dominante. los cha.tinos "han sido capaces de 

establecer un sistema de articulación adaptativo que les ha 

permitido tener acceso a los bienes que necesitan sin renunciar a 

la organización productiva tradicional". Concluye que esta 

situación es posible no tanto por la peculiaridad del trabajo 

requerido en los cultivos de plantación que permite a los 

indígenas el cultivo de productos de subsistencia en el tiempo 

fuera de la cosecha. sino más bien por la condición de su cultura 

y organización. 

Efectivamente. estos campesinos indígenas subsidian el cultivo 

del maiz con el dinero obtenido de su trabajo en las fincas 

cafetaleras y;o de la venta de café en el mercado regional. lo 

41 



que representa un claro ejemplo de la racionalidad no capitalista 

del indlgena. 

Como se ha visto. aún cuando los cultivos de subsistencia sean 

desplazados a las tierras marginales y sean predominantes las 

relaciones capitalistas. entre los campesinos ind1genas persiste. 

en algunos casos. la lógica de asegurar aunque sea m1nimamente la 

producción de subsistencia. Desde luego que el lo estará en 

función de la fuerza de penetración de estas relaciones 

capitalistas. 

Al reducirse las posibilidades de la subsistencia el campesino 

étnico se ve obligado a complementar su ingreso de diferentes 

maneras: cultivo de producto2 r.omerciales. pequeMd producción 

artesanal. venta de la fuerza de trabajo local y la migración 

temporal o permanente. entre otras. 

La migración ocupa actualmente un factor 

complementación del ingreso indtgena. 

fundamental 

Entre las 

en la 

causas 

principales que intervienen en la decisión de migrar tenemos, 

entre otras: la presión demográfica sobre las áreas cultivables. 

la pulverización de las unidades productivas. el deterioro 

ecológico, la disminución de la superficie cultivable. la falta 

de acceso a recursos de capital y tecnológicos, la fluctua.ción de 

. los precios de los productos agrtcolas regionales. etcétera. 

Al referirse a la migración entre los tojolabales de Chiapas. 

Ruz (op. e( t. ) apunta que generalmente las fami 1 ias de estas 

comunidades expulsan anualmente uno. dos o más miembros hacia los 

centros de migración regionales: la zona canera. la 

maicera/ganadera y la cafetalera. Calcula que estos indígenas 

realizan en promedio salidas de 50 a 100 d1as al ano. pero que 

mientras se dan casos de migraciones de sólo 30 días al a~o. 

otras abarcan más de 8 meses. 

Resta por comentar el papel de los pt·ogramas de desarrollo 

hacia. el sector rural. En general se trata de programas 

integrados~ es decir, que conciben elementos de introducción de 

innovaciones tecnológicas. crédito. capacitación y organizacion 
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de productore~. entre otros. Están dirigidos a la modernización 

del sector rural con la finalidad de elevar el bienestar de la 

población rural y alcanzar el desarrollo. lo que no significa 

otra cosa más que su tendencia a capitalizar el campo. 

Se podría comentar ampliamente acerca de las experiencias en 

la implementación de los programas de desarrollo en comunidades 

campesinas y, particularmente. en zonas indígenas: sin embargo lo 

que nos interesa resaltar-es que estos programas han promovido 

las relaciones capitalistas en estas áreas, en muchas ocasiones 

de manera violenta y beneficiando más bien al sector capitalista 

-llámese local. regional. nacional o internacional- que a los 

supuestos "beneficiarios" del desarrollo. 

Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el proyecto de 

de desarrollo reacomodo del Uxpanapa. Ver., programa integrado 

del trópico húmedo del país implementado hacia la década de los 

setenta y encaminado a la reubicación de indígenas chinantecos 

que fueron desplazados por la construcción de la presa Cerro de 

Oro en Oaxaca. 

Al respecto. Ewel l y Poleman (1980: 234) llegaron a concluir 

que: "Incluso haciendo un lado por 

cultural. el proyecto Uxpanapa todavía no 

completo la cuestión 

ha C 1978) satis fecho 

las necesidades de los ejidatarios y no ha proporcionado una 

alternativa atractiva para su econom1a c,ampesina tradicional". 

Veamos entonces algunas de las características del programa y 

algunos de los cambios operados en esta región: 

- Los campesinos estuvieron obligados a conformar ejidos 

colectivos y a utilizar esquemas cooperativos que para los 

propios ejidatarios no fueron la m~jor opción, aun cuando 

contaban con tradición cooperativa. 

- La mejor tierra sa da~tinó u los cultivos comerciales {v. 

6r. arroz) que requieren de insumos comprados y mano de obra 

asalariada. lo que vino a incremenatr los costos de la 

producción. 
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- Las decisiones sobre la producción quedaron fuera de la 

competencia de los ejidatarlos y sin tomar .en cuenta su 

experiencia. 

- El acceso al crédito sólo fue posible dentro· del programa 

integrado. sobre el que no se tuvo control y que .re·sultó además 

inequitativo. 

- El soporte del crédito se logró mediante la sustitución de 

cultivos de subsistencia por cultivos comerciales. 

- Las ganancias {cuando se lograban) pocas veces permanecieron 

dentro de la región. 

~unado a este proceso de modificación de 

productivos del ind1gena. se da su 

organizativos de poder político 

incorporación 

(u. sr. en su 

los ámbitos 

en sistemas 

calidad de 

ejidatarios y comuneros dentro de la CNCl. donde finalmente el 

6mbito de decisión se sitúa al exterior de la comunidad. 

Los diferentes tipos de autoridad indígena tradicionales que 

se daban a la par de la organización social y productiva 

desaparecen al darse nuevas formas de relación intra e 

intercomunitaria de carácter desigual. Surge entonces la 

confrontación social. económica. pol1tica e ideológica no sólo al 

interior de la comunidad o con comunidade~ circundantes. sino 

también con la sociedad dominante. quien buscará transformarla de 

acuerdo a su lógica. 

Para la vida comunitaria resultó más importante el papel de 

los intermediarios entre la comunidad y la sociedad dominante y 

de las instituciones y autoridades constituidas al exterior. Esta 

situación favoreció la constitución de cacicazgos. primero 

pol1ticos y luego económicos. entre otros actores .. 
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3. SITUACION ACTUAL DE LOS.MUNICIPIOS INDIGENAS DE MEXICO 

·En.. este capítulo se anal izan algunos indicadores 
-soc'ioeconómiccnr de los municipios indígenas de México, con el fin 

de- -determinar el grado de su vinculación al desarrollo 

cap~t~lista del pa1s. Para ello. se senalan en principio algunas 

caracter1sticas demogr~ficas de tipo general de la población 

indígena para después ubicar espec1ficamente a los municipios 

ind1genas del país. Mediante la determinación de 

trabajo de municipios indígenas se elaboraron 

indicadores socioeconómicos procediendo al 

resultados. 

una muestra de 
los principales 

aná 1 is is de los 

La forma más viable de determinar el tamano de la población 

indígena en México es través de los datos censales. los 

cuales. entre otros aspectos, diferencian la población de 

acuerdo a la lengua que hablan: es decir que permiten cons1derar 

como ind1g~nas a aquellas personas que hablan una 

ind1gena. 

lengua 

Con el manejo de la información censal se tuvo que asumir el 

criterio de que en regiones donde predomina población de habla 

indígena será donde predominen también otras características 

étnicas; ésto. con la finalidad de obtener información agregada a 

nivel municipal. 

Las regiones ind!genas se sitúan en una amplia 

ecosistemas. aunque sobresal~n principalmente 

diversidad de 

los macizos 

montaf'losos. las selvas tropicales. las zonas pantanosas y las 

zonas áridas. La población ind1gena. aunque dispersa por la mayor 

parte del territorio nacional. se concentra en las regiones 

centro. pacífico sur y golfo. 

La población indígena de México se encuentra conformada por 56 

grupos indlgenas. Para 1990. la población hablante de lengua 
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indígena de 5 anos y más se estimaba en 5.3 millones de personas 

que representaban el 7.5% respecto de la población total de 5 

anos y más, y el 6.5% de la población total !Cuadro y Gráfica No. 

1). De los 5.3 millones de personas de habla indigena el 15.8% es 

monolingüe. 

Cabe senalar que históricamente las tasas de crecimiento medio 
anual de la población de habla indígena de 

estado por debajo de las observadas por 

exceptuando la del ano de 1980. Así. durante 

5 anos y más han 

la población total 

el periodo 1970-1980 

la tasa de crecimiento de la población de habla indígena alcanzó 

el 5.2% mientras que las de la población de 5 anos y más. y la de 

la población total fueron del 3.6 y 3.3% respectivamente. Ello 

m6s que deberse a un incremento real de la población indígena 

se explica por un meJor acceso y captación censal de esta 

población. 

Para el periodo 1980-1990 la tasa de crecimiento medio anual 

de la población de habla indígena de 5 anos y más vuelve a 

descender alcanzando una tasa del 0.2%. mientras que la de la 

población de 5 anos y mas a nivel nacional fue del 2.1%. 

3.1. LOS MUNICIPIOS INOIGENAS 

Para la mayoría de los grupos indígenas de nuestro pais, la 

presencia de sus asentamientos poblacionales no coincide con la 

división político administrativa a nivel municipal y/o estatal. 

Esto dificulta. por un lado, la búsqueda de información sobre la 

situación de la problemática indígena y, por el otro. el intento 

de agregar esa información uniformemente. 

Por esta razón. decidimos enfocar nuestra investigación hacia 

aquellos espacios 

predominancia de 

básicos donde pudiera 

población indígena. de 

establecerse 

acuerdo a 

la 

la 

caracteristica del habla: es decir. en municipios que pudieran 

ser catalogados como indtgenas. 
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1930 
1910 
195U 
1960 
1970 
1990 
1990 

CUADRGNO. I 

;ms DE mCIHlENTO DE LA POBLACION rom ' OE LA 
POBLACID~ DE HABLA IN016EHA DE HEllCD 

POBLACION TASADE 
TOTAL CREC.HEDIA 

16,552.7 
11.m.6 
2s,m.o 
31,923.1 
,;,225,2 
66,m.e 
81,219.6 

ANUAL 
l!I 

1.7 
2.8 
3.1 
l.3 
J.J 
l.O 

1930· !190 

POBLACION TASADE 
DE 5 A;os me. HEDIA 

V HAS ~HUAL 

<ll 

14.041.1 
16,799. 7 1.9 
21,821.0 2.7 
29,116.1 2.9 
I0,057,7 J.2 
57,199.0 J.7 
70,562.2 2.1 

POBLACIOH 
DE HABLA 

INDl6ENA 
OE5A;os 

!KAS 

2,251.1 
2,490.9 
2.417.6 
3,030,2 
J,llr.I 
5,181.0 
5,282.3 

TASA DE 
me. HEDIA 

ANUAL 
lll 

1.0 
I0.21 
2.2 
O.J 
5.2 
0.2 

FUENTES: ~aldés, Lui tia. v tia. Teresa !lenénde?, Dinhica de la oobhcHin de habla 
indlqena t19C0-1990l, México. !NAH, 1987. 

1\, I, y 11 Censos Generales de Pablatibn y 11vienda1 1970, 1980.y 1990, 
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Consideramos entonces como municipios indigenas ~quellos donde 

el porcentaje de .población de habla ind1gena de 5 a~os y más. 

representa el 70% y más respecto de la población total municipal 

de 5 anos y más. Suponemos que estos municipios son los espacios 

demográficos donde se encuentran más generalizadas -además de la 

lengua- otras características étnicas. 

En base a la información censal a nivel municipal para 1990 

tenemos que de los 2.402 municipios que existían en el país, 353 

municipios !un séptimo del total) presentan un porcentaje 

de población de habla 1nd1gena del 70% y más. es decir. son 

municipios indígenas. Estos municipios están localizados en 

Oaxaca !182l. Yucatan (54). Puebla !38). Vercaruz !29). Chiapas 

(26l. Guerrero (lll, Hidalgo (5l. San Luis Potosi (4). Campeche 

(ll. Quintana Roo <2l y Nayarit (1) (Cuadro No. 2l. En adelante 

nos referiremos a estos 353 municipios simplernerite como 

municipios ind1genas. 

Cabe advertir el caso de Oaxaca. entidad que participa con más 

de la mitad del conjunto de municipios indigenas. 

Es en el conjunto de estos munic1p1os que todavia preservan en 

alto grado el uso de la lengua indígena donde pensamos se 

encuentran espacios claramente indigenas que tienen arraigadas 

formas de producción y reproducción indígenas. 

Los municipios indigentts concent1-an una población de habla 

ind!gena de 2.145,358 personas de 5 affos y mas. que representa el 

73.7% de la población total del conjunto de municipios indígenas 

de los 11 estados mencionados anteriormente. y cerca del 40% de 

la población ind1gena a nivel nacional (Cuadro No. 2). De aqu1, 

la gran importancia que reviste su estudio como espacio social 

indigena más caracter1stico. 

El porcentaje de población de habla indígena rc~pecto de la 

población total de 5 a~os y mas en los municipios indígenas es 

del 87.8% en promedio. Sin embargo. en 227 municipios (64.3%) ese 

porcentaje es del 96.6% en promedio. es decir. se trata de 

municipios eminentemente indigenas que concentran además al 54% 
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ESTADO 

5UERmo 
OAIACA 
CHIAPAS 
PUEBLA 
11E~'-C~'Jl 

fu~A7AN 
SAN LUIS POTOSI 
OUINTA~A ROO 
~AYA'1! 

HIDALGO 
cmECKE 

!UNICIP!OS SEGUh SU PORCENIAJE DE 
PO!L~C!O~ OE NABLA INOIGENA 

1190 

PGf. TOTAL PDi. DE ! '.>,L.!, 
l\UNlCIPIOS DE ~ns AñOS y KriS ~E s Añ~S 
IHD!GENAS <POS. i~:. DE LOS \ !AS 

,;as, !NO. 

11 lb7,Qq5 111,644 !ll, lll 
182 144,127 630,605 S7b,~56 

:1 6~3.6,~ 517.lll m.m 
lB !1-0,21\• n4,B7' 2:1.011 
¡q il•),451 12s,:: 1• 176,445 
:.t :~;. i2i :.:..:•59 2:3, ~99 

57,71¡ •6,559 19,749 
71,413 60.755 48,542 
21,:00 11 .z~q n. 1 :9 

154,!Sl !ll,436 102,574 
lB,iBl ll,lll 23,~43 

PAFT!Cl-
lDE PA[ION 

f·,H.L.I, 

CJ,7 6. ~ 
91.4 l!.9 
90.B 22.3 
65.7 10.1 
65.l !:.ú 
es.: IC'.4 
91,9 1.9 
79.9 2.l 
~Q. z 0.6 
78.0 4.8 
)1,7 1.1 

-------------------------------------------------------------------------------------
TO T Al l53 2,909,915 2,443,772 l,!45,358 87.S 100.0 

fUEIHt: 11 ~enso Gener.it de FoblaciOn y Vhienda, ¡qqo, 



de .la población indígena· total de los 353 municipios indígenas 
(Cuadro No. 3J • 

. Cerca del .60% de la población indígena vive en municipios que 

concentran una. población total menor de 20.000 habitantes: 

27.1% de la población indígena vive en 57 municipios 

(16.1% del total de municipios ind!genasJ cuya población 

total se ubica entre los 10.000 y 19.999 habitantes. 

15.6% de población ind!gena vive en 63 municipios (17.6% 

del total de municipiog indígenas) cuya población 

total se ubica entre los 5,000 a 9.999 habitantes. 

- 18.2% de pobloción ind1gena vive en 202 municipios (57.2% 

del total de municipios indígenas} cuya población total es 

menor de 5.000 habitantes. 

Cabe resaltar que es en estos dos últimos tipos de municipios. 

uno con un rango de población total entre los 5.000 y 9.999 

habitantes y el otro con un rango menor a los 5.000 habitantes. 

es donde también se observan los mayores porcentajes de población 

de habla ind!gena en promedio. del 90.1 y 91.9% respectivamente 

(Cuadro No. 4 l . 

Como veremos más adelante debido a la dispersión de la 

población de estos municipios, existen localidades que no cuentan 

con suficiencia de servicios sociales b~sicos. tales como 

drenaje, electricidad. etc. 

3.2. DETERMINACION DE LA MUESTRA DE TRABAJO 

Tomando en cuenta que el número 

como ind1genas es elevado y dadas 

realización de la investigación. se 

de municipios determinados 

las limitaciones para la 

procedió a conformar una 

muestra de trabajo que además de permitirnos recopilar la 

información establecida en el diseno de investigación fuera 

también representativa del universo de municipios ind1genas. 

El tamano de la muestra se determinó estadísticamente 

51 



PAIGQ;DELPORCMAJE 
DEPOBL. DE HABLA 

INDIGEMmmroDE 
LA IQBL. BTAL !PAL. 

N- 79,I l 

B0-09,9! 

; 901 

-!AH60SOEL·PORCEHTAJEOEPOBLAC!OHDEHABLA 
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CUADRÓ NÓ. 1 

R;HGos DE POBLAC!DN tDTÁL DE tÓs nui1c1Ptos tHD!GEN~-s DE mtco 
- ·:· t9~Y""- . __ e;~.- >"'.'..:. -:--, - -- , 

---------------------------:.-~-----:. .... 2:..~~~-:-~~:~:.~~~----~~~~~-: ......... i~---·------::. ........................................ ;. .. .. 
P4%e DE POBL"to• - -Nu"ERD 7

: 'eo\ --~(poiiÁ:iDH '•_PDl>lDT~ ---·-:: l• -:;,: PJ:u:\::< :':, - _-J¡H,L. !,I 
'nUHICIPALI -:-·-· '•né•--' ·'"POS. --- 'fDTAt'· "D_U MDS' •'FO!;¡.T/:'.'DU'A•DS ·P.H.L;t, _·, p,T, lll 

__________ , ____ .:. _____ :_~~~ff:'.~~:'~-''"-'~L\_::~~-~-~:::2~,~-~:_,:·~·-{~C:L_:_:I~~::±:~---·'-··:--'-'---'-'-
. ·v. .··.··--- º- ' ·- , 

( 1.m HAB,-·· · .. }~2 >~i.r: 196;510' '1l'd4~ (2 '¡;} úi&.iti· 3ú ;- 11.1 

5,QOO - . 1,9q9 HAB; ,, ,. <¡-/.:·;:;·¡¿ <••si.~¡;} 1í!,021 :. - - is./; i;;;,;:;.r:: _;!~.; · 10.1 

S7 ' 11:~ 781,7!6 661,bS! 21\ ;;~:001 
20,000, 31,m HA8. 22. 6.2 500,m 

)10,000HAB, 2.5 m.m m,m 

TOTAL m 100.0 2,101,115 2.m.m 

i Los rangos de po~lmbn fueron establecidos arbttraruiiel'!te. 

FUENTE: U ~enso General de f'ob:a:1bn "Vivienda. 

: ... :: .... 
Z•),5 .i1s,0Q{'· 

100,0 2,145,359 

86,I 

20,3 

19.6 81.1 
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considerarido un nivel de confianz~ de_,t: 75·~ Y. Un mdrgen d·e error 
del 25%. quedando integrada por 100 eleni~ntos.· 

Posteriormente para seleccionar lós elementos que .conformarían 

la muestra y con el fin de que ésta fuera más representativa. se 

optó por considerar a los municipios indígenas de acuerdo a los 

rangos del tamafto de su población total. independientemente del 
porcentaje de población de habla ind1gena (que de cualquier 

manera era del 70% y másl (Cuadro No. 5). 

Una vez que se determinó cuántos municipios integrar1an cada 

rango, la selección de munic1p1os se hizo aleatoriamente. 

Los 100 municipios que confonnan la muestra concentran una 

población municipal total de 925.896 habitantes. La población de 

habla ind!gena es de 649,702 habitantes. que significa el 84.1% 

de la población de 5 anos y mas, y el 70% de la población total 

de la muestra. Representan además al 30.3% de la población de los 

municipios indígenas (353 municipios). 

Los municipios que integran la muestra están distribuidos de 

la siguiente manera: Campeche (1), Chiapas (11). Guerrero (5), 

Hidalgo 131. Oaxaca !321. Puebla (12!. Quintana Roo !ll. San Luis 

Potosi (2). Veracruz !111 y Yucatan !22). !Véase anexo 

estad!sticol. 

3.3. ANALISIS DE INDICAOORES BASICOS 

La selección de los indicadores utilizados en esta parte de la 

investigación se restringió a aquellos indicadores 

aportarnos información general enfocada a 
que 

los 

productivos de los municipios indígenas y. sobre 

aquella relativa al sector económico primario. 
Ello obedece a que estamos considerando a la 

pudieran 

aspectos 

todo. de 

población 

ind1gena como predominantemente campesina. dedicada a actividades 

productivas en el sector primario. y algunas de ellas asociadas a 

la práctica del autoconsumo. 
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DETERKIHACIOH DELA KUESTRA EH iASE A 
RANGOS DE PO!L!CIOH mm 'UN!CIPAL 

;moDEPOBLICIOH HUKEIO TAM;o 
KUH!CIPAL DE .io;, DE LA 

KUNICIPIOS !UESIRA 

<4,999HAB, 202 57.2 l4 

S,O·:':- 9,9!9 HA!. b'. l'.& -10 

10,000 - 19,'99 HAB. 57 lb.( lb. 

20,000 - 39,999 HAB. 22 b.2 

HO,OOOHAB, 2' 

TOTAL 353 · 100.0 100 



Cabe senalar que existe poca información de tipo censal en los 

términos planteados arriba y que en su mayoria se trata de 
información no actualizada. Asimismo. partimos del hecho de que 

la información censal nacional es deficiente y en ocasiones poco 

veraz. sobre todo para el grupo social al que nos referimos. Sin 

embargo. asumimos esa responsabilidad ya que la utilización de 

las fuentes censales fueron el camino más viable para cumplir con 
los objetivos de la investigación. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

l. Para 1990 

!población de 

el 

12 

41% de 

anos y 

la población 

más) de la 
potencialmente activa 

muestra de municipios 

indígenas fue considerada como económicamente activa <PEAl. es 

decir. población de 12 anos y más que desarrolla actividades 

productivas. 

Durante el periodo 1970-1990 tanto la población potencialmente 

indtgenas obse1·varon un activa como la PEA de los municipios 

menor crecimiento que el registrado a 

tasa de crecimiento media anual de la 

nivel no.cional. Asi. la 

PE/\ en 
indígenas fue del 10.6% mientras que la nacional 

<Cuadro No. 61. 

los 

fue 

municipios 

del 13.2% 

Considerando el porcentaje de participación de la PEA respecto 

de la población de 12 anos y más para el mismo periodo se observa 

que tanto a nivel nacional como en los municipios indígenas esa 

participación ha disminuido registrando tasas de crecimiento del 

- 2.4 y - 1.2%. respectivamente. Ello significa que la PEA ha 

crecido menos que la población potencialmente activa; lo que 

tiene que ver con las oportunidades de empleo productivo. 

Aqu:1 cabe resaltar el meno1· decrecimiento de la participación 

de la PEA en los municipios indígenas en comparación con el ni~el 
nacional. Debemos suponer que aunque no se ha registrado un 

significativo crecimiento o diversificación de las actividades 
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productivas en los municipios indtgenas la familia indlgena sigue 

participando con la mayorta de sus miembros en actividades 

productivas y que. aunque no reciban remuneración, si son 

considerados como económicamente activos. 

2. Del incremento de la PEA de la muestra de municipios ind1genas 

durante el periodo 1970-1990. el sector primario 

anualmente cerca de 2,568 trabajadores. mientras 

secundario y terciario 735 y 1,081. respectivamente. 

absorbió 

que el 

La distribución por sectores económicos de la PEA en lds 

municipios indtgenas se inclinó predominantemente hacia e·1 sector 

primario. que para 1970 fue del 64.7% y para 1990 del 74.6%. lo 

que corrobora que se trata de una población campesina 

fundamentalmente !Gráfica No. 21. 

Sin embargo, se observa una tendencia a disminuir la 

participación de la PEA ubicada en el sector primario respecto de 

la PEA total. presentando una tasa de crecimiento del 2.5% 

durante el periodo 1970-1990. Cabe senalar que esta tendencia se 

agudiza a nivel nacional ya que la tasa de crecimiento fue del 

- 10.5%%. Podemos senalar que son en los espacios del campesinado 

étnico donde el proceso de pérdida de población productiva del 

sector rural no detiene un poco tnda. 

3. Aunque las actividades primarias siguen representando para los 

municipios ind1genas la vráctica económica predominante. también 

observamos una estructura sectorial en proceso de una mayor 

diversificación. 

Así. durante el periodo 1970-1990 las tasas de crecimiento 

observadas en los municipios indtgenas de la participación de la 

PEA del sector secundario y terciario respecto de la población 

total fueron mayores a las registradas en el país alcanzando el 

12 y 19.2%. respectivamente. mientras que en el pata fueron del 

3.9 y 7.7%, respectivamente. 

La participación de la PEA no agropecuaria <industrial y de 
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(GRAFICA NO. 2) 
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servicios} respecto de la PEA total de la muestra de municipios 

indigenas represento para 1970 el 10.9% mientras que para 1990 

alcanzó el 22.6%. Cabe senalar que aunque existe un notable 

rezago de los municipios indígenas en 

participación de la PEA no agropecuaria que 

pais. del 54.9% para 1970 y del 73.9% para 

comparación 

se registra 

1990. los 

con la 

en el 

sectores 

industrial y de s~icios--de los municipios indígenas comienzan a 

tener signi ficl!"ción, aunque debemos considerar que . esas 

actividade~ incorporan en su mayoríaestablecimientos industriales 

y d€' servicios bastante "rudimentarios" ( tort i l ler1as. 

paleter1as. etc.l debido al bajo nivel de capital fijo que 

involucran. 

Podemos establecer que esta tendencia de distrlbución 

sectorial de la PEA hacia la disminución de la participación de 

las actividades primarias. se debe m6s que a un proceso de 

intensificación del desarrollo capitalista en estas áreas. sobre 

todo a up deterioro productivo del sector primario y su 

incapacidad para ofrecer satisfactores básicos a la población 

activa. 

POSICION EN EL TRABAJO DE LA. PEI\ DEL SECTOR PRIMARIO 

De acuerdo a la información censal relativa a la posición en 

el trabajo de la PE~ del sector primario. se confonnaron tres 

categorías: patrones o empresarios. jornaleros {que incluye a 

empleados, obreros y peones} y campesinado Cque incluye a 

miembros de una cooperativa de producción. ej1datar1os, 

trabajadores por su cuenta y trabajadores no remunerados). 

l. Para 1990 en los municipios ind1genas 01 67% de la PEA del 

sector primario es de campesinos. el 23% de jornaleros y 

únicamente el 0.3% de patrones o empresarios. A nivel nacional 

para el mismo ano existen m6s patrones (l.3%). más jornaleros 
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(41.2%) y menos campesinos (52.5%) (Cuadro No. 7 y Gráfica No. 
3), Es decir que en los municipios ind1genas, aunque existen. no 

estdn tan generalizadas las relaciones de trabajo capitalistas. 

2. Durante el' periodo 1970-1990 se registra un decrecimiento en 
el nlllnero absoluto y en la participación respecto de la PEA del 
sector primario de los patrones y jornaleros. tanto a nivel 

nacional como en la muestra de municipios indígenas; aunque hay 
que resaltar que en estos últimos es mayor la disminución en las 
tasas de crecimiento. 

En los municipios indígenas la participación de los patrones y 

jornaleros respecto de la PEA total del sector primario alcanzó 
tasas de crecimiento del - 26.6 y - 8.9%. respectivamente. 

Esta situación obedece al generalizado deterioro productivo 
del sector rural que ha llevado a desalentar las posibilidades de 
inversión para el campo. situación que explicaría la notable 
disminución en la categor1a de patrones o empresarios. y que ha 
conducido también a la perdida de empleos en el sector. 

Efectivamente. la pérdida de alternativas de empleo en 

actividades remunerativas del sector primario favoreció la 
disminución de jornaleros. De éstos. aquellos que contaban con la 
posibilidad de acceso a la tierra. engrosaron nuevamente las 
filas del campesinado; otros se colocaron en actividades fuera 
del sector, y los demás emprendieron la emigración forzosa a 

nivel regional. nacional o internacional en busca de 

oportunidades de empleo. 

3. Durante el periodo solamente el sector del campesinado creció 
tanto a nivel nacional como en loa municipios ind!qenas. aunque 
en estos últimos en menor medida. El crecimiento en la 
participación del campesinado en la PEA total del sector fue del 
1.6% para el país. en tanto que para los municipios indígenas fue 

del 1.3%. Como vemos en los espacios ind!qenas el deterioro 
productivo ha llevado a un menor crecimiento del campesinado y. 
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CUADRO NO, 7 

POSJCION EN EL TRABAJO DE LA POBLACIOM ECOMOMICAIDTE ACTIYA 
DEL SECTOR PRIMARIO A NIVEL NACIONAL Y EN LOS ~UNICJPIOS JMDJ6EMAS DE MEIICO 

1970-1190 

PEA PATRONO 
MUNICIPIO TOTAL EMPRESA- JORNALEROS CAJIPESINADll 

DE 12 MOS RIO 111 llJ lll 

197 o 
PAIS 
MUESTRA 

J !E •J 
PAIS 
MUESTRA 

J 99 o 
PAIS 
MUESTRA 

YARIACIONES lll 
199011970: 

PAIS 
Tasadecreci1i!nto 

MUESTRA 
hsa decreciliento 

YNAS 

5,103,519 127,101 2,5 
ll9,060 J,681 1.1 

5, 700, 060 214, 351 3.B 
177,939 2,7ll 1,5 

5,300,114 67,527 J,3 
170,436 513 0.3 

3.9 116.91 118.81 
o.e 111,91112,51 

43.2 169.51178,71 
7.1 121.21126.61 

2,191,451 19.0 
43,282 36.1 

10315,413 23.t 
17,615 9,9 

2,191,386 • 41.2 
38,615 22.B 

112.61 115.BI 
12.71 13.11 

110.21 137.31 
1¡,11 IB.91 
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(GRAFICA NO. 3) 
POSICIONEN EL TRABAJO DE LA P. E. A. 

PRIMARIA NACIONAL E INDIGENA, 1970-1990. 
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en general. a un desplazamiento de la PEA del sector primario 
hacia otras actividades productivas. 

Actualmente esta situación persiste e inclusive en condiciones 
de mayor deterioro rural. A nivel nacional se calcula que el 80% 

de la PEA rural se encuentra desempleada o eubempleada. mientras 
que loa 300 mil trabajadores que se integran anualmente al sector 

rural carecen de opciones de trabajo (Uno máo> Uno, diciembre 17 
de 1966). Esta situación se agudiza en la mayoría de los estados 
de nuestra muestra~ que concentran a la mayor parte del 
campesinado. 

Cabe eoftalar que para la población indígena el denominado 
11 eubempleo11 o 11desempleo". es decir la presencia de "tiempos 
muertos" productivamente bllblando, se cubre a través de diversas 
estrategias do eubeistencia que permiten la reproducción 
familiar. Entro ~etas, tenemos las actividades de recolección, 
pastoreo, caza y pesca, o el empleo tuera do la región, por 
ejemplo. Sin embargo. llevada a su extremo, esta situación en el 
largo plazo ha venido deteriorando las condiciones de vida de la 
población indígena. 

Por otra parto. se estimaba que para fines de la década de 
loe ochenta el campo aportaba anualmente 3 millones do personas a 
la migración hacia las ciudades o hacia Estados Unidos (Uno más 

Uno, diciembre 21 do 1968, p. 17). Ello deede luego tiene que ver 
con la carencia de tierra y el deterioro productivo del sector 
rural. 

NIVELES DE INGRESO 

En principio debemos seftalar que para el an61isis del 
indicador de ingresos el periodo de estudio cubre solamente de 
1980 a 1990, ya que para el ano de 1970 no se contó con 
información a nivel municipal para el estado de Oaxaca. 
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Por otro lado, partimos de la base de que una parte d~ la 
población indigena continúa practicando actividades de 
.autoconsumo, que implican la ausencia de una retribución 
económica o de un ingreso en efectivo. Sin embargo. pensamos que 
actualmente es poco factible pensar en poblaciones que no estén 
relacionadas al sistema capitalista y a sus elementos 

integradores, tales como la 

jornaleros agr1colas. Asi. en 
elementos capitalistas estan 
estrategias de autoconsurno. 

agricultura comercial o los 

los municipios indigenas los 
presentes aún cuando persistan 

l. Para 1990 cerca del 40% de la PEA del sector primario de la 
muestra de municipios indigenas no recibió un ingreso: a nivel 
nacional ese porcentaje fue de sólo el 25.8% !Cuadro No. 8). 

Considerando el conjunto de sectores productivos el porcentaje 
de PEA que no recibe ingresos mejora sensiblemente a nivel 
nacional 17.2%), pero no as! para los municipios indigenas donde 
representa el 30.8%. As! para 1990 solamente el 56% de la PEA 
del sector primario recibió alguna remuneración en los 
municipios indigenas. 

Cabe senalar que aunque durante el periodo 1980-1990 
disminuye, tanto a nivel nacional como en los municipios 
indigenas el crecimiento de la participac·iOn de la PEA que no 
recibe ingresos del sector primario respecto de la PEA total, 
ese decrecimiento ha sido mucho menor en los municipios indígenas 
(- 1.7%) que en el pais (- 3.6%). 

Aqui debemos integrar la explicación de que una parte de loe 
miembros de las familias indigenas colaboran en el desarrollo ·de 
las actividades productivas sin percibir ninguna remuneración. Es 
evidente que ese porcentaje tan elevado de población que no 
recibe ingresos supone un deterioro económico de los espac~oa 

indigenas. 

2. Durante el periodo 1980-1990 se observa un mayor crecimiento 
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del ingreso municipal total del sector primario de los municipios 

indigenas de aproximadamente el 7%, en comparación con el 

observado a nivel nacional. 3.4%. Esto obedece ~orno habíamos 

visto a que la PEA 

indígenas creció más 

del sector primario de los municipios 

que en el conjunto del país: esto redunda 

también en la obtención de un mayor ingreso por PE~ en los 

municipios indígenas. 

A pesar de este mayor crecimiento del ingreso en los 

municipios indígenas prevalecen condiciones de desigualdad y 

deterioro económ1co en estas regiones ya qiJe ¡:.ilra i~90 m1en':ras 

el ingreso medio por PE~ del sector primario en el país fue de 

2.242 pesos de 1980. en los municipios indígenas el ingreso medio 

por PEA alcanzo solamente 963 pesos de 1980 (Grafica No. 4l. 

3. Por otra parte debemos resaltar que durante el periodo 

1980-1990 el porcentaie de PEA del sector primario de bajos 

ingresos. esto es que recibe menos de un salario mínimo mensual 

(4.098.60 pesos de 1980). se incrementó significativamente tanto 

a nivel nacional como en los municipios ind1genas. As1. para 1990 

el 53.2% de la PEA del sector primario de los municipios 

indígenas recibe menos de un salario mínimo mensual. 

Encontramos as1 que en los municipios indígenas la población 

dedicada a las actividades primarias ha sido retribuida con un 

ingreso menor que el promedio en el pa1s. Esto tiene que ver con 

la desigualdad existente entre sectores productivos 

(agricu1tu1Aa-industrial. pero también con la condición étnica de 

estas poblaciones que favorece estos factores de desigualdad. 

El hecho de que exista población que no recibe un ingreso 

monetario en los municipios ind1genas y. cuando éste se recibe. 

es mucho menor al ingreso promedio que prevalece en el pa1s. 

rep1·esenta un importante cbstlc~:~ 3 l~ expans1'n ~ap1:~l:sta ~n 

estas regiones al no crearse las condiciones para el desarrollo 

de un mercado interno. 
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(GRAFICA NO. 4) 
INGRESOS POR P .E.A. PRIMARIA EN MEXICO Y 

EN LOS MUNICIPIOS INDIGENAS, 1980-1990. 
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Al menos 4 de los 10 estados cuyos municipios forman parte de 

la muestra (Chiapas. Guerrero, Hidalgo y OaxacaJ son cataloqados 

actualmente como entidades de pobreza extrema: concentran 7.2 
millones de pobres que representan en promedio el 70% de su 

población total y el 50% Ja pobreza rural nacional. 

A nivel sectorial se calcula que actualmente todavía cerca del 

50% de la PEA primaria a nivel nacional 5e encuentra en un estado 

de pobreza critica. y sujeta desde 1981 a Ja pérdida del 60% de 

su capacidad adquisitiva real. result~do del estancamiento de los 

precios de garant1a y de los ~alarios agropecuarios. ast como de 

los procesos inflac1onar1os {El FlnancLero, octubre 26 de 1989. 
p. 20). 

ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Cabe insistir en el hecho de que existe poca información 

actualizada sobre el sector agropecuario en el nivel requerido 

por esta investigación (nivel municipal l. Los datos censales de 

1960 no cubrían el e~tado de Oaxaca a nivel municipal por lo que 

se dejó de lado esa información ya que los municipios de dicho 

estado tienen un lugar significativo en la muestra de trabajo. 

Por su parte. los datos censales de 1980 sólo están disponibles a 

nivel estatal por lo que tampoco fueron útiles. 

La información más actualizada y disponible referente a los 

aspectos productivos 

que se utilizó en 

Agropecuaria Ejidal 

del sector agropecuario 

este traba jo fue la 

de 1988. que sin 

a nivel 

Encuesta 

embargo 

municipal 

Nacional 

tiene el 

inconveniente de presentar información muy agregada y solamente 

para los ejidos y comunidades del país dejando de lado al secto.1.A 

privado. 

l. En los municipios indígenas la tenencia de la tierra favorece 

ampliamente a los ejidos y comunidades Qgrarias. ya que de 
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acuerdo con datos censales de 1970 este tipo de tenencia 

representaba el 78.8% de la superficie total censada. mientras 

que el promedio nacional era del 49.8%. 
Consideramos que a pesar de las modificaciones a Ja 

legislación agraria que se establecieron en 1992. la estructura 

de la tenencia de la tierra en los municipios indtgenas prevalece 

en forma similar a la presentada en los datos censales. Sin 
embargo. ello no asegura la posesión plena del recurso tierra. 

debido a problemas de fragmentación de la tierra o de su calidad 

productiva. por ejemplo. 

Los ejidos y comunidades agrarias de la muestra de municipion 

indlgenas tiene por actividad principal a la agricultura !85.2%l. 

mientras que la ganaderta representa el 11.1% y la actividad 

foreStal el 1.5% del conjunto de actividades rurales {Cuadro No. 

9). 

Dentro del esquema de cultivos de los municipios ind1genas 

sigue predominando el cultivo del ma1z. 83.1% CGr~f1ca No. 5). 

Aunque la actividad principal de los mun1cip1os indígenas sea 

la agr1cola, el 98.7% de la superficie productiva es de temporal. 

3. La posibilidad de acceso al crédito está restringida en los 

municipios indígenas ya que únicamente el 47.5% de los ejidos y 

comunidades reciben crédito; esto es. m6s de la mitad de los 

ejidos y comunidades no cuentan con crédito. En cambio. a nivel 

nacional solamente el 37.6% de los ejidos y comunidad•:!S no 

reciben c1·édito. 

4. De acuerdo con la. Encuesta e 1 78. 2% de los ejidos Y: 
comunidades de los municipios indtgenas carece de organización 
para el trabaJo CtrabaJo o:n grupos. colectivr1 o parcialmente 

colectivo) !Gráfica No. 6). Sin embargo, en los municipios 

indígenas subsiste una organización familiar p~ra el trabajo que 

probablemente no ce.ns i deró 1 a Encuesta. 
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(GRAFICA NO. 5) 
CULTIVO PRINCIPAL DE LOS MUNICIPIOS 

INDIGENAS DE MEXICO, 1988. 
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5. En 'los.-:- ml:ln~cipios ,_ ind1genas el 19.5% de los ejidos y 
bi'!sicos (luz 

o camino 
eléctrica, agua 

de terracerial. 

_comunidades car:6ceó·:a.e servicios 

pot~blE;-:· catret~rá pavimentada 
·Comp_~r_á.Odol_c:>:~ con -.el promedio nacional existe un 

en 

rezago 
el pa is ~ ~1.gr'!_:i'fi-c'a'.tJ\/~·-:~~- -108 -municipios indígenas dado 

~Oiament.e e r 7. 2% de' los e ji dos y comunidades 

;ser.vicios sociales básicos <Gt·áfica No. 6l. 

que 

no cuentan con 

Como hemos visto las condiciones productivas actuales de los 

.. inuñici'PiOs indígenas observan un estancamiento. En los municipios 

indígenas el sector de la tecnolog1a agropecuaria y los servicios 

de apoyo a la producción siguen siendo mínimos. Sin embargo. la 

situación que prevalece a nivel nacional tampoco es alentadora. 

En materia de financiamiento al campo. se calcula que durante 

la década de los ochentas el Banco Nacional de Crédito Rural dejó 

de habilitar 2.6 millones de hectáreas. La disminución de los 

créditos otorgados, por ejemplo en créditos refaccionarios. fue 

del 50% en términos reales de 1983 a 1987 (El Flnanciero. mayo 

de 1990. p. 28). 

La misma institución estimaba que hacia finales de 1988 cerca 

de la mitad de la superficie cultivable del pais se financiaba 

por medio de particulares y más de 100 mil comunidades con menos 

de 2.500 habitantes no tenían acceso al crédito (Uno mas Uno. 
agosto 15 de 1988. p. ll. Para 1990. cerca de 11 mil ejidos !40% 

del total l carecen de fuentes de financiamiento (El Financiero. 

noviembre 15 de 1991. p. 6AJ. 

La persistencia de estructuras productivas en atraso técnico 

refleja también la falta de estimulos y politicas para dinamizar 

al campo. 
~si. la inversión en fomento agropecuario se redujo en un 70% 

entre 1981 y 1989 (Per/it de La Jornada, noviembre· 26 de 1991. p. 

8}. En términos reales la inversión a 1 campo registró durante. el 

periodo 1983-1989 un decremento del 15.6% anual (El Financiero, 

mayo 2 de 1990. p. 28l. 
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(GRAFICA NO. 6) 
CARACTERISTICAS DE LOS MUNICIPIOS 

INDIGENAS DE MEXICO, 1988: . 
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3,4, COMPORTAMIENTO RECIENTE DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Abordaremos ahora un análisis general del comportamiento del 

scetor primario y de!lremos algunos datos actuales relativos·_ al 

aspecto productivo del campo que nos permitirán inferir cu41 es 

la situación de los municipios ind1genas en el presente-.. 

Durante l~ decada de los seser.to.s !~ po¡it1ca i?conómica 

mexicana se caracterizó por una marcada intervención estatal en 

la econom1a con el fin de favorecer el desarrollo capitaliSta. 

Part1r:ulannenti:-. ~l s~C"tor agro¡:-4:r:-u1r10 f·;e el ~ncargadO de 

apoyar con materia.a primas y alimentos el crec1m1ento del· sector 

industrial y urbano. 

Este modelo de desarrollo donde predominó el apoyo estatal a 

la industria en detrimento de las otras actividades productivas. 

especialmente las del sector primario, significó entre otras 

contradicciones. la presencia de regiones geográficas y áreas 

económicas estancadas. mientras que otras contaban con un elevado 

desarrollo. Es decir. se hizo evidente un desarrollo desigual en 

términos regionales. soc1al~s y f7con<mncos. 

Efectivamente. la política estatal hacia el campo favoreció un 

mayor distünciumicnto entre lo::: ~ectorc!j productivos. la 

agudización de los factores que llevarían al estancamiento 

productivos del sector tn1dicional. la fuerte expulsión de mano 

de obra. la acentuación de la pauperización general y el aumento 

de las movilizaciones y luchas campesinas e indígenas. 

Aún cuando con periodos de mayor dinamismo que 

sector primario evidencia actualmente un deterioro 

estructura 1 . 

otros. 

de 

el 

tipo 

En general. el panorama productivo del sector rural se 

caracteriza actualmente poi· un deterioro de los precios de 

garant1a. las restricciones presupuestales y la i·educci~n en i1Js 

estímulos y apoyos al campo. 
Particularmente. los términos de intercambio entre los 

productos agrícolas y los industriales sigue ~.iiendo desfavorable 

76 
n:srn CON 

PALLA LE ORlGEN 



para los primeros. Entre· 1982 y 1987 mientras que el tndice 
general' de precios creció en un 4.l52%. el 1ndice de precios del 

Sector agropecuario lo hizo solamente en un 3.023% lUno m.a.s Uno. 

enero 19 de 1988l. 

En materia de producción, se observa un continuo deterioro en 
tos niveles de producción y productividad. Ast, por ejemplo. 

durante la década de los ochenta se importaron 70.4 millones de 

tone ladas de productos agrtcolas básicos. que 1·epresentaron e 1 

22% del consumo nacional (Et Financiero, diciembre 4 de 1989. p. 

48). 

Por su parte. los precios del matz y del frijol cayeron en 

términos reales aproximadamente en un 45 y 42%, respectivamente. 

Se calcula que en promedio los precios de garantta presentaron 

durante la década de los ochentas un deterioro del 29% anual 
(lb<dem. ) , 

El producto interno bruto agropecuario durante el periodo 

1983-1986 creció en apenas el 1.28%. crecimiento inferior al 
demográfico (Uno más Uno. enero 18 de 1988. p. 16). 

Este panorama pennit~ establecer y t:>Xpl icar las condiciones 

de deterioro paulatino de los municipios indígenas. 

En estos momentos las reformas al artículo 27 de la 

Constitución se in~cr il.Jen dentro d~l proyecto modernizddor 
implementado por la actual administración, y aunque visualizado 

de tiempo atrás. plantea el objetivo de desarrollar finalmente a 

un sector que se considera atrasado. 

Pensamos que la posibilidad de desarrollo para el sector rurdl 

podrá darse cuando las relaciones de desigualddd que establece 

con los demás sectores productivos y sociales desaparezcan: es 

decir. cuando los términos de intercambio mercantil entre la 

industria y agricultura no depriman de tal manera al agro que le 

impidan su crecimiento. o bien cuand•J la invers1on estatal y 

privada fomente también productivamente al agro. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La pobl::1.ción indígena f.,rma parte de-': un grupq, rura 1 

diferenciado de los demás por su condició·n étnica.'. El patrón 

histórico de reproducción que los ha 

inmerso dentro de un proyecto de 

tiende fcrtale~erse. Ello. sin 

caracterizado se encuentra 

desarrollo capitalista que 

embargo. bajo múltiples 

contradicciones. Las conclusiones generales que podemos senalar 
son las siguientes: 

l. El patrón h1st6r1co de reproducc1ón de los grupos indígenas se 

ha visto mod1f1cado por el desarrollo del capitalismo en el pais. 

Sin embargo. el carácter subdesarrollado del capitalismo mexicano 

ha favorecido la persistencia de sectores productivos 

tradicionales. entre el los. los grupos indigenas. pero en una 

situación de desventaJa frente al resto del pa1s. 

2. Las condicionP.s económicas de los municipios indígenas están 

caracterizadas por un det:~rioro generalizado que esta provocando 

la carencia de alternativas reproductivas para estos grupos. As1. 

los indica.dores de población ~conómicamente activa. nivel de 

ingreso, situación productiva del sector primQrio {disponibilidad 

de riego, acceso al crédito. etc.} y de disponibilidad de 

servicios sociales basicos presentan un notable rezago respecto 

de la situación nacional. 

3. Lo. población económicamente activa de los municipios ind1genas 

es fundamentalmente campesina. Sin embargo. en sus actividades 

económicas. los municipios ind1genas se encuentran en un proceso 

de diversificación sectorial debido en gran parte al deterioro 

productivo y r~distributivc.:- er. el sector rural mas q 1Je 110 

avance del desarrollo capitalista. 

4. Las condiciones de deterioro prevalecientes t?n los municipios 
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ind!genas están dadas más bien en términos de relaciones 

económicas desiguales que resultan en gran parte del papel que 

juega el· se.ctor primario en la economía: estas relaciones se dan 

por ejemplo cuando los indígenas son asalariados y se les paga 

menos por su trabajo: cuando venden productos agrícolas sujetos a 

precios de garant1a·que se deprimen continuamente; cuando no 

ex.ist¿n opciones productivas donde emplear su fuerza de trabaJO. 

etcétera. 

5, ·.-El-deteY.iC'ro economico y social de los municipios ind1qenas 

rep_r~!?e:nta un_ importante obstáculo al avance del desarrollo 

capital is ta. 

Las recientes modificaciones a la legislación agraria ll992l 

van encaminadas a dinami~ar al sector rural e integrarlo 

plenamente al desarrollo capitalista. Sin embargo. falta también 

la promoción de cambios sustanciales en los espacios ind1genas. 

tales como la inversión y capacitación. que permitan cumplir con 

el "desarrollo'' de estas regiones. 

Las perspectivas Je la poblaci•:->n indtgena son las de la 

generalización de las relaciones capitalistas en sus espacios: el 

ritmo con el que se lleve a cabo este proceso depender6 del 

desenvolvimiento economice general del pa1~. 

6. Cualquier tipo de propuesta de desarrollo 

indígenas debe partir del conocimiento de 

para los grupos 

su realidad. Se 

requiere de diagnósticos especializados y permanentes para estos 

espacios sociales que permitan planear las actividades de 

promoción del desarrollo por parte tanto de las instituciones 

oficiales como de las independientes. 

Cabe resaltar que la información socio-económica sobre grupos 

ind1genas prácticamente es inexistente y no esté sistematizada. 

En este trabajo se plantearon sólo algunos indicadores generales 

que permitieron acercarnos a conocer la situación actual de los 

grupos indígenas. 

7. Los espacios indig~nas estan en procF~so de cambio. Plantear 

mejores condiciones de acceso de los grupos ind1g~nas en los 
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cambios sociales y económicos que se están generando .. y propi.ciar 

un mejoramiento Ue sus condiciones de vida significa conjuntar 

acciones que perrni tan el desarrollo de las posibi l ida.des Con _que 

cuenten estos grupos de acuerdo a sus recursos natura leg. 

infraestructura, apoyos~ t!po de vida. etc. 

8. La organ1zación y capaci tac ion productivá. ·aurique -.mu"cha·s .. ve.:es 
-declaraaa. no ·se·ha implementado realment13": En: ~-esfe' ~a.SPe~ct6 ·e1 

papel d~ la svciedad civil ha tr"-scendido recientemente-· y puede 

ser una alternativa ad'3m~s de las que puedei:i l l"?gar a representar 

realmente las instituciones oficiales y taS organizaciones 

poltt1Cd9 pora prop1cia.r la org~nizacir:.n productiva. 

9. La búsqu~da de alternativas productivas también plantea una 

enorme posibilidad para los grupos indígenas: alternativas que 

permitan diversificar el empleo rural y extender la posibilidad 

de ingresos a mayor parte de la población. 

10. A.ctua \mente se es tan sentando las base::; f.''1ra d"ir •.tn nu~vo 

impulso al campo. Para lograr que esta situación se traduzca en 

bienestar para la población ind1gena. deberán gestionarse 

propuestas especificas. En este momento. el papel de las 

organizaciones indígenas y campesinas es esencial. y debe 

trascender el nivel meramente político para responder realmente a 

la realidad indlgena. 
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