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INTRODUCCION 

El preS<lnte trabajo se planteó como objetivo, mostrar las transformaciones 
en la comunidad de Santa María del Tule, región de los Valles Centrales en Oaxaca, 
como resultado de Ja implementación de un proyecto turístico que se propuso efectuar 
una serie de cambios al entorno del "arbol del Tule", para lograr una imagen 
competitiva turísticamente de los espacios : el proyecto de "Rescate y revilalización 
del árbol del rule y su entorno", en el marco de las polflicas gubernamenlales, que 
tienen como propósito, brindar impulso al sector turismo para lograr su dinamización 
y modemiz.ación. 

La modemiz.ación de este sector forma parte de la polCtica que los gobiernos 
estatal y federal han planteado como una alternativa para abatir los enormes rezagos 
económicos y sociales que prevalecen en el estado de OUaca. ya que es un estado 
en el que no existe un sector industrial, y el sector agrícola. padece los efectos de la 
descapitaliz.ación, además de una fuene pulveriz.ación de tierras. 

Los problemas de carencias son ancestrales en la región, sin embargo, en 
las últimas dos décadas, el sector turismo se ha convenido en el más dinámico en 
cuanto a crecimiento económico. Con importantes atractivos tanto culturales como 
narurales, la región de los Valles Centrales ha llamado la atención de !al manera, que 
a nivel federal ha sido considerad.a la Ciudad de Oaxaca y la z.ona conurbada por la 
SEDETUR, como zona de desarrollo turístico prioritario, sin embargo, enfrenta el 
problema de incipiente crecimiento en cuanto a su infraestructura. 

Ante la necesidad de realizar proyectos que resulten atractivos y 
competitivos no sólo nacional sino internacionalmente, las políticas que guían al 
gobierno para Ja implementación de estos, llevan implícitas el propósito de hacer de 
Ja zona un sector moderno, acorde con las políticas que guían el proyecto nacional. 

Desde esta perspectiva, se encuentran serios problemas para implemenlar los 
proyectos, ya que por un lado, están la políticas que tratan de imponer modelos sin 
prever los efectos que se han de causar en las poblaciones, pero por el otro, se 
encuentrdll las propias comunidades, con sus formas y mecanismos de reproducción 
cultural y social, enfrentando la imposición de patrones que en ocasiones chocan de 
manera abierta con sus valores, no obstante, ante ello está su capacidad para poder 
retomar los elementos que les permiten desarrollarse comunitariamente y como 
individuos, adaptándose a sus requerimientos. 

El acercamiento a la comunidad permitió detectar que el proyecto 
mencionado no tuvo los efectos económicos que se esperaba, en cuanto a lograr una 
mayor captación de turistas e incrementar los tiempos de estancia, pero, sin embargo, 
sí significo cambios económicos a un buen número de familias que se vieron 
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beneficiadas por el mismo, también significó cambios en los patrones de 
comportamiento de las unidades familiares, y un proceso de urbaa.ización que tiende 
hacia un crecimiento anlirquico de una zona del pueblo. 

También permitió conocer las formas y mecanismos que las comunidades 
implemenlall, ante momentos coyunturales. y que se refieren a patrones culturales y 
sociales que le permiten mantener su cohesión social 

Mediante la revisión de los fundamentos de la modernidad como esencia, 
para comprender los cambios a nivel general de las sociedades, se ha analizado la 
teoría de la modemiz.ación, para concluir la inoperancia de la concepción dualista 
mecánica, entre sociedades tradicionales y sociedades modernas. 

Con lo que se llegó a entender la convergencia de formas diversas en las 
sociedades como la Mexicana y concretamente la Oaxaqueña. para poder entender 
cómo se establecen las relaciones entre formas globales y particulares de la realidad 
social, rescatando la necesidad de analizar los procesos regionales y microsociales. 

Para posteriormente realizar la ubicación histórico social de la comunidad 
en estudio, y los eventos en que participó con la implementación del proyecto 
mencionado. 

Se tomó como objeto de estudio la Comunidad de Santa María el Tule, 
debido a la importacia que tiene como atractivo turístico, así como por su 
característica de ser una comunidad con fuerte presencia de sus tradiciones 
sociopolíticas, a la vez de ser semiurbana, y que su población es1' en permanente 
contacto con la ciudad de Oaxaca, pero sobre todo, por la respuesta que como 
comunidad dieron ante· Ja imposición de un proyecto que violentaba incluso su 
autonomía municipal, y sus formas de organización sociopolítica y cultural. 

El período que abarca el presente estudio trata de rescatar no solamente un 
momento coyuntural, con la implementación del proyecto rurístico, sino retoma 
también la evolución que algunas estructuras socioculturales tienen a lo largo de la 
historia de la comunidad, confluyendo, en este caso, ambos aspectos. En cuanto a 
tiempo, está referido a los momentos actuales, rescatando acontecimientos de 
aproximadamente cinco años a la actualidad. 

La información se obtuvo mediante entrevistas, abiertas y cerradas, 
observación de hechos importantes y de la vida cotidiana, tanto de la comunidad 
como de algunas familias, de organi1.1Ciones, dependencias oficiales y de autoridades 
municipales, comunales y ejidales, así como de los habitantes de la comunidad, 
tratando de vincular los niveles familiar y comunitario con lo regional, lo estatal y 
nacional, para enmarcar una visión particular dentro de los procesos generales. 
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1.-CONSIDERACIONES TEORICAS 

Por los cambios que se han producido recientemente, pareciera que la 
humanidad se encamina no sólo hacia la reconfiguración del conjunto de sus 
relaciones, -sobre todo económicas y políticas, - sino también hacia la reorientación 
de sus explicaciones, para entender el papel del ser humano, como sujeto de sus 
propias transfonnaciones. 

El problema del cambio social en un sentido genérico, sin embargo, ha 
implicado permanentemente las interrogantes: ¿quién cambia?, ¿qué cambia?, ¿por 
qué y hacia donde?. Este cuestionamiento ubica los análisis en el centro de las 
grandes polémicas y las grandes respuestas. 

A la luz de estos cuestionamientos se habla ahora del derrumbe de los 
paradigmas, de los modelos ahistóricos y de las teorías generalizantes o consideradas 
incluso predictivas. Algunas teorías han demostrado su insuficiencia y su 
obsolescencia, precisamente ante la dinámica de las transformaciones actuales; ya no 
es posible dar respuestas de manera mecánica. 

Lo complejo de los procesos sociales exige por un lado, explicaciones 
generales, pero por otro, obliga a dar cuenta de los procesos más especificas. 
¿Cómo explicar los niveles de los cambios, las orientaciones y las direcciones, la 
naturaleza de los sujetos y las causalidades, sin quedarse en lo particular, o perderse 
en la globalidad? 

Nunca en la historia como ahora, las transformaciones han sido de tal 
intensidad, dinamismo y magnitud, que afectan, ya sea de manera directa o indirecta, 
a prácticamente "todas las unidades sociales distinguibles"; (Moore: 1977). Esto 
remite necesariamente a tratar de entender los procesos que se dan al interior de 
sociedades o comunidades con características específicas. que no pueden considerarse 
al margen de las grandes transformaciones, pero que, no obstante, tienen una 
dinámica propia. 

Uno de los grandes retos que ha enfrentado la sociología latinoamericana 
sobre todo en las dos últimas décadas, ha sido construir nuevas formas de interpretar 
los cambios sociales, a fin de poder rescatar las especificidades, sin el riesgo de caer 
en regionalismos o en localismos, que den a los estudios un sentido maniqueo o 
tendencioso hacia justificaciones simplistas, haciendo aparecer a sociedades 
específicas como entidades estálicas, envueltas en la vertiginosidad de los cambios 
mundiales de manera mecánica, o por otro lado como unidades decadentes, pero las 
cuales hay que conservar en su pretendida o supuesta pureza, sobre todo cultural, 
como parte de un pasado ya inútil, pero que no puede apartarse sólamente de UD 

golpe. 
Lo anterior ha represeutldo UD gran problema, principalmente por la 
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influencia de las grandes teorías del cambio social; sin embargo, se ha podido 
avanur en la conslrucción de nuevos enfoques analíticos. medianle la revisión, el 
cuestionamienlo, e incluso la ruplUra con teorías basadas en leyes homogeneizanles 
y tolalizadoras. 

Explicar las modificaciones que se han ido produciendo en las comunidades 
trad.icionales, ha planteado a los sociólogos el imperativo de aportar elementos para 
el desarrollo de sociedades que enfrentan, permenenlemente, la imposición de 
modelos de desarrollo, la mayoría de las veces, alejados de sus necesidades, o de sus 
aspiraciones y condiciones. 

Las respuestas que estas comunidades han implementado obliga a los 
científicos sociales a tener que replantearse la aplicación de las teorías, a fin de 
rescatar la especificidad y la diversidad de los procesos de transformación 
particulares, pero insertando los mismos en procesos globales, sin tener que hacerlo 
de manera mecánica o ideologizada; cuidándose, sobre lodo, de no conceptualiz.ar las 
sociedades como homogéneas, o simplemente duales, en las que por un lado, se hable 
de las sociedades modernas como modelo de desarrollo, o de sociedades lradicionales 
como resabios de un pasado no superado. 

Uno de los lemas recurrentes en las ciencias sociales en general y en 
particular en la sociologfa, en los años cincuenras y principio de los sesenta, fue la 
modernización; sin embargo, pese a las críticas que ba recibido en los últimos 15 
años, en la actualidad ha vuelto a salir a discusión con gran fuerza, aW1que 
planteando las carencias y limitaciones que tuvo hace 30 años, y la dislorsión que se 
llegó a hacer con élla de los procesos que se estaban dando en Latinoamérica. 

1.1.-MODERNIDAD Y MODERNIZAClON. 

En el análisis de algunos países de Europa y de Estados Unidos, el análisis 
de la modernización ha lenido como fundamento central, el carácler expansivo de los 
criterios de decisión racional en los diversos ámbitos sociales, ligado a un desarrollo 
económico que conduce a procesos de cambios sociopolfticos potencialmente 
universales, mediante el uso de la ciencia, la técnica y la razón 'con arreglo a fines' 
(Weber: 1977). 

Esto provoca cambios en todos los demás ámbitos de la vida: la 
urbaniz.ación, los es1ilos de vida, tecnificación en el transporte y en las 
comunicaciones, especialización en el empleo, la burocracia, los procesos de 
industrialización, pero sobre todo en el ámbito educativo. (Habermas, 1987: 
laglehart, 1994). 

Lo anterior remite por consecuencia, al análisis del papel que tiene la razón 
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en la historia y en la vida de los individuos; y a la comprensión del cambio social en 
el conlellto de la intervención de la raz.dn, la ciencia y la 16cnica; en el dominio del 
hombre sobre sus recursos y su propio destino. 

Por tanto, los procesos que cancteri:r.an a los individuos son: la 
universalización de la racionalidad técnico-instrumental como principio de 
organización social, y de los valores sociales ideológicos y ontológicos 
(Lechner, 1992: Touraine, 1992; Habermas, 1981) 

Esto lleva a comprender la noción de modernidad como "figura del 
mundo", como un proyecto sociocultural, derivado de la visión liberadora del 
racionalismo y que promovieron la Ilustnción y el Renacimiento, mediante 'la aran 
promesa• de libertad y felicidad. 

Como proyecto social, la modernidad encuentra sus raíces en la concepción 
de la ilustración, del cambio continuo, de la conciencia y la actillld siempre 
renovada; aparece como resultado de la ruptura con el antiguo orden, en la btlsqueda 
de la liberación del pensamiento de atabismos y superticiones propios de la edad 
media, que frenaban el desarrollo de los individuos y del conocimiento. 

La bt1squeda de su propio desarrollo, lleva a los hombres a asumir la 
conciencia de la diferencia entre lo recibido, ~omo un orden externo-, y lo 
construido, ~omo resultado de la acción social-. Esto implica que la modernidad 
ubica en el centro de las transformaciones al hombre como individuo y como ser 
colectivo, pero sobre todo, como objeto mismo de los cambios, mediante la acción 
social. 

Para Habermas', la modernidad es la conciencia de la época en un sentido 
de negación y de conflicto: niega constantemente la armonía de lo permanente, por 
lo tanto, lleva en sí mismo una esencia au•odestructiva, pero no en el sentido 
nihilista, sino por el contrario, esto significa ia potencialización del conocimiento, 
en la medida que el presente significa una transmisión hacia lo nuevo, en una 
constante de cambios. 

La propuesta de la modernidad como condición humana universal, se basa 

1 Para el tratamiento que Habermas hace sobre la modernidad, aunque es~ 
presente en toda su obra, principalmente remitirse a. 
HABERMAS; Jilrgens. 'Modernidad. Un proyecto incompleto'. y • La crisis del 
Estado de bienestas y el a¡otamiento de las ener¡ías utópicas•. En Ensayos 
Políticos. Barcelona. Península. 1988. 2a. ed. 
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fundamentalmente en dos procesos que caracterizan la cultura moderna: la 
racionalización y el desencantamiento. 

La racionalización, implica la noción del orden, la sistematización, el 
cálculo, con lo que se cambiui las formas de predeterminación que teuíui los 
proc"50s humanos. El desencantamiento, conlleva el abandono de la idea de un 
mundo integrado por las supersticiones y la magia, para pasar al del dominio del 
mundo natural y social mediante el desarrollo del conocimiento. ·La Ciencia y la 
técnica ceden su lugar a la brujería y la alquimia.(Girola: 1993) 

El pensamiento entonces se seculariza y se desencanta del antiguo orden, se 
dá entonces la institucionalización dt!I progreso científico y técnico como valores 
universales, con un carácter normativo. Esto va a constituir la naturaleza de los 
cambios, de las transformaciones mediante el dominio por parte del individuo, del 
mundo y sus procesos, y de su propio destino. 

Mediante el concepto de racionalidad y desencantamiento Max Weber hiz.o 
un análisis del capitalismo, como etapa histórico social de desarrollo, sin embargo, 
esta conceptualización, permitió además, explicar los cambios que estaban operando 
a nivel cultural, estético, moral y económico, y caracterizar la forma de actividad 
económica, entendiendo los efectos que el progreso cienlffico-técnico produce en el 
marco institucional de las sociedades. 

Para Weber, la ruptura con el pensamiento religioso y metafísico, 
constituiría el paso hacia el desarrollo sobre todo en tres esferas de la vida: 2 la 
ciencia, la moralidad y el arte, fundado en principios racionales con arreglo a fines. 
En la medida que esta racionalización fue la pauta de orientación de las formas 
culturales y sociales, las estructuras tradicionales se derrumbaron para dar paso a la 
modernidad, como forma de vida y a la modemiz.ación como etapa de desarrollo. 

Para Foucault, en cambio, la modernidad se convierte en la concepción y 
la conciencia con que los individuos asumen su propia acción, tanto individual como 
colectiva, fundamentalmente en la 11111Dera cómo construyen su cosmovisión, se 
relacionan con la realidad, y cómo viven la experiencia de esa modernidad. 

•Y por actitud quiero decir una 11111Dera de relacionarse con la realidad 
actual ( ... )finalmente una manera de pensar y de sentir; una forma 
también de actuar y de conducirse que al mismo tiempo marca una 
relación de pertenencia y de presentación de sí mismo como una tarea. 

'WEBER, Mu. La ética protestante y el espíritu del caoj!alismo. México, 
Premia, 1979. 
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Un poco sin duda, lo que los Griegos llamaron ethos"' 

La idea que propone Foucault de modernidad, implica un punto de vista mú 
amplio del que otros autores lo han hecho, en primer término, le 11' una visión mú 
profunda al hombre y a su propia actitud hacia lo moderno, hacia lo que vive, que 
adquiere el atributo de una práctica individual y se manifiesta tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

Por lo tanto, la realidad, para Foucault, no se encuentra en la realidad 
exterior del individuo, en el mundo que le rodea, sino en sí mismo como una forma 
de enfrentarla y como una manera de reproducirse. 

Para el autor, al igual que para Habermas y para Marshall Bel'llllll, entre 
otros, la modernidad tiene un carácter cambiante, también significa un momento de 
transición, incluso Foucault propone que la modernidad lleva en s{ misma una 
contramodemidad. 

Marshall Berman, además, aporta a la concepción de modernidad el no 
circunscribirse solamente a la modernización socioecoaómica, Di al modernismo 
cultural, sino que trasciende hasta convertirla en una experiencia vital, en el que 
confluyen elementos de diversas naturaleza, pero de manera interrelacionada, por lo 
tanto, va a hacer una impommte diferenciación entre modernidad desde esta 
perspectiva; modemi7.aeión, como un conjunto de procesos de t11111Sformacióa en 
diferentes 'mbitos, demográficos, urbanos, cieatífü:os, tecnológicos, de 
infraestructura, movimientos de masas y reformas del Estado: y modernismos, las 
ideas y las visiones que le dan a los hombres la experiencia de la modernidad.• 

1.2.-MODERNIDAD Y MODERNIZACIÓN. TENSlON NO RESUELTA 

Vista de esta manera, la relación entre la modernidad, como visión del 
mundo, como ethos, como experiencia vital, y la modernización como procesos de 
cambio que han de conducir hacia la modernidad, mediante una serie de 
modernismos, debe dar como consecuencia, el logro de la libertad del ser humano; 

3FOUCAULT, Micbel ¿Qlle es la ilusll"ICión? (Was ist aufllciurung?) ea 
Sociología, año 3, No. 7-8. México. UAM, 1988.295. 

'BERMAN, Marshall. Iodo lo sólido se desyanp en el aire. L egperiencja de 
la mgdemidad. M6xico. Siglo XXI. 1989. 
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el dominio sobre su mundo mediante la comprensión de sus leyes; la seguridad de 
las orientaciones de sus cambios y un uso racional de la te.:nociencia. 

Sin embargo, las crisis en las que se encuentran las sociedades modernas, 
han llevado a debatir respecto del destino del proyecto de modernización: las 
propuestas del agola miento del proyecto, ante el fracaso de los ideales modernos, 
debido a los excesos de la tecnociencia (entre otros Lyorard: 1989 y Tourain; 1992) 
o la posibilidad de su continuidad. ante el be.:bo de que no ha llegado a concluirse 
y que es posible darle otra orienración con base en el dilllogo intersujelivo, para 
lograr el bienestar democnitico de los individuos (habermas: 1988). Ambas 
propuestas evidencian que la gran promesa de la ilustn1Ción no pudo ser cumplida. 

Los individuos modernos no pudieron lograr ni la libertad, ni la seguridad 
que el proyecto había prometido. El triunfo de la te.:nociencia no significó el triunfo 
de los individuos sobre su propio entorno y su destino. El deseo de lo moderno ha 
llevado muchas veces a la deificación de lo transitorio y al frecuente rechazo de los 
valores fundamentales. 

En esencia, el planteamiento de Foucault de la aotimodemidad inherente a 
la modernidad, no significa su negación para el tránsito hacia otra etapa, sino una 
constante renovación, o!sto lo expuso de llJla manera acerlada en la negación de una 
premodemidad •arcaica" y una posmodernidad "enigmática y perturbadora• en un 
sentido lineal evolutivo. 

El conflicto entre la premodernidad, la modernidad, y la posmodernidad 
llevó a considerar el transito de las sociedades como una linealidad, en la que 
primero la modernización debía ser el modelo a seguir por parte de las sociedades 
premodemas, pero en el momento en el que el proyecto de modernización muestra 
crisis, se plantea una blisqueda por la elapa si¡uiente, la posmodernidad, sin 
embargo, ésta postura ha evidenciado el peligro de considerar esta fase como el 
retorno a los valores de la premodernidad perdidos. 

Con el riesgo incluso de entenderse como el regreso a la etapa premodema, 
autores como Morrris Berman, proponen que el proceso que se ha estado dando, 
como resultado de la crisis de la modernización, es un procei;o de reencantamiento 
del mundo, plantea como reto, el desarrollo del conocimiento volviendo a formas de 
vinculación con la naturaleza retomando la relación perdida, pero recuperando los 
avances logrados por la modernil.aCión, que signifiquen retomar el encuentro consigo 
mismo: la recuperación del concepto de comunidad y comllllión entre los individuos 
y su entorno. 

En un sentido opuesto, e.seas formas de reencantamien1o por momentos 
pareciera que se convierten en formas de irracionalidad, pueden verse 
constanlemenle, mediante actitudes como el racismo, la xenofobia, la negación 
nihilista de inslnlmentos intelectuales y valores que han caracterizado a la sociedad 
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occidental, la ruptura de valores de sociabilización, la perturbadora e incluso violenta 
individualización y una profunda fragmentación social. 

De esta manera, la concepción de lo postmodemo como el agotamiento del 
modelo modernista implica linealidad, o en un contrasentido ¿se esl.lría hablando de 
una vuelta a la premodernidad en lugar de dirigirse a la posmodernidad?. Durante 
mucho tiempo, lo sociología retomó esta concepción unilineal del desarrollo de las 
soéiedades y trató de imponer análisis con base en esquemas y modelos que no 
correspondían con la realidad latinoamericana. 

Para los paises que no se modernizaron surge la pregunta, ¿Cuál es la 
modernización deseable y posible en sociedades en las que no se ha podido alcanz.ar 
la modernidad? 

En la realidad no es posible hablar linealmente de los procesos sociales. 
Una idea evolucionista de los cambios sociales plantea un concepto de dualidad que 
ha llegado incluso a ideologizarse. Se crea entonces la noción de una sociedad dual 
en la que existen dos tipos de sociedades, la tradicional y la moderna, como entidades 
antagónicas y excluyentes. 

En los paises latinoamericanos, en los que no se dió una industrialización 
ni un desarrollo económico importante, ni se logró la modernidad como actitud 
racional y como formas de desarrollo de los individuos, esta dualidad se convierte 
en una disyuntiva entre lo "bueno• y •Jo maJo•, medido a partir sobre todo de 
procesos de urbanización tecnificación y educativos como factores de diferencia, por 
lo tanto, se transforma en una relación desiauaJ entre lo urbano y el campo, que 
tiende a acentuarse iUs cuando de relaciones étnicas y rurales se refiere, 
convirtiendo a las comunidades indígenas y a los campesinos, en un pasado 
anquilosado, o en vías de extinción cuya única alternativa posible que le queda es 
modernizarse. 

En este sentido, el modelo de desarrollo plantea el paso forzoso de la 
tradicionalidad a la moderniución, de las creencias a la razón, de la reproducción 
a la producción, y retomando incluso la propuesta de Tonies, de la comunidad a la 
sociedad, lo que identifica a la sociedad con la modernidad. (Touraine: 1984)' 

'Tanto Tonies como Weber hicieron la diferenciación entre comunidad y 
sociedad a partir del tipo de relaciones que se establecían entre los individuos. La 
comwtidad se va a caracterizar por un sentinniento de pertenencia, afectivos o 
tradicionales, en el que impera el sentimiento de los participantes a contruir un 
todo; en tanto que sociedad va a estar inspirada en una compensación de intereses 
por motivos racionales, sin embar¡o, esta noción fue prácticamente transformada 
por una contraposición entre lo rural y lo urbano, entre lo industrial y lo a¡nrio, 
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Sin embargo, persiste una constante búsqueda del hombre moderno por la 
comunidad perdida, por los laz.os disueltos y por los valores fra¡¡mentados. 

La idea de evolución modernista y modernizadora tiende a homogeneizar a 
las sociedades, por lo tanto, oculta la relación interclasista e intercultural que se 
presenta en las llamadas sociedades tradicionales y en las modernas, ~ue 
esencialmente significan relaciones capitalistas-, perdiendo de vista la diferenciación 
en cuanto a la velocidad de los cambios en cada una de las unidades sociales, así 
como su propia temporalidad. 

Si bien es cierto que en las llamadas sociedades tradicionales los cambios 
son de una velocidad diferente, ésto se debe tanto a factores culturales, ló¡¡icas de 
racionalidad y cosmovisiones diferentes a las de las sociedades modernas. Una visión 
lineal de los cambios implica entonces el no considerar el desfasamiento en cuanto 
a los procesos económicos y sociales en las sociedades modernas y las no modernas, 
como producto de experiencias históricas diversas, lo que obliga a tener que imponer 
modelos externos que comunmente son inoperantes, para homogeneizar a las 
diferentes sociedades, con el propósito de lograr implantar un modelo de 
modernización. 

Sin embargo, esta ideologización ha llevado a perder de vista que el 
surgimiento de la modernidad, como figura del mundo en la edad media, respondía 
más bien a la ruptura con las formas del pensamiento y relaciones específicas en un 
contexto y momentos diferentes a los que ahora se aplica, sobre todo en países como 
los Latinoamericanos. 

1.3.-LA MODERNJZACJON COMO ESTRATEGIA. 

Mientras que la modernidad ha sido alcanzada en algunos países modernos, 
en los que ésta ha surgido de manera autonoma, para los países Latinoamericanos, 
puede decirse que sólamente se encuentra un proceso de modernización, ya que 
mientras para los paises desarrollados económicamente, la modernización es un 
continuum de cambios, para los países no desarrollados significa un paradigma, una 
aspiración, e incluso una meta, -no siempre surgida como una necesidad in tema real 
ni de todos los grupos sociales, sino fundamentalmente de las élites hegemónicas-, 
a la que se ha de llegar mediante diversas estrategias, sobre todo a través de políticas 
económicas, en las que el Estado tiene el papel preponderante. 

Por lo tanto, la modernización, como un coajunto de proceaos de cambio, 

entre lo moderno y lo tradicional, de manera casi antagónica. 
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debe ser vista con una perspectiva analítica para comprender su impacto y su 
viabilidad, más que en el sentido universalista de su concepción, en una orientición 
hacia las perspectivas de los individuos y de los grupos sociales, y el conjunto de sus 
relaciones socioeconómicas culturales y políticas. 

En este sentido, la modernii.ación significa una serie ,; ' transformaciones 
impulsadas por los procesos de globalización, en particular en .os mercados, en el 
dinero y en especial en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, en los países 
Latinoamericanos, este proceso ha tenido un carácter exógeno, producto del propio 
desarrollo de sus estructuras económicas y sociales. por lo tanto, no puede existir una 
sociedad que se excluya de este proceso so pena de quedar en niveles de desarrollo 
bajos, debido al carácter imperativo y excluyente del modelo modernizador que se 
instrumenta. 

En efecto, en la medida que la aplicación de la raz.ón instrumental adquiere 
un carácter universal, la modernización se convierte en una condición necesaria para 
el desarrollo de prácticamente todas las sociedades. Es asumida también como un 
universal ideológico al que tienen que plegarse todas las fuerzas de la sociedad. 

Sin embargo, para poder subirse al tren dida modemiución, las sociedades 
también tienen que realizar ajustes estructurales, ajustes que muchas de las veces 
sianifica el trastocamiento de estructuras que han prevalecido con su dinámica propia, 
y que sin embar¡¡o, no tienen las condiciones para poder adaptarse nlpidamente a los 
cambios. 

En lo económico ésto trae como consecuencia que se considera la 
modernización con un carllcter instrumental exclusivamente, para lo cual, la sociedad 
tiene que hacer una serie de ajustes, de manera que, de convertirse en un medio para 
el desarrollo, la modernización se convierte en la meta común. 

Los ajustes se orientan hacia los valores de modernización que imperan en 
los países modernos, basados sobre todo en el uso intensivo de la mano de obra, la 
busqueda de transformaciones tecnológicas, -<!n los países latinoamericanos sin el 
desarrollo de la ciencia-, orientadas hacia la eficacia y la eficiencia, además de la 
utilii.ación también intensiva y extensiva de sus recursos naturales como materia 
prima, con su consecuente agotamiento en muchas de las veces. 

En lo social, el carácter ¡¡lobalizante de los cambios económicos, ¡¡enera la 
necesidad de adopción de pautas culturales como universales ideológicos de cambios, 
hacia esquemas que tiene que forzar tanto los valores como las normas de 
convivencia entre los individuos y entre los grupos sociales 

La educación se ha convertido en uno de los lictores determinantes en la 
concepción modernil.adora, 6sta aparece como una aspinción y un modelo para el 
logro de las transofmaciones y las expectativas de los individuos. 

Sin embar¡¡o, es pm:isamente éste, uno de los aspectos en el que más 
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carencias presenlaD los países no modernizados, por lo que, en lugar de ser un 
elelllc!nlo transformador, la educación, la preparación y la capacitación se conviercen 
en un obst.liculo para modernizarse, son entonces los invididuos quienes deben buscar 
los medios para poder lograr mejores condiciones de competitividad en un mercado 
de trabajo que exige mano de obra cada vez más preparada y más capacitada, y con 
un ejército de reserva en espera de incorporarse al trabajo, las más de las veces en 
condiciones desventajosas. 

En lo político, el aspecto en el que la modernización, debe basar la 
participación conciente abierta y rawnada de los individuos, como una característica 
del ejercicio democrático moderno; las prácticas añejas de falta de participación de 
la sociedad, como resultado de los gobiernos históricamente antidemocráticos, en 
ocasiones dictatoriales y represivos; la falla de una cultura pol!tica; y la insuficiencia 
de proyectos alternativos de una oposición, en el común de las veces desfasada de 
las necesidades y aspiraciones de la sociedad, hace que el grueso de la población 
permanezca excluida de la toma de decisiones y por lo tanto, de los beneficios de una 
sociedad democrática. Esto rompe con el espíritu de pertenencia al orden colectivo 
como punto nodal de democracia moderna. 

No obstante, en los países Latinoamericanos, la búsqueda de la democracia 
por parte de la sociedad civil ha sido 1111a constante, a1111que no siempre una 
posibilidad real. 

Estos factores determinan que la adopción de un proyecto de modernización 
opere bajo condiciones desventajosas para los individuos, debido al carácter 
excluyente del modelo, lo que acentúa la fra¡mentación social. 

El resultado en los países Latinoamericanos y concretamente en MéltÍco, se 
puede apreciar con la elevación del índice de marginalidad -entendida como el 8':CesO 

a condiciones mínimas de sobrevivencia, sin profundizar en definiciones aun no 
ac.ibadas·; el aumento de población en condiciones de extrema pobreza y la 
ampliación de un sector informal que no puede acceder a fuentes de empleo por 
diversas causas y que acrecienta la economía subtenánea, sobre todo con la 
participación de un número cada vez mayor de niños y mujeres. 

Estos aspectos, además de los requerinúentos en el ámbito internacional, con 
una economía colapsada y dependiente del capital internacional, hicieron propicias 
las condiciones para la adopción del modelo Neoliberal, como una necesidad de 
poder insertar a los países Latinoamericanos en un marco de 1lobalización de la 
economía con el imperativo de transformar las bases constutivas del Estado y 
mediante el adel1azanúento del aparato estatal. El Estado deja de ser agente 
económico, para convertirse solamente en administrador. para facilitar la apertura de 
las fronteras económicas, mediante la liberalización de los mercados, y poder 
propiciar un proceso de recomposición y de modernización de la economía. 
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E11 cuanto a las bases sociales. el proyecto, precisamente por su carácter 
excluyente, propicia y acrecienta la desmovilización y la despoliliz:ación de la 
sociedad y por lo tanto el debilitamiento de las en1idades colectivas, sean élllicas, 
sectoriales, de clase social o de base territorial (Lechner: 1992) 

En su origen, el proyecto medemizador ha correspondido sólamente a los 
intentos de renovación de unas élites que, como menciona García Canclini: •se hacen 
cargo de la beterogeno:idad multitemporal de cada nación ( .. ) Los desajustes entre 
modernismo y modemiz.ación son útiles a las clases dominantes para preservar su 
hegemonía, y a veces no tener que preocuparse por justificarla, para ser simplemente 
clases dominantes•. (Canclini: 1989:35,67) 

1.4,·SOCIEDADES TRADICIONALES ¡CULTURAS HIBRJDAS? 

En las sociedades tradicionales, el aspecto polCtico normalmente está 
relacionado con formas colec1ívas y personalizadas de orientar la acción común de 
los individuos, esto quiere decir que, es la voluni.d de éstos, bajo lu pautas 
colectivas, las que van a organizar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad, sobre todo, basados eo valores de perteoeocia comunitaria 

Aun cuando puedan existir v{nculos con los sistemas pol(ticos 
institucionalizados más amplios, los mecanismos reguladores de estas relaciones van 
a estar determinados, comunmente, por los usos y costumbres, con mecanismos, en 
la mayoría de las ocasiones, de sus formas y estraté¡¡ias para ejercer funciooes en y 
para la comunidad. 

Todo ésto encuentra marco dentro de los factores espaciales, y territoriales, 
puesto que el desarrollo de una alla tecnología eo los formas de producción, no 
serian posibles, si no se dá un desarrollo de mecanismos y medíos de comunicación, 
que permitan el tlujo de conocimientos, información, tecnología, y obviamente, 
mercancía y recursos tanto materiales como humanos y que permitan formas más 
rápidas y eficientes de intercambio de bieoes y recursos, orientados bacía el 
"progreso• de la sociedad. 

Nestor García Canclini plantea tres factores que determinan la modernidad, 
a partir de sendos proyectos sociales, el proyecto emancipador, en el que los 
individuos pueden regular por s{ mismos los diferentes órdenes de su vida, con uo 
individualismo creciente. El proyecto expansivo, en el que se da un mayor dominio 
de la naturaleza, y una prolifel'9Ción de los conocimientos y Ja tecnolo¡fa. El 
proyecto renovador, mediante la ince6&11te renovación secular tanto de los 
conocimientos como de la tecoolo¡ía. Y el que denomina el proyecco de1DOCratirador, 
que correponde al movimiento mediante el cual se logra la evolución racional, con 
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base en el acceso masivo a las formas del conocimiento tanto formal como 
informal.• 

La forma cómo estos elementos tienen cristalización en las sociedades 
modernas obviamente difiere, sobre lodo, si hablamos de relaciones que 
objetivamente se dan en sociedades capitalistas, lo que implica que van a entrar 
col\linuamenle en conflicto con las características que se han mencionado 
previamente, de las sociedades tradicionales, debido al objetivo de eficientización, 
optimización y racionalización de lu actividades, acciones y saberes de los individuos 
y sobre todo por las condiciones mismas de la existencia de las clases sociales. 

Si bien la presentación de lu características de las sociedes tradicionales y las 
modernas, como se han expuesto evidenciarían y reforzarían el concepto de 
antagonismo entre ambas, esta forma de exponerlas ha sido exclusivamente con el 
propósito de caracteriz.arlas a panir de los rasgos que muchos de los estudiosos de 
ambas consideran como distintivos. 

No obstante, la propuesta del presente trabajo se orienta más hacia la 
concepción de las posibilidades de coexistencia entre las dos formas, considerando 
que, para cienas sociedades, modernización no implica forzosamente la destrucción, 
de manera casi automática, de las estructuras tradicionales, sino, por el contrario, 
más que considerar el antagonismo entre ambas formas sociales, lo importante es 
considerar que no se da su existencia as(, de manera pura y ascéptica, sino como 
formas intermedias y de mutua influencia. 

Y que como plantean D. Weintraub y Berstein, que tanto el tradicionalismo 
como la modernidad no son mutuamente excluyentes, sino pueden coexistir bajo 
ciertas condiciones, incluso basta reforzarse mutuamente. 1 

Por lo lllOto. lo importante entonces, es conocer cómo se dán estos procesos, 
y cuáles son los factores que intervienen y se mezcan entre sí, y qué tipo de 
modemii.ación se está pretendiendo alcanzar en México, con la presencia de amplios 
sectores sociales que corresponderían a lo que se ha caracteril.ado aquí como 
sociedades tradicionales, frente a las exigencias de un proyecto oficial que en muchos 
sentidos corresponde y responde a exigencias de modernización en las que se 

6GARCIA Canclini, Nestor. Culturas híbridas. estratéKias eaca 
eptrar y salir de la modemjdad. México, CNCA-Orijalbo. 1989. p. 31-32 

'WE!NTRAUB, O. Y f. Bemstein. "Estructura social y modernización: 
estudio comparativo de dos poblldos, En: Modemjpcjón y desaqollo social. 
Buenos Aires, Nueva Visión. 1970.- p.128. 
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conjugan tanto factores internos como externos. 
En el conflicto entre la heterogeneidad multitemporal y la homo¡¡eneiución 

como camino para la renovación modemiz.ante, se encuentran sociedades que sufren 
los embates de las estratégias del Estado, pero que deben buscar mecanismos para 
poder sobrevivir como tales, sin dejar perder su esencia, a la vez que puedan 
absorver los aspectos de la modernización que enfrentan como comunidades, con lo 
que encontramos que la linealidad del carácter evolutivo de la concepción 
modernizadora excluyente, debe ser reconsiderada, entendiendo que los cambios 
sociales no son sólamente en un sentido ascendente unilineal, sino que los grupos 
sociales en los países no modernos, tiene características en las que pueden contluir 
aspectos de la modernidad en convivencia con sus propios valores. 

En esta perpectiva, puede considerarse que sociedades como la que se 
estudia en el presente trabajo, es la representación de casos en los que los modos de 
organización al interior de la comunidad responden esencialmente a formas 
tradicionales de organización comunitaria, pero no en el sentido que tuvo el concepto 
de tradicional en los orígenes de la modernidad, sino, como formas de cohesión 
social y comunitaria, incluso con antecedentes en períodos prehispánicos, aunque con 
una serie de variantes que los hacen renovarse continuamente, y que permiten a los 
sujetos desarrollarse a la vez que como grupo social, en su calidad de individuos. 

Así, lo tradicional no opera en su calidad de mecanismos de represión, en 
el sentido autoritario tanto en el orden secular como en la fe, opendo por las 
instituciones, sobre todo religiosas, en la edad media, sino actua como or¡animdor 
de lo comunitario, como fuerza de identidad colectiva, con una connotación de 
comunidad de intereses, en lo que lo religioso lo eclesi'5tico y lo civil se van 
modificando de acuerdo a las necesidades y transformaciones de la propia comunidad 
y de los individuos, propiciando a su vez los cambios que se operan en estas dos 
entidades. dentro de un espacio y un territorio definido, y que contribuye 
simbólicamente a la conciencia comunitaria, pero que sin embargo, no pueden 
abtraerse del impacto de las influencias de una relación determinada por las políticas 
modemizantes del Estado y en condiciones derivadas de relaciones capitalistas, dos 
caras de la misma moneda. 
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2.-HACIA LA MODERNIZACION DEL PAIS. ¿UN PROYECTO 
POSmLE? 

Hablar actualmente de las propuestas y acciones del Estado en México, 
significa hablar de planes y programas orientados hacia una modernización que no 
contempla conceptual ni socialmente, los sectores de la economía de manera 
integrada, ni a todos los grupos y actores sociales. 

Aunque ya no se habla de resiones de desarrollo o subdesarrollo, como en otros 
momentos de la política Mexicana, con toda la discusión teórica y metodológica que 
implicaba, el actual concepto de modernización y crecimiento económico, tiene cada 
vez más un sustento basado en la nula participación de la mayoría de los sectores 
de la sociedad civil. en la toma de decisiones para la puesta en marcha de polfticas 
en áreas que se consideran claves para lograr los niveles de crecimiento que el 
Estado considera como objetivos prioritarios, sino más bien esrán basados en la 
coercitividad o la imposición. 

Se tiende a dar preponderancia a las bondades de los logros, ocultando 
significativamente los caminos para alcanzarlos. 

Obviamente, las respuestas que la sociedad civil ha dado son diversas, y van 
desde la aceptación, apoyo y participación, sobre todo de los ¡rupos de poder 
económico y polftico, hasta fonnas de resistencia y/o de lucha de los sectores 
marginados y desposeídos, también de diversas maneras, dependiendo de las 
situaciones, condiciones y recursos con que cuentan. 

Aun cuando el concepto de modernización, en el sentido IIJlis amplio, presenta 
ciertas dificultades por su ambiguedad, ya que puede englobar aspectos y pamnetros 
diversos, en el sentido que tiene para la actual orientación del gobierno mexicano es 
clara su base económica principalmente. 

Si bi.:n este concepto tiene sus raíces esenciales en el racionalismo y la 
ilustración, las características que asume en la actualidad se expresan en el proyecto 
neoliberal del presente régimen y surge como una necesidad para dar salida a la 
grave crisis económica, cuyo fondo más profundo se tocó en 1976 y 1982-1983. 

Esta última expresada sobre todo, en una galopante inflación de arriba del 
150% y que ruvo sus IIIÉ dnumticos indicadores en un fuerte estancamiento 
productivo agrícola:-0.69' en 1982 y 2.9% en 1983; e industrial -2.8% en 1982 y 
-9.3% en 1983. Incrementos en los precios al consumidor: 58.9% en 1982 y 101.9 
en 1983. Y la caída de los salarios al -2.4% en 1982 y 26.5% en 1983. Así como 
el estancamiento de la inversión pública: -14.2% en 1982 y 32.5 en 1983; y la 
privada: -28.5% en 1982 y -36.991> en 1983. El comportamiento critico de la 
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economía se vió acentuado por el incremento de la deuda pública y privada en el 
orden de 83.0% en 1982 y 84.0 en 1983.8 

Aun cuando la desaceleración industrial en la década de años 70' s significó 
un deterioro económico ¡loba!, en 1976 la posibilidad del desarrollo económico, con 
base en los descubrimientos y explotación de importantes yacimientos petroleros, 
planteó una posibilidad de desarrollo, sobre todo porque permitió reiniciar un 
proceso de crecimiento económico. 

Este crecimiento, sin embargo, fue ficticio, ya que la carencia de una 
política económica efectiva, que permitiera trasladar los beneficios obtenidos por el 
petróleo hacia otros sectores productivos, generó una dependencia hacia las 
exportaciones de este sector, desprotegieodo otros, principalmente al campo, lo que 
trajo como consecuencia una profunda vulnerabilidad global de la economí,a frente 
a las constantes fluchlaeiooes de los precios en el mercado petrolero internacional. 

A nivel social, esto se tradujo en una permanente efervescencia, no sólo por 
parte de los trabajadores, sino, también de los inversionistas. sobre todo con fuertes 
pugnas entre los grupos de capitalistas privados entre sí y con el gobierno (basta 
recordar la oacionaliz.acióo de la banca). 

La lucha de los sectores sociales: asalariados, colonos, sindicatos, campesinos, 
etc. fueron continuas. La "administración de la abundancia" había fracasado 
estrepitosamente, manifestándose en una sociedad cada vez más endeudada y con un 
bajo poder adquisitivo: altos índices de desempleo y mar¡inalidad; pugnas políticas 
a nivel de las cúpulas de poder y de los partidos opositores y sobre todo una 
inestabilidad económica en los años posteriores, incrementada por la escandalosa fuga 
de capitales al extranjero, lo que significó en aran medida una tremenda 
descapitalización de la economía. 

Sin embargo, cuando se menciona que el proyecto oeoliberal es necesario, 
no se pretende hacer un planteamiento monista de su surgimiento, ya que significa 
también, con el actual régimen, la consolidación en el poder de los apolo¡istas del 
mencionado proyecto, sobre todo, representados por el sector tecnocrático que ha 
encabei.ado Salinas de Gortari y que se encuentran íntimamente ligados a Jos intereses 
de las más altas élites capitalistas nacionales y a los proyectos del llllpansiooismo 

'ROS, Jaime. "La Economía macroecooómica durante el auge petrolero: 
1978-1982" en: El ause petrolero: de la euforia al dgegcaoto. Carlos Tello y 
Rolando Cordera. coordinadores. M6xico. UNAM- Facultad de Economía. 

1987. p. 29. 
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económico Norteamericano. 
Esta respuesta obviamente, no está encaminada hacia el desarrollo de la 

sociedad, sino, más bien ha buscado dar salida a las posibilidades de un sistema que 
encontraba serios obstáculos, tanto internos como externos, para expandirse, por lo 
que los cambios en las estructuras económicas y sociales requerían .de un modelo que 
permitiese sobre todo, el desarrollo del capital para poder refuncionalizarse. 

Por lo tanto, el proyecto neoliberal pretende ser una repuesta integral a la 
crisis actual del capitalismo en México. Este proyecto, sin embargo, no sólo responde 
a necesidades internas, sino, más bien a la llamada globalización de la economía al 
capitalismo internacional: 

"el proyecto neoliberal es un proyecto metropolitano. Aspira a una 
reestructuración a fondo del sistema internacional capitalista en 
función de un diagnóstico y unas perspectivas que en lo fundamental 
responden a la forma como las perciben las cúspides del capital 
financiero y transnacional. ( ... ) el proyecto neoliberal para México 
tiene como proposición maestra que los intereses a lar¡o plam de las 
sociedades Mellicanas y Norteamericanas puedan ser mejor satisfechas 
si ambas economías se abocan concientemente a la construcción de un 
sistema ¡lobal de mutua complementación" • 

Esto significa que la vía de desarrollo que se ha buscado implementar en 
México se encuentra ligada sobre todo a una economía basada en las inversiones 
nacionales pero principalmente a las internacionales, y una apertura comercial que 
permita no sólo competir, sino integrarse a la globalización económica, 
principalmente con los Estados Unidos. 

Para poder lograrlo es necesario, por consiguiente propiciar la modernización 
de las estructuras económicas y sociales, bajo un modelo que se ha planteado en las 
metrópolis; modelo basado fundamentalmente en un mercado regulado por el libre 
intercambio. 

Esto es: el restablecimiento de los mecanismos autormlticos del sistema 
económico y la máxiina dependencia, para su regulación, del libre jue¡o de las 
fuerzas del mercado, de manera que se propicie y asegure una óptima asignación de 
los recursos productivos. 

Esta concepción de modernización replantea precisamente para la regulación 

"TELLO, Carlos y Rolando cordera. Mégjco la djsoula oor la wióg: 
oerspectjvas y oocj2Qes de desanql!o. México. S XXI. 1981. 
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de la economfa, el papel del Estado, evidenciando con las políticas tanto económicas 
como sociales del actual n!¡rimen, una franca diferenciación con los anteriores 
reg(menes. 

Es necesario que éste deje de ser el regulador de la economía, que deje de 
ser el "Estado benefactor• y que cumpla con un papel más orientado hacia la 
cr~ción de condiciones para el desarrollo de los factores de la producción. 

En esle sentido, las actuales polfticas económicas, basadas en la 
privarización de empresas paraestatales, así como de bienes y servicios, responde a 
la necesidad de permitir que el capital privado, revitalice y refuerce empresas y 
sectores competilivos, dando paso a la inversión orientada hacia la productividad. 

El modelo obliga al Gobierno a dejar su poUtica subsidiarista, acompañada 
de políticas fiscales que resulten atractivas para la inversión: • ... el Estado no debe 
circunscribirse más que a la administración de la justicia, la defensa del pa(s, y la 
participación en obras públicas en las cuales los particulares no participen por no ser 
rentables para ellos. • 10 

Esto indica que el Estado ha de invertir en infraestructura de bienes y 
servicios que resulte su realización en un costo rentable , sin tener que recurrir a 
subsidios. 

Si bien en algunos rubros fiscales se ha dado una estabilidad o disminución 
de impuestos, actualmente, los servicios que el Estado brinda tienen un costo de 
recuperación tal, que no es el Estado el que ero¡ra los ¡rastos, sino que, vía otros 
cobros, más directos, las inversiones buscan una recuperación casi en su totalidad, 
casi siempre a costa del sacrificio de los trabajadores. Estos servicios son más bien 
orientados hacia una infraestructura de apoyo al desarrollo de la producción, más 
aun, se está dando la participación de la inversión privada en servicios que 
anteriormente eran coto exclusivo del sector público. 

Otro de los objetivos principales del Estado del proyecto neoliberal, es el 
combate a la inflación. En ello evidentemente ha centrado el Gobierno sus acciones 
económicas, ya que, este aspecto representa evidentemente signos de estabilidad 
económica y por consiguiente, la inversión se ve atraída, buscando el equilibrio 
entre la oferta y la demanda. 

• A la insistencia en el exceso de demanda producido por un ¡asto 
público desproporcionado, se ha a¡rre¡rado en la presentación neocl'5ica 
el descubrimiento de la inflación en los costos que siempre terminan por 
restrigir los salarios. Por tanto, hay que reducir la demanda global y 

'º SANCHEZ, Az.cona, Jor¡re. "Modernidad: economía, poder y educación. 
En: Revjsta Uojvecsjdad de Mt!gjco. No. 491. diciembre 1992. UNAM. 
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los costos atacando los elementos antinaturales: el gasto público, y una 
fuemi de trabajo que observa un comportamiento monopólico que, 
además tiene poco de económico y mucho de político .•. •11 

El reconocimiento del papel del Gobierno en las políticas antinflacionarias 
significa el señalamiento que tiene el modelo neoliberal, del papel que babia venido 
asumiendo como agente de inversión. . 

Se considera que el Estado ha fracasado como tal y como administrador de 
empresas, por lo tanto, se implementa una serie de privatizaciones, en la que se deja 
las empresas en manos de los inversionistas que sean capaces de de hacerlas 
redituables, y se centra en la regulación sustancialmente de las relaciones entre 
oferta y demanda mediante la contención de los salarios y la vigilancia de los precios 
al consumidor. 

Esta política que tiene como sustento la concepción de que, a través de la 
división del trabajo se logra una mayor especialización y desarrollo de destrel.IS 
laborales, incide sustancialmente en la implementación de actividades económicas 
en las que el trabajador en lo particular. es un agente importante en el desarrollo 
económico, que tiene una ingerencia fundamental, pero sólo en la medida en que 
actúa exclusivamente como agente productivo. 

Esto ha llevado a la implementación de políticas laborales en las que el 
sindicalismo y toda forma de organización social independiente, debe dejar su papel 
político y circunscribirse al mero ámbito de las relaciones en la producción. 

Desde esta lógica, la privatización, el apoyo a empresas productivas y las 
políticas laborales, tienen como orientación el equilibrio económico a mediano y a 
largo plazo, lo cual sirve como justificante para el alto índice de desempleo, el fin 
justifica los medios, puesto que si el objetivo es hacer productiva la economía, 
lograr el crecimiento, ante las polflicas de apoyo a la producción, la implementación 
de infraestructura en bienes y servicios que la apoyen y el libre desarrollo en el 
mercado de las fuerzas de la producción, se traducirá en una refuocionalización de 
la economía. y por lo tanto, en un dinamismo que permitirá el incremento de la 
inversión, o sea, en el crecimiento de la planta productiva, ¡enerando adellMs de 
mejores condiciones económicas, una sustancial generación de empleos, por lo 
tanto, la mano de obra apta, estará en posibilidades de incorporarse como fuel7JI de 
trabajo con salarios rms adecuados. 

Este punto de vista, sin embargo, resulta falaz y seriamente cuestionado, 
ya que implica el sacrificio de la fuemi de trabajo en favor del crecimiento del 

11TELLO,Carlos. y rolando Cordera. op. cit. 
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capital en los procesos productivos. 12 

Esto sin mencionar lo que en el ámbito de la competencia de la mano de 
obra se ha de dar en la llamada globaliz.ación de la econonúa, con la mano de obra 
de las potencias, sobre todo Estados Unidos. 

Ha sido lugar común el plant.:amiento teórico de la búsqueda de un modelo 
de desarrollo, en el que generalmente los paises ~nos desarrolllldos, como en el 
caso de México particularmente, y Latinoamérica en su conjunto, pretenden seguir 
un patrón que las sociedades industriales les han impuesto. 

Esto lleva fonosamente a perder de vista las situaciones referidas a 
sociedades históricamente diferenciadas. En este sentido la conceplUali:zación de 
modernización choca absolutamente con las condiciones de los paises no 
desarrollados. 

Asl, el concepto de modernidad se impone para la implementación del 
modelo neoliberal. Desde el punto de vista de éste, no es posible el de&anollo de 
estructuras económicas hacia niveles superiores, si las estructuras sociales no se 
modifican tambio!n. La eterna lucha entre lo tradicional "atrasado" y lo moderno • 
avanzado". 

La modernización entonces, es el paso, la fase de formación de una 
sociedad tradicional a una sociedad moderna. 

'Es decir, el tránsito de una sociedad constiluida por vínculos naturales, 
familiares, regionales, de amistad o de grupo a otra constituida por 
asociaciones voluntarias de individuos libremente proyectados y 
elegidos. 

La primera es una articulación de individuos formada con status 
sociales, privilegios y subordinaciones diferentes. La segunda es una 
asociación de individuos formalmente iguales. "13 

Este enfrentamiento entre lo tradicional y lo moderno, implica socialmente 
el cuestionamiento a la persistencia de rasgos sociales y culturales con fuerte 

12Aproxiuwlamente el 40% de la ñier:ra de trabajo está desempleada o 
subempleada. 'las cifras oficiales indican un desempleo del 3 % . cifras 
independientes lo colocan entre el 13 % y el 2S % arrojando las privatizaciones unos 
200 000 nuevos desempleoados. ~ No. 844. enero 1993. 

"VILLORO, Luis. • ¿De qu6 hablamos c111Ddo hablamos de modernidad?" En: 
Utopías. No. 3- julio -septiembre, 1989- F.F.Y L. UNAM. 
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penetración, rasgos que han pervivido o se han ido modificando paulatinamente a 
1 o lar¡¡o de su historia, cuestiona además, fonnas de organización basados en los 
usos y costumbres por tener un fuerte sustento en la funcionalidad más que en la 
utililariedad. 

Estos cuestionamientos trascienden el orden teórico y se convierten en 
instrumentos para propiciar la individualización en contra de la organización 
comunitaria. Implican además, la diferenciación creciente de elementos 
fundameniales de los principales sistemas de valores. 

Se pondera el progreso y el mejoramiento en la felicidad como fin liltimo, 
la individualidad como principal valor moral. el progreso y el bieneslar basado en 
la eficiencia y en la competencia. 

A nivel político la modernización requiere de un sistema con un fuerte 
sustento democrático, requiere que esla democracia se bmse en un consenso hacia las 
estructuras de poder, por lo que, una de las alternativas es la blisqueda de la 
legitimidad entre los gobernados. 

Contradictoriamente, para poder lograr las modificaciones a las estructuras 
económicas y sociales, ha de ser congruente un cambio político, pero orientado hacia 
la aceplación de la importancia de los gobernados como objetos y beneficiarios, 
legitimadores de las acciones. 

Aun cuando esto proponga el modelo, la realidad mellicana demuestra 
actualmente que ante una modernización en las prácticas políticas, sin embar¡o, una 
democracia real eslarla muy lejos de concebir un desarrollo económico buado en 
la "igualdad" de individuos "desiguales" económica y socialmente. 

El acceso a la loma de decisiones por parte de la sociedad, vía sus propias 
formas de organi~ión, implicaría la blisqueda de mejores condiciones tanto 
económicas como sociales. 

Como plantea Gonúlez Casanova, el concepto de desarrollo está 
estrechamente ligado al concepto de democracia. En este sentido, los indicadores 
dejan de ser ellclusivamente económicos y se retoman Jos sociales y po((licos, así, 
el desarrollo implica la distribución equilativa de los factores de la producción y sus 
beneficios en la sociedad en general." 

Un crecimiento económico no puede ir aparejado a una sociedad 
observadora o simple receptora de los cambios. 

Por esto, la observación de los cambios pero sobre lodo de las resistencias 
que implemente la sociedad son de imporiancia sustantiva en los momentos en que 

'"OONZALEZ Casanova, Pablo. !.a Democracia eg Mt!llico. Ml!llico. ERA .. 
1987. 
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la economía busca integrarse globalmente a una dinámica internacional con 
estructuras sociales y culturales tradicionales, en momentos en los que se busca 
diversificar la economía, buscando otros mercados y otros sectores como el turismo, 
uno de los que ellpresa mú contundentemente esta "contradicción" entre lo 
tradicional como "curiosidad folldórica" y lo moderno como objetivo de desanollo 
en sociedades con profundos estratos ancestrales. 



FA
LLA

 
DE ORIGEN 



24 

3.- OAXACA: LOS CONTRAST~ DE LA D~IGUALDAD. 

Es una frase común de la publicidad turística, decir que Oaxaca es una 
región "mágica y misteriosa", por el gran atractivo que representa, no sólo por sus 
riquezas naturales, sino, principalmente, por las manifestaciones culturales y sus 
tradiciones. No obstante, cuando nos detenemos un poco en su marco 
socioeconómico, esta magia se convierte en contraste con la modernidad. 

Con estructuras económicas sociales y culturales que desde el punto de vista 
modernizador se considerarían "atrasadas' o "irracionales', el estado de Oaxaca, 
además de ser un reto a nivel nacional, también significa la máxima expresión de 
los contrastes para lograr, como país, la modernización. 

3.J .• MARCO SOCIOECONOMICO. 

Asentado en una superficie de 9S 364 km2, el Estado de Oaxaca representa 
el 4.8 91> del territorio nacional, concentrando 3 019 S60 habitantes en más de S70 
municipios, lo que arroja una densidad de población de 33 habitantes por km2, 
inferior al coeficiente nacional de 43.9. 

Si nos atenemos a que la mayor parte del territorio estatal está formado por 
cerros y montañas, y a la gran cantidad de municipios sumamente pequeños", se 
deduce que la mayor concentración se da en 'reas específicas, principalmente en los 
centros urbanos, o sea, en los municipios mayores, como la Ciudad de Oll!aca, 
Juchi1'n, Tuxtepec, Pinotepa Nacional, etc, con todos los problemas de 
infraestructura y empleo que significan estas concentraciones, generalmente 
formadas de manera desordenada. 

La población del Estado está formada en su mayor parte por jóvenes con 
una media de 18 años; casi un 80 91> es inferior a los 40 años, población ocupada en 
su mayor parte en actividades agropecuarias S2. 9 9': sector comercio y servicios, 

"El Estado de Oaxaca es el que concentra el mayor número de municipio en 
todo el país, poco más de S70, representanta la cuarta parte del total del país, en 
muchos de los cuales la población es sumamente reducida, asentada tanto en al 
cabecera municipal como en las •aencias municipales, aaencias de policía y 
rancherías, lo que muestra la aran pulverización de la población y la fragmentación 
del territorio en las unidades político-administrativas. 
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28.3 % : y en el sector industrial con 16.4%. El empleo formal ocupa a 138 mil 300 
oaxaqueños, lo que representa el 18.0% de la PEA.. En este rubro, los sectores 
representan un apone a la economía del Estado en el orden de: 76.4 9lí el sector de 
bienes y servicios, el industrial 18.6\llí y el agropecuario el S.091í 

A panir de estas cifras, encontramos que aunque se da una mayor 
ocupación en el sector agropecuario, se dá una menor panicipación en la economía 
estatal, lo que evidencia la grave crisis que enfrenta el agro Oaxaqueño, como 
resultado de la falta de capitales, ausencia de asesorías y apoyos crediticios, 
contlictos agrarios, y sobre todo, la gran pulveriz.ación de la tierra, entre otros 
factores, así como de los problemas políticos y los conflictos por posesión de tierras 
o los históricos por lfmites. 

Además de ser una actividad orientada, principalmente hacia la producción 
de autoconsumo, excepto en algunas zonas de Tuxtepec, La Costa y el Istmo, en las 
que se producen cultivos comerciales como cítricos, caña, plátano macho, hule, y 
algunas frutas, el resto se dedica a la producción de básicos como el maíz, cuyo 
apone a la oferta asciende al 94.9\llí, seguido por el frijol, principalmente. 

'Hacia 1980, el maíz, café, caña de azucar y frijol, concentraban el 
83.3 por ciento de la superficie sembrada, el 76. 7 por ciento del 
volumen de la producción y nuis del S091í del valor de la misma. 

Es importante destacar que del total de tierras cultivables, el 
83 por ciento son tierras de temporal y el 17 por ciento son de rie¡o 
(SO 000 has. aproximadamente). Cerca del SS por ciento son tierras de 
mala calidad, sólo 40 000 has .. el IS por ciento son de jugo o 
humedad. Estos factores son imponantes para manifestar la baja 
producción de la agricultura'"· 

Aun cuando oficialmente se dé una cifra del 2.8 % de desocupación en la 
PEA. estimada en 775 800 personas, otros análisis consideran que la población de 
entre IS y 34 años, en edad productiva, asciende a 946 339, lo que arrojarla un 
25 9lí de personas empleadas. 17 

No obstante, sobre todo en la Cd. de Oaxaca, el incremento cada vez más 
acelerado de jóvenes y niños ocupados en actividades callejeras o esporádicas 

16BASAÑEZ E., Miguel. (coordinador) La composición del poder Oaxg
México, UNAM-INAP. 1987. P.127 

"Datos preaentados en la revista Proceso de enero de 1993. 



26 

evidencia que independientemente de las cifras que se manejen, existe un ¡ran 
potencial humano desempleado o subempleado en actividades poco remunerativas. 

Esto sin hacer énfasis en la gran cantidad de mano de obra que se ha 
trasladado a la Cd. de México, al norte del país y a los Estados Unidos, ya que, es 
del dominio público que una de las poblaciones más numerosas en esas wnas es de 
Oaxaqueños. . 

Incluso es sabido que en el estado existen comunidades en los que 
pnlcticamente la población está compuesta de mujeres y hombres en edad avanzada 
que ya no tienen opciones de emigrar. Estos flujos migratorios han significado en 
ocasiones fuertes transformaciones en los patrones socioculturales de los pueblos, no 
siempre acompañado de UD desarrollo económico. 

A lo anterior también contribuye el hecho de que no existe una estructura 
ocupacional que ofrezca alternativas de permanencia en el Estado. 

En cuanto al PIB., El Estado de Ouaca estaba en 1980 en el último escalón 
nacional con aproximadamente con UD crecimiento del 30% entre 1970·1990,11 

Otro aspecto importante es la estructura salarial, ya que se ubica por debajo 
de la nacional, según informes oficiales, el decremento en la evolución salarial a 
nivel nacional fue de ·8.0%, en Ouaca fue del -4.9%, pese a que estos informes 
consideran como un logro este decremento, y sí bien es cierto, aquí aparece una 
diferencia favorable para el Estado, es una realidad que el salario mínimo de Ouaca 
es el más bajo de lodo el pafs, actualmente se encuentra aproximadamente en NS 
15.00 al día. Pero, obviamente, para la escasa población que cuenta con él. 

A esto se agrega que la estructura productiva del estado es muy escasa, por 
lo que la adquisición de bienes tanto de l1SO como de capital requiere un 
abastecimiento del exterior del estado. 

El inlermediarismo al que se ven sometidos los productos hace que estos se 
eleven muy por encima de la medía nacional, incluso niveles que pueden sobrepasar 
el 500 9ií, sobre todo en productos de consumo básico como ropa y calzado, por sólo 
mencionar algunos. Todo esto evidencia lo precario que es en el estado el poder 
adquisitivo, y que los niveles de empobrecimiento son cada vez más altos. 

En cuanto al aspecto educativo, la propia SEP reconoce acerca de los 
niveles de escolaridad y calidad de la educación, que los indicadores ubican a 
Ouaca en el nivel más bajo de la república, lo que ha dado como consecuencia la 
implementación de programas emergentes para abatir el reugo educativo. 

11GOBIERNO DEL ESTADO. Del Ouaca mágico al encuegtro con la 
modem,jdad; Sejs años de l!!QSfonnacióq de desarrollo. 1986·1992. Oaxaca. 
Gobierno del Estado. 1992. Resumen estadístico 
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Entre 1986-1991, la escolaridad se incrementó del 4.1. al 4.S. ¡ndos, el 
nivel más bajo del país. En primaria, para 1991, existían 113,178 alumnos, contra 
40 420 en bachillerato y poco más de 17 000 en niveles superiores,'º lo que muestra 
el grave problema de wxeso a niveles superiores y por lo lanto de 
profesionaliz.ación, ya que esta estructura escolar representa una pirámide en la que 
el punto más devado de la educación, aquel que representa la opción de 
profesionales preparados para incorporarse al mercado de trabajo, es sumamente 
estrecho. 

Aunque esta estructura es similar a la din4mica del país, los niveles de 
calidad, según el referido infonne son inferiores. Si a lo anterior se le a¡¡re¡¡a que 
las opciones de trabajo una vez concluidos los estudios superiores son muy escasas 
en el Estado, se entiende por qué muchos de los profesionistas del estado no ejercen 
en sus campos, y se encuentran laborando en otras áreas, en ocasiones muy 
desligados de su especialidad, lo que contribuye también como otro elemento 
importante para la migración hacia otros lugares, esto tl&, la fitga de profesionistas. 

Ante estas situaciones, la "magia' del estado se presenta más que como algo 
misterioso, con toda su realidad, en cuanto a desi¡ualdad y mar11inalidad social, 
evidcmciando una cwolución del Estado con base en presiones sociales tremendas, y 
el mayor empobrecimiento de algunas clases sociales, como elementos con los cuales 
babr4 que pretender entrar a la modernidad. 

Estos son algunos de los indicadores que muestran el estado que guarda la 
estructura socioeconómica del Estado y que permite entender por qué el sector de 
servicios es el que tiene una mayor apor1ación a la economía 

En este renglón, el sector turismo es el que destaca como fitente principal 
de divisas para Oaxaca. Aunque hablemos de un desarrollo en este rubro a nivel 
estatal, realmente son zonas específicas como los Valles Centrales y la Costa, 
principalmente, los que destacan como puntas de lanz.a en el sector, aun cuando el 
régimen de Heladio Ramírez López (1986-1992), trató de darle impulso a la zona 
de la Mixteca, las zonas consolidadas son las primeras. 

3.2.- DESARROLLO TURISTICO EN LOS VALLES CENTRALES. 

Ante esta problemática, el proyecto de Heladio Ramirez López se planteó 
como objetivos de su n!gimen: COMBATIR LAS DESIGUALDADES, A V ANZAR 

''RAMIREZ López, Helldio. VI Informe de Gobierno. Ouaca, Gobierno del 
Estado. 1992. Resumen estldístico. 
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EN LA JUSTICIA, CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA y ABASTO POPULAR 
SUFICIENTE. Teniendo entre los diez puntos de sus estralégias centrales el 
impulso y la consolidación del turismo. 

Si bien al inicio de su administración no era uno de los prioritarios, debido 
sobre todo al tinte populista con que inició, al fmal de la misma, este sector fue uno 
de los que más impulsos recibió, no sólo del gobierno estatal, sino principalmente 
del federal. 

Contrastando con los indicadores socioeconómicos antes planteados, durante 
el periodo 1986-1992, el turismo se consolidó como punta en la economía estatal, 
aun cuando no fue uno de los sectores que en términos globales directos, recibió una 
mayor inversión: 6'521 325 millones de pesos,"' lo que representó el 0.68 91\ del 
total de inversión 

Aunque es importante destacar que este es un sector que requiere para su 
desarrollo, una infraestructura específica, sobre todo el gran turismo, pero en 
términos generales, muchos de los servicios de la población en general, son un 
fuerte soporte para el mismo, sobre todo de infraestructura urbana y de medios de 
comunicación, principalmente para el turismo menor. 

Además, aunque la inversión directa a programas específicos, frente a otros 
sectores, represente una inversión es<:asa, de todos modos, permite comprender que 
el crecimiento del sector influye en el desarrollo de los otros. (cuadro No. 1 anexo) 

El dinamismo de este sector indica un incremento en 5091í de 
establecimientos de hospedaje y un número de cuartos de hotel en 6091\; pasando la 
afluencia de 672 mil visitantes en 1986 a un millón 306 mil en 1992. con una 
derrama económica de 816 mil millones de pesos, 'cifra 7 veces superior a la 
obtenida a comienzos de la actual administración'." 

Esta derrama, sin embargo, aunque tiene una tendencia de crecimiento hacia 
Huatulco y Puerto Escondido, la ciudad de Oaxaca y sus alrededores se ha 
mantenido como el más importante atractivo (cuadro No. 2 anexo) al pasar de 531 
515 personas con una derrama de 53 mil 815 millones de pesos a 807 881 personas 
y 339 mil 319 millones de pesos de 1986-87 a 1991-92. Teniendo para este último 
año casi la totalidad de visitantes. 

Ya desde el Gobiemo de Pedro Vasquez Colmenares ( 1980-1986) el turismo 
era considerado como uno de los sectores estratégicos de la economía, planteándose 
entonces como meta el incremento de aproximadamente 800 mil visitantes a 2 380 

"'RAMIREZ LOPEZ, Helldio. op cit. 

21GOBIERNO DEL ESTADO. Del Oaxaca mágico ... op cit. 
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mil para 1986, con la pretensión además de alcanzar la creación de SO 532 empleos. 
No obstante, basta el final del gobierno de Ramírez López no se había logrado tal 
cifra. 

Uno de los objetivos que ha guiado las políticas en el turismo es el 
incremento de estancia prom.:dio de 1.6 días en el gobierno de Vásquez Colmenares, 
pl~teáudose ya de manera decidida la participación del sector privado, 
principalmente, además de la comunidad en su conjunto y el estado." 

Para 1991 el turismo tuvo ingresos aproximados de $665 mil millones de 
pesos, 25 % superior al año anterior, que resultó de UD incremento de 189' tauto de 
la afluencia de visitantes como en el gasto promedio por turista, lognudo un total 
de 3.31 días de estancia en promedio. (cuadro No. 3 anexo). 

Evidentemente el incremento fue sustancial, aunque no suficiente para el 
impulso que se le 11' al sector, y lo que se espera del mismo. 

Si bien vemos que en términos estatales se incrementó la estancia promedio, 
en la Costa, Huatulco y Puerto Escondido es donde se da una mayor permanencia 
de los visitantes, no obstante, en número de visitantes si¡ue siendo superior en 
Valles Centrales, aunque con un turismo esencialmente nacional en más de tres 
veces que los visitantes extranjeros. (cuadro No. 3 anexo). 

Lo anterior delinea de alguna manera no sólo la procedencia de los turistas, 
sino, incluso la derrama, las necesidades y el potencial de las dos zonas, 
evidenciando el por qué de una nayor atención a la región de la Costa, a fin de 
aprovechar su potencial sobre todo hacia niveles de gran turismo, 

Esta situación ha sido una preocupación constante de la Dirección de 
Turismo Estatal, sobre todo por que, el atractivo que el turismo encuentra en los 
Val111S Centrales se centra principalmente en las zonas arqueoló¡icas de Mitla y 
Monte Albán, la Ciudad de Ouaca como joya colonial, el árbol del Tule como 
riqueza natural, teorilán del Valle, por su riqueza artesanal. 

Aunque, como se vió anteriormente, hubo algún incremento en la 
permanencia de los turistas, su crecimiento no se ha podido elevar más en la región 
de los Valles Centrales, sobre todo por la falta de atractivos diferentes a los 
mencionados en sus zonas más importantes, que hace que el turista agole su 
recorrido en poco menos de dos días, no siendo atractivo permanecer por más 
tiempo. 

Cabe mencionar que en cuanto al flujo de turismo a la Costa, los medios 
de comunicación hacen mucho más accesible trasladarse directamente a las playas 

"V ASQUEZ Colmenares, Pedro. Pl1111 Estatal de Desarrollo. 1980-1986. 
Oaxaca, Gobierno del Estado. 1986. 
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que pasar por los V al les Centrales y de ahí despluarse a la región de la costa, por 
lo que se entiende que el turismo que viene a la Ciudad de Ouaca, en su mayor 
parte es un turismo que difícilmente se dirige a las playas, 

Aquí se presenta otro problema, la falta de relación efectiva entre Jos 
destinos turísticos del Estado, siendo más bien wnas, independientes entre sf, en 
términos reales." 

Este crecimiento acelerado en la Costa no es obra precisamente del régimen 
de Heladio Ramírez López, ya que es bien sabido que el proyecto de Bahías de 
Huatulco fue una prioridad en el régimen de Miguel de Lamadrid, con alcances a 
largo plazo. 

Proyecto que incluso estuvo envuelto en una serie de conflictos políticos 
y sociales por la realización de el!propiaciones de enormes el!tensiones de terrenos, 
incluso de muy buena calidad para actividades relacionados con la agricultura y por 
la monumentalidad de las obras que se están haciendo, sobre lodo con capitales 
el!tranjeros. 

Sin descuidar esta zona, el Gobierno de Ramírez López tuvo especial 
cuidado en no abandonar la región de los Valles, ante la posibilidad en un momento 
dado, de llegar a darse una tajante división entre la Costa y los Valles Centrales, con 
el peligro de que esta última región perdiera paulatinamente su calidad prioritaria de 
destino turístico, y abrir más la brecha entre el centro del estado y las regiones, ya 
que como se mencionó, la economía de esta re¡ión descansa principalmente en el 
sector de bienes y servicios así como 11l&uoaS otras actividades productivas y 
artesanales ligadas al turismo. 

Por ello, el impulso que se dió a zonas turísticas de los valles fue 
importante. como el rescate de edificios como el convenio de la Soledad, la 
construcción de una nueva carretera a Monte Albmi. como principal destino turístico 
del Estado, y declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad; las vías de 
acceso de las márgenes del Río Atoyac, la Avenida Univenidad y el libramiento 
Norte de la ciudad, el embellecimiento de las plazas del llrbol del Tule y de 
Cuilapam de Guerrero, el mejoramiento y construcción de las plazas de 
Tlacocbabuaya y San Bartola Coyotepec y la casa del artesano en Atzompa." 

::isANTIAGO Hemández, Silvia y Celia Mendo;r.a Luna. Plan Estatal de 
turismo. 1983. Dirección General de Turismo-Coplade. Gobierno del Estado. 
Ollllaca. 1983. (documento mimeo¡rafiado) 

"'RAMIREZ López, Heladio. Se11to Informe de Gobierno. Oal!aca, 
Gobierno del Estado. 1992. 
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El proyecto turístico de Ramírez l.ópez obviamente respondió a la 
posibilidad de consolidar el turismo dentro de un proyecto modernizador que define 
las acciones del Estado actualmente, aunque con un discurso esencialmente populista 
de defensa de las c!tnias y los valores culturales, y que disfraza .:1 obj.:tivo real a 
nivel nacional. 

"Cuando habla de contradicciones se refiere a convivir la capacidad 
civilizatoria de nuestros ancestros, el talento de nuestros .:stadistas o la 
capacidad de nuestros artistas, que mostró al mundo entero una imagen 
de Oaxaca que nos enorgullece profundamente, tiene hoy complemenlo 
satisfactorio en una proyección moderna y pujante de una economía en 
expansión"." 

El papel del sector privado se plasma en el hecho de que los apoyos son 
esencialmente encaminados a la participación de los prestador.:s de servicios 
organizados como: holeleros restauranteros guías de curistas etc. 

En lérminos generales el gobierno apoyó, ademú de la creación de 
infraestructura que no aparece en los dalos del sector. sino en el de acciones sociales 
pero que tienen su repercusión en el mismo, como pavimentación, incremento en 
vías de comunicación, y de transporte, ele. 

Todos .:stos esfuerzos vieron su culminación con el apoyo decidido del Gobierno 
Federal, al otrorgarle a Milla el premio Nacional de restauración, y el Premio 
Nacional de Turismo a la Ciudad Capital, otorgado por primera vez por el Gobierno 
Federal al "destino que por su dedicación ha contribuido en forma destacada y 
constante a la consolidación y fomento del curismo. "26 

Pero sobre todo la designación de Ouaca como sede de la Eurobolsa 93, 
aunque finalmenle este evento se realizó en HualUlco, reunió a los más importantes 
operadores, agentes, mayoristas, y prensa especializada en IUrismo de Europa, con 
lo que se espera además de una derrama económica importante, sobre todo la 
proyección mundial del estado como destino curístico, lo que implica además, que 
la infraestruclUra para hacer un papel digno internacionalmente habrá de tener un 
gran impulso principalmente por parle de la Federación. 

En esta dillllmica del sector turismo en los Valles Centrales un sitio que ha tenido 
un especial apoyo ha sido la denominada "RUTA MITLA •, que comprende todo un 

"IBID. 

::OOOBIERNO DEL ESTADO.Del Oaxaca mágico ... op cit 
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corredor que parte de la Ciudad de Oaxaca, continuando como primer punto Santa 
María del Tule, pasando por Tlacocbahuaya, l.ambityeco, Teotitllln del Valle, 
Tlacolula, Yagul y Mitla como destino final. 

Esta ruta se considera como la más larga y completa turisticamente, ya que 
cada uno de estos lugares esláa situados en una sola ruta geográfica, y mís o menos 
cercanos, enlazados mediante una carretera muy transitada y comunicada, además 
el recorrido, como se puede apreciar, en¡¡loba atractivos cultunles, naturales, 
arqueológicos, y artesanales. Aun cuando no todo el turismo cubre en su totalidad 
esta ruta, el tule es lugar obligado como punto de partida. 
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4.-SANTA MARIA DEL TULE: PERFIL HISTORICO 

4.1.-PRIMERAS NOTICIAS 

Se ha hablado mucho acerca de Santa María del Tule, sin embargo, casi 
todos los escritos conocidos a partir de la llegada de los Españoles, se centran 
fundamentalmente en el árbol, sobre todo por la atención que despierta su 
característica de monumentalidad en cuanto al tamaño forma y longevidad:>, 
preocupándose mayormente en describir las características que presenta. 

Uno de los estudios más completos que se han hecho hasta la actualidad es 
el elaborado por Víctor Jiménez en su obra titulada "El Arbol del Tute en la 
Historia" en el que hace una revisión exhaustiva de todas las noticias que se ha 
tenido del mencionado árbol. 

Consigna que para en el siglo XVI se tienen las primeras noticas escritas 
del mismo, sobre todo a partir de una especie de censo que realizó el gobierno para 
conocer datos sobre la producción, población y sus características en 1580, dando 
noticia del nombre original del pueblo "Luguiaga •, que significa cañaveral. 211 Son 
muchas más las noticias que se tienen de las características del lugar, no así de sus 
pobladores. 

Todos los escritores o viajeros mencionan el hecho sobresaliente de la 
existencia de gran cantidad de agua, y la existencia de canaverales, que contaban con 
este líquido en abundancia para su desarrollo, e inclusive la existencia de una 
ciénega cercana al árbol, lo que contrasta con la situación actual, en la que la 
deforestación y la desecación de toda la zona empieza a adquirir tintes casi 
alarmantes, no sólo para el árbol, sino también para los pobladores y para la 
agricultura. 

"Sgún medidas efectuadas en 1989 consignan que a un metro de altura, el 
tronco alcanza un perímetro de 53.68 mts, y una altura aproximada de 41.85 mts. 
Sin embargo, por la dificultad que implica, las mediciones del perímetro del follaje 
no se tienen, pero sus dimensiones igualmeate son muy 11rande. En cuanto a la 
edad, oficialmente se considera en aproximadamente unos 2000 años, sin embar110, 
al11UDos estudios consideran que puede llegar a tener mucho más. 

3 JIMENEZ, Víctor. El úbol ciel Tute en la historia. México. CODEX. 1990. 
P.3 
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Santa Maria del Tule, castellanización del Nahuatl •10/lin • o Tullln •, • 
nombre de ciertas plantas acu4ticas,· que evidencia la influencia de los Mexicas en 
la 1.0na, fue uno de los primeros pueblos r.apotecas que se aseniaron en lo que se 
conocen accualmente como Valles Centrales, como se ha mencionado, casi no existen 
referencias acerca del pueblo en sí, pues siempre fue más fuerte la impresión que 
caµsaba el árbol que algún posible alractivo del pueblo, sin embargo, es indudable 
sus raíces prehispánicas z.apotecas 

Aunque varios autores, posiblemente por la cercanía o por la dificultad de 
conocer perfecl&mente la demarcación entre los pueblos, o por que las fronteras eran 
diferentes, sitúan al tule como perteneciente a Tlacocbahuaya, (Acosla, Clavijero}. 
Sin embargo, históricamente, por otras fuentes se sabe que fue un barrio" de 
11alixtaca, (hoy Tlalixtac),que se asentó en el lugar por su condición lacustre. 

Por referencia oral, algunos pobladores conservan la tradición de que sus 
ancestros siempre fueron independientes del pueblo, aunque pertenecieran a su 
jurisdicción, ubicando el origen de su pueblo como propio, independiente de 
Tlafü.tac. 

La noticia de mayor importancia que se tiene acerca de la población es dada 
por Burgoa en su Geografica Descripción, respecto de las intenciones de las 
autoridades de frenar el crecimienlo de la población indígena mediante la disposición 
que establecía el traslado de los habitantes de los pueblos de la región a trabajar a 
las minas de •titicuipac•l'> 

Otra noticia destacada es la de Cobo , viajero Peruano que dejó en 1630 
importantes noticias de los lugares que visitó en su viaje a México, y que se refiere 
a la exis1encia de un pueblo en ruinas cercano al úbol que para entonces ya se 
encontraba bardeado 

Por las crónicas se sabe también, como dato importante, el sentido mítico 
que le tenían los antiguos pobladores al árbol, ya que relizaban en cierta época del 
año, una serie de ritos en tomo a éste, todavía, Martútez Gracida recoge noticias de 
este ritual de una obra de José p. Nicoli, que para 1834 aun se realiz.aba el •baile 
del sabino": 

•Al viajero o visitante que celebraba su estancia en la población 
con una fiesta o un banquete le correspondían los indios con una danza 
que bailaban alrededor del árbol, que se llamó danza del Sabino. Los 
danzantes se pre.sentaban en tnje indí¡ena de carácter, luciendo vistosos 
penachos. Las mujeres también se pre.sentaban ataviadas con tocado 

""BURGOA, fRANCISCO. G!!Qgrífica Descriocjóg. Edición reimpresa. 
MéJtico, 1980 
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sencillo y llevando al cuello un rosario de cuentas de vidrio amarillo que 
era símbolo de bienvenida. Las casadas llevaban el pelo recogido y 
trenzado y las doncellas ostentaban suelta la cabellera. El baile o danza 
tenía lu11ar en tomo del llrbol y carecfa de movimientos provocativos. 
La música tenfa una languidez tal que cada nota parecía un suspiro."'° 

Evidentemente esta festividad es el antecedente que dió origen a la popular 
"fiesta del Tute•, que se sigue celebrando todos los años en el mes de aaosto y que 
no solamente se circunscribe al pueblo, sino que inflye prácticamente en toda la 
región. además que le da importancia al sitio como lu¡ar de reunión y de visita 
familiar obligada. 

Este ritual se realizaba ya con anterioridad a la llegada de los Españoles, 
considerándose incluso no sólo como una pr4ctica de los naturales del lu¡ar, sino 
que congregaba a visitantes de otros lugares, incluso no cercanos. 

4.2.-FUNDACIÓN COLONIAL. 

A la instauración del régimen colonial, se le otorgó al Tule los títulos de 
propiedad de los terrenos que ocupaban, rectificándoseles medi1nte Real Ordenanza 
en 1567 y Real Cédula en 1687.31 con un equivalente a JOb.6840 as. siendo en su 
mayor pane terrenos de 3a. calidad, aunque los cronistas hacen referencia a la 
existencia de árboles frutales en la zona, principalmente apacate, naranjos y 
limoneros. 

Por peticiones que realizaron de manera sistemática los habitantes del 
pueblo para obtener terrenos, se sabe que en su mayor parte tenían principalmente 
vegetación pequeña, esencialmente de aca¡¡ual, huizacbe y mezquite, los terrenos 
dedicados a las labores del campo no eran las que impresionaban tanto a los 
visitantes, sino, más bien, los terrenos de agua que estaban más cercanos al centro 
urbano. 

TeNenos que, aunque posiblemente no eran suficientes, por lo menos les 

JOcitado por Jiménez Víctor, p. 29 

31Copia de los Títulos primordiales, Real Intendencia de Oaxaca, Sección 
intendente conegidor. 1805, fsS exp. 2 Archivo General del Eslado. Santa María 
del Tule, Expediente 23173, Dotación de ejido, tomo l. An:hívo General de la 
Reforma A¡raria. Oauca. 
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pennitieron vivir muchos años sin mayores incidencias. pero a !Mdida que la 
población fue creaciendo, fueron aumentando sus necesidades, por lo que tuvieron 
que llegar a arreglos con Tlalixtac para obtener mediante renta terrenos que 
trabajaban, pero que posteriormente serían motivo de controversia. 

4.3.-DEFINICION TERRITORIAL. DOTACIONES. 

En este sentido. El Tule no ha escapado a la dinámica que se presenta en 
muchos de los pueblos de Oaxaca, el constante contlicto provocado, históricamente, 
por la indefinición en que quedaron los territorios de los pueblos, muchas veces 
desde su fundación, y otras desde la llegada de los conquistadores, y el despojo que 
de éllos sufrieron en diferentes momentos de su historia. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, estas mismas necesidades, que los llevó 
a enfrentar a las autoridades a otros pueblos o a particulares, son factores que han 
contribuido a que los lazos de pertenencia se bagan más fuertes al interior de la 
comunidad. ante elementos externos, refonándolos continuamente. 

Pese a que puede encontrarse un período amplio de calma, en cuanto a las 
posibilidades de obtener terrenos, pero en la que no desistieron de solicitarlos 
continuamente, aunado al hecho que ya se habían integrado a trabajar como peones 
para la haciendad de Guendulain. 

No obstante, para 1805 el dueño de la hacienda presentó oposición para que se 
les concedieran más terrenos, casi al mismo tiempo, se empezaron a suscitar 
conflictos con Tlalixtac, ya que el Tute se oe¡¡ó a paaar más por los terrenos que 
tenían en arrendamiento, argumentando tener una propiedad ancestral de los 
terrenos. 

Esto derivó en un continuo enfrentamiento entre las tres partes: el Tule, 
Tlalixtac y Guendulain, y en la persistente argumentación, de contubernio entre las 
otras dos partes para despojarlos de sus tierras, cosa que en ocasiones sí se dió, 
como una forma que tenían ambas partes para no dejar que prosperaran las 
peticiones del Tute. 

Con la hacienda de Guendulain, en 1895, el conflicto se a¡¡udizó, al 
justificar el dueño de la hacienda que el fundo legal del pueblo estaba completo y 
que no era necesario cederles terrenos. 

En 1886, mediante decreto, se prohibió a Tlalixtac arrendar los terrenos al Tute, 
quedando entonces de manera mancomunada entre ambos pueblos, pero bajo 
custodia de San Antonio de la Cal, como una forma, por parte de las autoridades, 
de poder lle¡¡ar a acuerdos que no afectaran a alguno de los pueblos en particular, 
sin embar¡¡o, posteriormente se presentarían problemas con San Antonio, ya que este 
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pueblo trató de aprovechar la situación para explotar leña de los terrenos, teniendo 
que intervenir las autoridades agrarias en varias ocasiones. Sin embargo, Tlalixtac 
insistió en seguir cobrando el arrendamiento: $25.00 al año. 

Para 1916, después de numerosas gestiones, y debido al momento político que 
vivía el país respecto a la tenencia de la tierra. se accedió a restituirles terrenos, 
publicándose en Tlalixtac y el Tule avisos convocando a oposición, reclamando 
llalixtac la improc.,,jencia, de tal restitución. 

En 1917, El Tule reclamó los terrenos de la Hacienda de Guendulain, ante 
la oposición que presentó este último, se les negó la restitución. con el argumento 
de existir problemas de carácter témico desde que se les otorgaron sus títulos en la 
época colonial, esto imposibilitó la determinación de las colindancias reales. 

El tule continuó con sus solicitudes, pero ante las escasas posibilidades de 
conseguir restitución de tierra, cambiaron de eslratégia, hacia la dotación de ejido, 
ya no argumentaron propiedad de los terrenos, sino el crecimiento de la población, 
pues para ese aiio contaban ya con 964 habitantes. 

En noviembre de 1917. por decreto de Camuiza, se les dió restitución, de 
578 has. de la hacienda de Guendulian y 28 de terrenos de un particular, sin 
embargo Tlalixtac interpuso amparo, que perdió, aunque siguieron oponiéndose., En 
1918, se suspendió el acto de restitución, la Suprema Corte determinó, revocada la 
petición de terrenos, quedando estos en manos de Tlalixtac, como dueños, mientras 
se resolvía el litigio, finalmente, en 1924 se les otorgó mediante dotación de ejido, 
225 has. de temporal de la. tomados de la hacienda y 28.43 del particular. 

Este conflicto se vió agudiudo sobre todo porque Tlalixtac se oponía a la 
dotación, mientras los dueños de la hacienda no hacía aparentemente nada. Tratando 
de dar una salida salomónica, las autoridades agrarias plantearon, entonces para 
superar los conflictos, que se les diera a los dos pueblos los terrenos. 

Posteriormente los dueños de la hacienda pretendieron fraccionar los 
terrenos, acto que no procedió, lo mismo que la propuesta que hizo de entregarlos 
al gobierno para que los aplicaran como creyeran conveniente. 

Finalmente, en 1927, se llegó al acuerdo de respetar las superficies doladas, 
y en 1934, los peones acasillados y medieros de la hacienda solicitaron un crédito 
al gobierno para comprar los terrenos que quedaban, concluyéndose en 1935 la 
operación, con lo que Guendulain pasaba a formar parte como agencia del Tule. 

Posteriormente, mediante Resolución presidencial de 1943, se confirmó la 
posesión de los terrenos de bienes comunales que tenia el Tule, 703 has.43 as. 15 cs. 
de terrenos de agostadero y pequeñas porciones de monte explotado para cal. (planos 
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l y 2 anello.)32 quedando la superficie del pueblo como se le conoce! actualmente. 

4.4.- HISTORIA RECIENTE. 

En 1935, con la política Cardenista de impulso al Ejido, pero sobre todo 
como resultado de la imposición de un modernismo cultural, que buscaba el 
progreso mediante un secularismo "doctrinario•, en aras del progreso 
(Marroquin.1993;95) se eligió a Santa María del Tule, por sus características y su 
atractivo, como "Ejido modelo", proyectándose la creación de una serie de obras 
que significarían el despegue económico del plueblo con una serie de medidas que 
involucrarían en diferentes aspectos al pueblo, tratando de implementar, con una 
pretendida visión integradora, proyectos tanto productivos como de infraestructura, 
de organiz.ación y desarrollo comunitario. 

Se propuso la creación de un vivero de árboles frutales y forestales con Ja 
aplicación de $60.00 mensuales; un apiario central al servico de Jos ejidalarios con 
55 colonias de abejas; Ja contratación de un "catedmtico' para que les diera clases 
a los habitantes del pueblo y de otros poblados que estuvieran a una determinada 
distancia; la planeación del poblado, en cuanto a las condiciones higiénicas, mediante 
una distribución y orientación, puesto que existían más de 30 familias ejidales que 
carecían de viviendas. 

Con esto, se pensaba normar el crecimiento de Ja población a la vez de 
dotarla de servicios y vivienda, tratando de que las casas fueran de construcción de 
material firme, con una inversión planeada de $80.00 por habitación, dando un total 
de $40 000 para 50 casas. Así como de Ja dotación de agua potable, con el 
entubamiento de los manantiales de "San Juan' y Ja "Ciénega• con sistema de 
bombeo. 

Además de estos servicos, se planteaban otra serie de medidas de tipo 
económico, como la creación de un costurero, coopera1iva para Ja explotación de Ja 
cal, talleres de costura y molinos, etc. 

Pese a lo que de suyo implicaba este proyecto como una medida 
gubernamental de hacer un ejido modelo, con proyectos que l!videntemente no 
correspondían a necesidades sentidas de los pobladores, no obstante, éste fue un 
intento para planificar tanlo el crecimiento económico como territorial en el pueblo. 

sin embargo, metido en un maraña de recobecos burocráticos, con Ja 

"DIARIO OFICIAL DE LA NACION. 7 de julio de 1943, tomo 
CXXXIXp. 6 
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posibilidad de implementar proyectos desde fuera de la población, de todas estas 
propuestas las que prosperaron fueron parcialmente las de servicios a la población 
y el molino, las demás fueron quedando de lado, al parecer sin que todo el pueblo 
tuviera conocimiento de éllas, ya que en la actualidad, la mayor parte de las 
personas de mayor edad no recuerdan haber tenido conocimiento de tales propuestas. 

Las necesidades han ido, en muchas ocasiones, más allá de la racionalidad 
ecologica o de la conservación del elemt:nto que poseen como riqueza natural y 
turística, tomando decisiones, a veces las autoridades y otras el pueblo, para la 
realización de obras que no contemplan lo que a los cronistas y viajeros preocupó 
mucho, sobre todo recientemente, la conservación del famoso árbol. 

Un hecho relevante, en relación a ésto fue la solicitud que hicieron en 1940, 
ante las auroridades correspondientes, para construir una escuela dentro del atrio de 
la iglesia, como un espacio propiedad de la comunidad, sin embar¡o, ante la 
posibilidad de afectar al árbol, el permiso les fue negado, finalmente la escuela se 
construyó fuera del atrio, con fondos obtenidos principalmente del molino. 

Evidentemente que cualquiera de las dos decisiones puede evidenciar que 
ante la necesidad por superar al¡una carencia, la pertenencia comunitaria de los 
espacios religiosos puede ser más fuerte que la propia racionalidad ecológica o 
comercializadora. 

Por otro lado, a pesar de ser por años muy visitado el árbol como atractivo 
turístico, para los miembros de la comunidad. éste es parte misma de sus espacios 
utilizables, a diferencia de lo que podría representar para la racionalidad de los 
visitantes turísticos o del propio gobierno, para los que puede sipificar un atractivo 
o una fuente de ingresos a ciertos sectores, li¡ados a la actividad turística. 

Para 1940, se introdujo la carretera asfaltada que pasaba prácticamente en 
la orilla del pueblo, cercana al árbol del Tule, debido a la cercanía con la ciudad, 
este hecho modificaría de alguna manera la vida del pueblo, aunque no de manera 
sustancial, dado que en este caso, hizo algo más fluido el tránsito, y su condición 
de zona de paso no interfirió mayormente en la dinámica del pueblo, no obstante, 
finalmente a mediano plazo permitió la vinculación con la ciudad, "acercó" al pueblo 
a la zona que concentra la mayor parte de los empleos y la actividad escolar, 
propiciando evidentemente, un fuerte flujo cotidiano con las influencias culturales 
y económicas que éllo implica. 

Debido al grave deterioro que ha venido sufriendo el árbol, sobre todo por 
la constante contrucción de casas a su alrededor, y el tránsito de la carretera, una 
compañía particular propuso la construcción de un sistema de irri¡ación con el 
propósito de rescatar Jos árboles. 

Este sistema de irri¡ación funcionó con buenos resultados para el árbol al 
principio, y para el pueblo posteriormente, pues se vió la necesidad de hacer 
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extensivo este sistema, c1n la instalación, de tomas públicas en lugares estraté11icos 
en el pueblo, disminuye~do paulatinamente el flujo de abastecimiento al árbol. 

No obstante, el 1,abandono del sisrema, y su falta de atención, llevaron a 
dejar de lado este proyebto, con lo que el árbol quedó nuevamente enfrentando 
problemas de humedad, además del descuido en el que constantemente se le ha 
tenido, y que ha dado como consecuencia su paulatina degradación. 

Este no ha sido el únlco proyecto de irrigación para el árbol ya que se han 
implemenrado otros en los que se han consrruido canales para abastecerlo, pero sin 
estudios ni análisis, sobre su viabilidad, sino sólamente con el sentido común o la 
buena disposición de algunas autoridades en tumo, continuando su degradación e 
incluso atentando contra su vida. 

Con el propósito de resolver los problemas de vivienda que se han 
agudizado las últimas tres di!cadas en la Ciudad de Oaxaca, a finales de los 70', el 
gobierno del Estado compró a un particular una amplia extensión de terrenos, donde 
se construyó a principios de los 80's el Fraccionamiento "El Retiro•, qllf! alberga 
a aproximadamente 750 familias, aproximadamente ISO mas que las del tule. 

Este fraccionamiento fue el primero de una serie de fraccionamientos que el 
Gobierno ha construido en las afueras de la Ciudad o en las zonas conurbadas, y que 
presenran una serie de problemas como: la pertenencia político· administrativa a 
municipios con problemas incluso en las propias comunidades, en cuanto a servicios 
de vigilancia, abastecimiento de agua, administración de los servicios, y sobre todo 
la relación entre niveles de gobierno y sus áreas de influencia. 

Por las características tanto urbanas como demo¡nlficas del 
fraccionamiento, en los aspectos adminstrativos, el gobierno federal o el estatal 
tienen mayor ingerencia, lo que hace que en muchas ocasiones se vea violentada la 
autonomía del municipio. 

Pero por otro lado, en cuanto a la composición social de los habitantes del 
Retiro se agregan además problemas de familias con una visión urbana no sólamente 
de la habitación, sino del espacio contextual del propio fraccionamiento, con todo 
lo que ello implica. 

En el aspecro político, se presentan situaciones como el constraste entre las 
formas de organización comuniraria del pueblo para la elección de sus autoridades, 
ante formas que corresponden a procesos político electorales formalmente 
institucionalizados. 

Aun cuando no se bao presentado problemas entre el fraccionamiento y el 
pueblo, ya se han manifestado inquietudes en el primero, entre personas 
pertenecientes a partidos políticos, en el sentido de implementar formas de elección 
que permitan a los habitantes de Retiro participar como conlendientes en procesos 
electorales y de decisión, bajo formas institucionales, casi con la se¡uridad que da 
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ser mayoría en población, lo que implicaría un conflicto para el propio pueblo, que 
tendría que defender sus usos y costumbres en estos aspectos. 

Evidentemente que uno de los factores que permite a la comunidad 
mantener los lazos de cohesión son las formas tradicionales de elección y el 
funcionamiento de sus autoridades. en este sentido, aquí se presentan una 
confrontación entre las concepciones, en donde se empallllllll inte~ de dos formas 
sociales de organización, de donde puede surgir un conflicto, o la definición de 
formas de organización autónomas. 

Posreriormente, en esta misma zona se construyó UD Colegio de Bachilleres 
(COBAO), lo que ha venido a darle otra dinámica a la forma de vida de los 
pobladores del pueblo, ya que este lugar se ha convertido en todo un centro urbano 
que ha requerido de servicios apropiados, siendo UD elemento de gran anfluencia y 
movimiento para el pueblo, que bao reclamado, en ocasiones, de manera violenta, 
sus derechos de realizar el comercio en las zonas escolares y en el mismo 
fraccionamiento. 

Toda esta dinámica ha propiciado que los servicos de comunicaciones 
también se incrementen sensiblemente. El Tule se ha convertido, a raíz de las 
transformaciones en el área turística en un área muy concurrida, tanto de paso como 
por el expendio de alimentos. 

Pese a que en 1979 existió un plan de desarrollo urbano que pretendía 
imponer restricciones en el uso del suelo, y evitar la expansión anárquica de la 
ciudad y la protección de los terrenos agrícolas, así como normar los proyectos de 
desarrollo industrial que había, en poco .ms de una década, en la zona cercana al 
pueblo se han construido tres fábricas: de veladoras, plásticos y de beneficio de 
café, cuya presencia no reporta beneficio alguno al Tule, y en cambio, contribuye 
sensiblemente a la contaminación de la zona, y al uso irracional de recursos 
acuíferos. 

Esto tiene fuertes repercuciones en el aspecto ecológico, ya que la 
desecación de los mantos acuíferos en la zona ha propiciado que los terrenos 
dedicados a la agricultura tengan cada vez más problemas de humedad, lo que ha 
repercutido en un fuerte proceso de empobrecimiento de las tierras y disminución 
en cantidad y calidad de las cosechas, así como en el abastecimiento de humedad 
para el árbol. 

Aunque en el aspecto social la lucha consWlte por la obtención de terrenos, 
el Tule presenta característica, que lo diferencian de muchos pueblos de los Valles 
Centrales, dado que han tenido que implementar constantemente estrate¡ias que 
muestran, además de la necesidad imperiosa de satisfacer un requerimiento producto 
del incremento demognifico, fuertes lazos de pertenencia como comunidad, y que 
los ha llevado a enfrentar de manera orsanizada y unida a los diferentes 
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"adversarios", basta lograr su propósi10. 
Evidenlemenle la exislencia del momunmenlal árbol en la comunidad, le ha 

dado también una presencia no solamenle a nivel regional, sino también 
in1emacional, que instrumentar, en muchas ocasiones. políticas o acciones orienladas 
a preservar la riqueza natural nalUral que posee!n, además en el plano cultural, anle 
medidas que en ocasiones son casi irracionales con el propósilo de hacer m'8 
a1rac1iva la z.ona al turismo. 

Aunado a éslo, un aspeclo especial lo liene la ubicación "5tralé¡ica del 
pueblo, y que ha conlribuido a que en él confluyan una serie de elemenlos que 
lienden a lrastocar sus formas de vida, no obstanle, la dinámica del mismo pueblo 
ha llevado a seguirse conservando como una comunidad con rasgos lradicionales que 
le confieren una personalidad muy especial, y que se abordará en el siguienle 
capítulo. 
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!.-SANTA MARIA DEL TULE. CARACTERISTICAS. 

5.J .• CONDJCIONES SOCIECONOMICAS. 

Santa María del Tute es uno de las poblaciones semiurbanas que han ido 
creciendo paulatinamente bajo la dinámica de la ciudad de Oaxaca. Forma parte de 
los municipios del Distrito del Centro en la región de los Valles Centrales del 
Estado. 

Se situa a 11 kms hacia el oriente de la ciudad capital, con una localización 
geográfica de 17°02 ·so· Latitud Norte y 96ª38'05" Latitud Oriente, a 1560 M/nm. 
y una superfice de 25.52 km. 

La ubicación geográfica del Tule es estratégica, ya que es atravesada por 
la carretera que conduce a las regiones del Istmo de Tebuantepec, la de los Mixes, 
y parte de la Sierra Juárez; conecta además a los Distritos del Centro y Tlacolula, 
por lo tanto, es paso obligado hacia un número importante de pueblos y comunidades 
de una amplia zona del estado. lmporumtancia no sólo por la cantidad de poblados, 
sino por su papel en la economía de la región en varios rubros. 

Cuenta con una composición demográfica de 6398 habitantes; población 
muy homogénea en cuanto a su estructura por sexos: JO 11 hombres y 3387 mujeres, 
con una PEA. de 2118, siendo en su mayoría población joven. 

Aunque el pueblo tiene como actividad económica principal al sector 
agropecuario y de bienes y servicios, ligada de alguna manera al sector turismo "y 
recientemente un número importante de población dedicada al comercio. Debido a 
su estructura poblacional, y a la cercanía con la capital, gran parte de sus habitantes 
se dedican a actividades relacionadas con el comercio, los servicios, e incluso la 
burocracia a diferentes niveles, en la ciudad de Oaxaca. 

Este aspecto determina el hecho de que exista un movimiento poblacional 
diario hacia la ciudad, no solamente por cuestiones de trabajo, sino también por 
estudio, dado que en la región prácticamente las instituciones de nivel medio 
superior y superior se concentran en la capital, asi como las principales fuentes de 
trabajo en bienes y servicios, comercio y oficinas federales y estatales. 

Esto le d4 a la población una característica m'5 o menos homogénea en 
cuanto a la composición y estratificación social, ya que no se aprecian, en términos 

'"OOBIERNO DEL ESTADO. Cédula municipal b'5ica. Secretaría de 
Planeación. Dirección General de Sistemas. Oaxaca. 1992 p. 392. 
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generales, grandes contrastes sociales en su interior, aunque en la zona de estudio, 
empiezan a darse algunas diferenciaciones bajo la dinámica de la actividad comercial 
que se está desarrollando. 

Las alternativas de estudio y trabajo que le brinda a la población del Tute 
la cercanía con la Ciudad de Ouaca y el importante movimiento por su ubicación, 
contribuye a que no se de el fenómeno de la migración fuera del Estado, En este 
sentido, este factor contribuye a la cohesión social al interior de la comunidad, al 
no existir la separación de las familias. como sucede en otros pueblos de los Valles 
y de la Mixteca en los que los flujos migratorios hacia fuera de la región y del 
Estado e incluso del país es elevado. 

Como municipio, el Tute cuenta con una agencia municipal, que antes fue 
la hacienda de Güendulain, y cuyos terrenos le fueron dotados; y desde principios 
de los 80 ·s, con el fracccionarniento 'El Retiro", cuya situación político· 
administrativa es sumamente ambigua, y que de alguna manera mantiene cierta 
independencia de las autoridades municipales. 

En lo que corresponde a la infraestructuira urbana, como comunidad 
serniurbana, cuenta con todos los servicios. 

Recientemente con el programa de 'solidaridad, participó en la "euforia 
de la pavimentación" que 'encementó" prácticamente todo el país políticfa que, 
mediante ciertos mecanismos intentaba retomar formas comunitarias organizativas 
y de colaboración de los pueblos, para aprovechar la mano de obra y prorratear los 
gastos en un sinúmero de servicios y de proyectos, pero que ademú atentó contra 
muchas de estas formas, al imponer modelos adecuados a prácticas burocráticas de 
funcionamiento, amén de los graves perjuicios ecológios que propició. 

A esto se agrega la implementación del proyecto de "revitalización y rescate 
del árbol del tule', mediante el cual se pavimentó toda la wna circundanle al árbol 
y se hicieron importantes transformaciones espaciales y socio-económicas. 

La pavimentación de las calles ha propiciado la sustitución en las 
construcciones de materiales tradicionales, haciendo que los propietarios de las casas 
realicen obras de bardeado y remozamiento, en los exteriores, ésto ha transformado 
la fisonomía del pueblo, aunque en los interiores se siguen conservando las mismas 
formas de distribución de los espacios y sus usos. 

El principal rubro de la economía en la población, sigue siendo el sector 
agropecuario, cuyas actividades empiezan a decaer, debido a que una amplia zona 
de terrenos cercana a la 'rea turística, se ha incorporado a nuevas formas de 
asentamientos urbanos que, empiezan a transformarse de manera importante, factor 
que se conju¡a a los problemas cada vez mayores de humedad en la zona. 

Un segundo aspecto en importancia, es el del cm:imiento de los llamados 
"comedores familiares", cuya proliferación, a raíz sobre todo del proyecto turístico, 
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se ha ido dando de manera importante, !"'ro anárquica, 
Seguida, aunque en menor escala, por la comercialiución de carne de aves 

y ganado, y otro tipo de prestación, sobre iodo vinculados a los servicios y 
refacciones para automóviles. Esto último también ligado al desarrollo del proyecto 
turístico. 

Aunque en las actividades mencionadas se está considerando solamente las 
que se realiUD en el propio pueblo, o que están ligadas directamente, ya que no se 
están tomando en consideración las labores que realiu la población que se traslada 
a la ciudad de Oaxaca, y que es en gran número, pero que la mataría de las veces 
son complementarias con las mencionadas, ya que en una unidad familiar no se 
obtienen ingresos solamente de uno de sus miembros, sino de varios, siendo el 
principal, aunque no formsamente en monto, el del padre como cabeu de familia. 

En cuanto a la actividad turística, Santa Maria del Tule pese a tener una 
importancia primordial para el sector, como visita obligada del turismo nacional e 
internacional, por su atractivo para casi la totalidad del turismo de la Ciudad de 
Oaxaca y de los Valles Centrales, no ha logrado incrementar el el tiempo de 
pennanencia, que resulta mínimo comparado con el que se emplean en otros lugares 
de la misma ruta y se circunscribe al recorrido en tomo del árbol, siendo en 
ocasiones menor en promedio a los 30 minutos. 

Lo anterior se debe principalmente a que, siendo punto obli¡¡ado en la ruta 
turística más importante de los Valles Centrales, que lleva a Milla. Yagul, Tlacolula 
o al Istmo, la importancia y prestigio que tienen Teotitlán del Valle y algunos otros 
pueblos, respecto a la venta y fabricación de artesanías, es mayor, puesto que en 
Santa Maria del tule no se fabrica artesanía de ningún tipo y la que se vende es de 
fuera, por lo tanto menos variada y original, siendo sólamente punto de 
intennediarismo en este rubro. Aunque son pocos los expendedores, prácticamente 
no son habitantes del pueblo, sino l"'rsonas dedicadas a la compraventa de los 
productos. 

Debido al tiempo que se emplea en las mnas arqueológicas de la ruta, el 
turismo se vé obligado a hacer sus traslados y sus recorridos más rápidamente, 
cubriendo en el menor tiempo posible el correspondiente al árbol del Tule. 

Pero sobre todo porque, aparte del árbol no existe ningún otro atractivo en 
el lugar. La venta de alimentos, que ha sido tan tradicional, normalmente no es 
requerido por el turismo extranjero, o incluso el nacional, ya que cuando acude en 
grupos, generalmente tienen determinado tiempo y lu¡¡ares por parte de las agencias 
de viajes para su alimentación, y cuando viajan de manera independiente, tienen que 
establecer sus propios tiempos, yéndose por regla general a Milla o Tlacolula, que 
cuentan con lugares más establecidos formalmente. 

Lo cual no quiere decir que el turismo no consuma en este lugar, lo hace, 
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pero de manera minoritaria, presentándose un fenómeno generalizado en los Valles 
Centrales: en las comunidades que cuentan con atractivos turísticos, generalmente 
no son requeridos los servicios que el lu¡ar ofrece. como forma de sobrevivencia 
o de complementación para los ingresos de sus pobladores, transfiriéndose los 
beneficios hacia establecimientos formalmente instalados, o sea, a los prestadores de 
servicios que se encuentran concentrados prácticamente todos en la. Cd. de Oaxaca. 

Esto significa que las comunidades aportan al sector turismo de los Valles 
Centrales los atractivos, pero los beneficios no se revierten de i¡¡ual manera hacia 
éstas. 

A esto se puede agregar que mucha de la mano de obra que labora en los 
servicios en la ciudad de Oaxaca es la que se traslada de estas comunidades. 

En este sentido puede decirse que la infraestructura creada en tomo al 'rbol 
capta visitantes en número considerable, aunque la mayoría son de paso y de la 
ciudad de Oaxaca, que no pueden considerarse propiamente turistas. 

Si nos atenemos a las características que definen al turismo y que dúi 
algunos estudiosos del fenómeno como Hiemaux, es la "población que se desplaza 
en un determinado territorio, fuera de su domicilio habitual, con el fin de desarrollar 
actividades no lucrativas para dar un uso provechoso a su tiempo libre"" por lo 
tanto, el turismo eslli más ligado al fenómeno del ocio y del tiempo libre fuera de 
sus lugares de residencia. 

En el estricto sentido del término, los visitantes a la zona aledaña al úbol, 
no van buscando un atractivo y una actividad de este tipo, puesto que incluso, en 
ocasiones, el árbol ya no es de su interés 

Estadísticamente es muy difícil determinar la cantidad de turistas, ya que 
aunque se cobra una cuota para ingresar al atrio de la i11lesia para recorrer el úbol 
de cerca, lo que permitiría en un momento dado un registro, muchas personas, sobre 
todo turistas nacionales hacen el recorrido por fuera del atrio. 

Sin embargo, sí se pueden determinar las épocas de mayor afluencia, por 
tener el mismo comportamiento que a nivel regional: por las causas expuestas 
anteriormente, siendo en el período de Semana Santa, julio, agosto y diciembre, 
principalmente, aunque en otros períodos es continuo el flujo turístico, sobre todo 
en los últimos S-7 años aproximadamente que Oaxaca se ha convertido en un punto 
preferido para la realización de convenciones y encuentros de diferentes tipos. 

Por ser precisamente uno de los múimos atractivos para el turismo 

"HIERNAUX, Daniel. "Las ciudades del Turismo". En:~ 
Megjcan& de Cjepcjas PoUtjw y sociales. M6xico, UNAM 
1993. p. 14 
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nacional y extranjero, se entiende entonces, el interés que ha existido desde hace 
muchos años acerca del árbol concretamente, por ello, el apoyo que se ha dado para 
la creación de una infraestructura atractiva para el turismo. 

5.:J.,ESTRUCTURA Y ORGANIZACION SOCIOPOLITICA 

Esta población conserva gran parte de sus tradiciones políticas y cívico 
religiosas aunque de alguna manera, el proceso de transformación es bastante 
evidente, ya que por un lado se encuentra una población de personas mayores de 
edad que conservan al máximo sus tradiciones y por otro existe una considerable 
población joven que absorve todos los cambios del trato con la ciudad de Oaxaca y 
que tienen gran influencia de la wna urbana, no obstante, las transformaciones han 
sido paulatinas en la mayoría de los casos. 

Evidentemente uno de los aspectos que más ha contribuido a la 
conservación de muchos de los valores tradicionales que dan fisonomía a la 
comunidad es la forma de organización sociopolítica al interior del pueblo, puesto 
que, con sus varianteS históricas lógicas, en la comunidad existen or11anizaciones que 
privilegian el respeto, el prestigio y el trabajo hacia la comunidad como forma de 
servir a los demás, a la vez de ser una manera de acceder a los puestos importantes. 

Existen como organizaciones principalmente, el municipio con la estructura 
propia de esta institución polftico-administrativa, inte¡rada por el Presidente 
Municipal, los síndicos y los regidores correspondientes, a los qwe se 8"ede 
mendiante el sistema de cargos y por decisión de la asamblea del pueblo, por lo que 
no es posible la ingerencia de nin¡ún partido político, aunque como sucede en 
muchas comunidades del estado, el PRI afilia a las autoridades electas de manera 
automática y sin acuerdo del pueblo, no obstante que, para las cuestiones 
administrativas puedan tener al¡una relación con el partido, más bien su 
funcionamiento tiene la autonomía necesaria para sus actividades y la independencia 
que les dá ser electos comunitariamente en el propio pueblo. 

Para poder ocupar los cargos más altos, el sistema de cargos contempla el 
haber empewlo a realizar labor desde los más bajos, los llamados topiles, y haber 
observado siempre una conducta intachable al interior de la sociedad, así como haber 
cumplido con todos los compromisos, cooperaciones, y responsabilidades que se les 
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baya encomendado: sobre todo los tequios al servicio de la comunidad. 36 

Luego existen los cargos de la iglesia: el encargado, el responsable y los 
tiquitlaques, cuya misión es la preparación de las festividades de los santos patronos, 
y en términos generales cuidar el mantenimiento y funcionamiento de la iglesia, así 
como los servicios religiosos correspondientes. Estos tienen una importancia especial 
en el pueblo, ya que no son solamente los encargados del mantenimiento de la 
iglesia, sino también de la realización de todos los servicios que élla presta, dado 
que no existe una estructura eclesiástica establecida en el pueblo, siendo los 
representantes quienes a nombre del pueblo, tienen que asumir la organización, tanto 
de los servicios religioso, como de los cultos, las obligaciones y la organización de 
las festividades, 

Para poder ocupar los dos cargos más altos, no es necesaria la asamblea 
del pueblo para su elección, aunque sí es condición haber cumplido con todos los 
cargos civiles y políticos; la elección la realizan las personas mayores que ya han 
ocupado anteriormente los cargos religiosos, y en reunión privada nombran a quien 
ya le corresponde. 

Las otras organizaciones y formas de elección son las comunes a cualquier 
pueblo: comisariado ejidal y de bienes comunales, electos también en asamblea, 
tanto de comuneros como de ejidatarios, en cada caso. Aderms existen otros cargos 
menores como el encargado del molino, los de limpieza de los jardines, 
organizadores y trabajadores para las diferentes festividades reli¡iosas entre otros, 
todos éllos por servicio a la comunidad en los que no perciben remuneración alguna. 

En los cargos como topil, por ejemplo, se excluye a los estudiantes, debido 
a la importancia que tiene esta actividad, y en un afán de no interferir en sus 
actividades, no así en otros casos en los que es forzoso su cumplimiento, 

Aunque recientemente el cumplimiento de algunas otras actividades 
comunitarias como el tequio se han ido modificando, ya que se puede evitar realizar 
las actividades necesarias mediante la contratación de alguna persona que las baga, 

36EI tequio, derivación del término perbispánico "TEQUITL •, ha tenido un doble 
sentido, el del tributo y el del trabajo forzado; en la actualidad se refiere al trabajo 
que los habitantes están obligados a realizar en obras de beneficio comunitario, sin 
remuneración. El tequio es una forma organizativas que tenían muchos de los pueblos 
pebispánicos, y de las estructuras sobre las que se or¡ani1.6 el Estado Español, los 
Españoles utilizaron a los jefes indí¡euas locales para la n1eolección del tributo y para 
la organización del trabajo, mediante el mando de el "TEQUITLAHTO". Este 
término tienen también una deriva.:ión en tiquitlaques, que forman parte de la 
administración y organización del lo llClesial en el Tute. 
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e incluso mediante el pago de alguna multa. 
Aunque no son muy recurrentes estos casos, evidentemente estas situaciones 

implican transformaciones que de alguna manera están trastocando el sentido de 
cooperación en beneficio de la comunidad que ha caracteriudo al tequio, por un 
lado, como producto de las características laborales, ya que el trabajo en la ciudad, 
con requerimientos diferentes a los de la dinámica del pueblo, impide en ocasiones 
contar con el tiempo necesario para su cumplimiento; o en otros casos es 
simplemente el hecho de tener poca disponibilidad para la realización de las tareas 
ya que se considera que en algunos casos, que no son en beneficio de todo el 
pueblo. 

Como puede verse, las organizaciones en las que se estructura la comunidad 
son una mezcla de estructuras políticas formales, con mecanismos de control 
comunitarios y una enorme presencia de lo religioso. Y no es sentido figurado 
hablar de una mezcla, dado que para poder acceder a los cargos religiosos es 
necesario cumplir responsablemente con los cargos civiles comunitarios, ya que el 
incumplimiento de significa el descrédito y el rechazo de la comunidad. 

Se puede ver también en el hecho de que en el cambio de las autoridades 
municipales, primero se hace la transmisión del bastón de mando en las oficinas 
municipales y posteriormente se formaliza en solemne misa a la que acuden tanto 
familiares como allegados, y habitantes en general, de los nuevos miembros del 
cabildo, la que se comprometen al cumplimiento del mandato del pueblo ante 
Dios. 

Sin duda alguna, el papel que el municipio tiene como forma de cohesión 
social es de gran importancia, ya que también el incumplimiento de la voluntad del 
pueblo significa el desconocimiento por parte de la comunidad, aun cuando con éllo 
se violente la ley, puesto que si el pueblo los elige, el pueblo los puede destituir, lo 
que sucedió con las autoridades cuando se implementó el proyecto turístico. 

Un aspecto que también ha contribuido de manera importante a la cohesión 
social comunitaria es el calendario cívico-religoso. Puede destacarse el hecho de 
que en este pueblo no existe un santo patrono único, aun cuando la virgen de la 
Asunción de María es la principal, también se festeja a la Soledad, La Candelaria, 
San Juan y otros santos que ya de manera particular alguna persona pueda pa11ar su 
misa o realizar los festejos; además de la fiesta regional dedicada al árbol aunque 
no tiene ningún sentido religoso, de i¡¡ual manera involucra a la comunidad, y cuyos 
orígenes se pierden en el tiempo. 

Estas festividades deben contar con mayordomos, o en su defecto, un 
comité de festejos que las organice, ya que cuando no existe algún mayordomo la 
comunidad asume los eventos, siendo obligatorio para las familias cooperar y 
participar en la organización. Esto significa la participación de toda la comunidad, 
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tanlo para los preparativos como para su realización, festividades que si¡nifican 
erogaciones económicas importantes tanto de los mayordomos cuando los hay, como 
de la propia comunidad. 

Otra forma comunitaria de cooperación y que permite la reproducción social 
es la guelaguetza, que implica la cooperación entre diversas personas en el momen10 
de tener algún "compromiso": casamiento, velorio, bautizo, mayordomía, etc, 
siempre con el compromiso de devolver la ayuda brindada y que puede ser material 
en productos, dinero, cooperación en alguna actividad o en trabajo. Este mecanismo 
de ayuda es un fac1or importante para que se sigan conservando muchas de las 
costumbres de tipo social, en las que impera la solidaridad, el respeto, la 
cooperación y el trabajo. 

Es de destacarse, que aun cuando los jóvenes de la comunidad ten¡an 
contacto con formas de vida de la ciudad, su participación en estos eventos es 
decidido, y siempre bajo los usos y costumbres que los rigen. 
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6.-SANTA MARIA DEL TULE. LA EXPERIENCIA DE UN 
PROYECTO 

6.J •• JMPLEMENTACIONDELPROYECTO:LALUCHAPORLOSESPACJOS. 

Como ya se ha mencionado, el Arbol de Tule ha estado constantemente en la 
atención de propios y extraños, tanto desde el punto de vista histórico, como 
turístico. Fueron constantes las visitas que hicieron a esta zona viajeros, siempre con 
la mira de visitar al Ahuehuete; en muchas ocasiones el interés fue totalmente 
científico, en otras por curiosidad y mú recientemente, por el valor que tiene como 
factor de captación de ingresos. 

En este sentido, ha estado también presente el interés de darle un ca~ter 
más atractivo, más moderno, y funcional, de manera que la atención ser encaminada 
hacia una mayor afluencia de turistas. 

Así también se ha mencionado el interés oficial por consolidar este destino 
turístico capaz de captar una mayor atención del turista, sobre todo, que permanei.ca 
más tiempo en el lugar, sin embargo, para la implementación de las acciones no se 
han tomado en cuenta factores que intrevienen para que pueda dejar de ser un lugar 
un tanto de paso, y logre captar más tiempo la atención de los visitantes. 

En virtud que la economía del Estado y especialemnte de los Valles 
Centrales, descansa en la afluencia turística, los Gobiernos federal y Estatal han 
considerado como la rama de la actividad económica más importante para el 
desarrollo de la región al turismo. 

Dado que la competencia con otras moas del país es muy fuerte, y que 
incluso la zona de la Costa aventaja en las temporadas vacacionales a los Valles 
Centrales, tanto en permanencia como en afluencia, se han implementado políticas 
tendientes a dar una fisonomía diferente a los lugares con atractivos turísticos, con 
el fin de hacerlos más competitivos modernizando los servicos, sin embargo, éstos 
apoyos se orientan principalmente hacia el turismo organizado, no así a las 
comunidades, en las que solamente se cumple con hacer pequeños arreglos, sin que 
se modifique sustanciamente los servicios, mediante apoyos económicos, incentivos 
fiscales o de algún otro tipo. 

Estas poUticas oficiales, incluso han lle¡ado a considerar a las comunidades 
como factores que no permiten el cambio en los lu¡ares, sin embargo, generalmente 
los pro¡ramas corRSpOndcm a una visión y necesidades de un turismo con 
características de otras zonas, por lo que la implementación de las polCticas 
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gubernamentales en Oaxaca, normalmente tiende a romper con los esquemas de las 
comunidades, o de otra manera tienden a ser simples adaptaciones de supuestas 
tradiciones culturales. 

Por otro lado, en la implementación de algunos proyectos no se contempla 
el impacto que va a causar en las comunidades, o se opera con una lógica que no 
corresponde a la de los habitantes, imponiendo formas que sin corresponder a 
visiones modenistas, tampoco corresponden a valores cultuarles propios de las 
comunidades 

6.2.-/MPLEMENTACION DEL PROYECTO. 

Como resultado del programa 'amemos a nuestro pueblo' que consideraba 
el impulso a los poblados con posibilidades de desarrollo o que tuvieran algún 
elemento apropiado para darle apoyo. los gobiernos federal y estatal, retomaron 
propuestas que La Dircción Estatal de turismo tenía, con el objeto de implementar 
el proyecto de rescate y revitalización del Arbol del Tule y su entorno. 

Como se trataba de un proyecto oficial, en el que se sustentaba que el 
Gobierno asurniria el costo del proyecto, éste fue pl1111teado de manera prácticamente 
impositiva a las autoridades municipales. quienes no tuvieron posibilidades de hacer 
saber el proyecto al pueblo en su conjunto, propiciando el descontento. 

El proyecto se contemplaba como una necesicWI de revitaliza.r al úbol 
mediante sistemas de riego especializado para poder dotarlo de agua, en virtud de 
que era evidente su agotamiento; se consideraba además, que uno de los factores que 
más afectaban la vida del mismo era el exceso de tráfico vebicular en la carretera 
que pasaba a escasos metros; asi mismo, la ausencia de lu¡ares para 
estacionamiento, obligaba a los visillllltes a estacionarse en la zona contigua, 
provocando una seria contaminación. 

Por otro lado, tratando de crear un centro turístico que respondiera a las 
necesidades de proyección en un sentido más modernista, se consideraba que la 
existencia anárquica de los puestos de expendio de alimentos y artesanías, debían 
tener otro aspecto, por lo que deberían traansformarse en locales más atractivos 
turisticamente, además de encontrarse alrededor del atrio de la iglesia, ahogando 
prácticamente al árbol.lo que disminuía las posibilidades de visión para el turista. 

Ante estas argumentaciones, se creó un proyecto que contemplaba la 
construcción de un libramiento carretero más alejado de la zona, la construcción de 
áreas verdes. por lo que se lenfan que eliminar loa locales comerciales y el mercado 
de artesanfas, y construirse otro en una z.ona exprofeso, para lo cual se expropiaron 
terrenos de petSOnas que vivian a orilla de la carretera y que en su mayoría eran 
descendientes de quienes fueron trabajadores de la antigua estación de ferrocarril del 
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pueblo. 
Se contemplaba además, la construcción, de fuentes y dos Kioscos. Para 

darle más vista al área, se consideró la necesidad de derrivar la reja del alrio de la 
iglesia, asi como la construcción de un corredor turístico que englobara el conjunto 
de nueve árboles similares al famoso árbol del Tule, para lo que se proyectó incluso, 
expropiar terrenos particulares ya que algunos se encuentran dentro de palios de 
particulares. 

Para complementar lo anterior, era necesario pavimentar la mna donde se 
encuentran los árboles, y consecuentemenle,la inslalación de dos casetas de cobro 
en la carretera en ambas entradas del plueblo. 

Para la realización del proyecto se contemplaba una inversión de 
aprollimadamente SOO millones de pesos, con la intervención de dependencias como 
turismo y SEDUE, principalmente En virtud de que el pueblo carecía de 
información oficial del proyecto, una vez que tuvieron conocimiento, de manera 
subrepticia, por fuentes ligadas a las dependencias que lo estaban manejando y que 
se hubo investi¡¡ado sobre el mismo, el pueblo cuestionó seriamente a las 
autoridades, aunque los trabajos estaban a punto de empezar. 

Considerando que se estaban tomando decisiones sin su intervención, 
estimaron que .!sto atentaba contra los intereses de la comunidad, y de las formas 
de la toma de decisiones, esto fue el detonante que transformó el cuestionamiento 
a las autoridades hacia otros aspectos, pues desde esta perspectiva no estaban 
cumpliendo con el mandato del pueblo, generándose Wlll importante efervescencia. 

El descontento se acentuó más cuando el pueblo tuvo conocimiento que el 
proyecto contemplaba también, y de manera principal, el d.errivamiento de la reja 
del atrio de la iglesia, pata darle mayor visión al 'rbol desde cualquier ángulo, sobre 
todo, que ante la negativa de implementar el proyecto, las autoridades habían 
contemplado ya la intevención de la fuerza pública si no se accedía. 

En correlación con el anuncio del proyecto, en la mna se empezó a dar un 
importante auge en la aparición de líneas de autobuses, teniendo conocimiento, 
además, que los autobuses eran de funcionarios del gobierno, el descontento se 
generalizó, sobre lodo porque una de las líneas utilizó la imagen del árbol en el 
vidrio trasero, "sin el consentimiento del pueblo". Todo esto se convirtió en 
continuas movilizaciones que fueron tomando formas más violentas, con un 
permanente estado de alerta por la decisión del pueblo de defender sus espacios. 

Se acordó una serie de movilizaciones y la defensa física del enrejado, asi 
como la toma de los camiones que llevaban la figura del árbol, en todas estas 
estratégias, se convino en que fuerm las mujeres quienes encabezaran, como 11118 

forma de ase¡urar que no iban a ser violentados por la fuerza pública. 
En estas acciones, existió siempre el convencimiento de que la defensa de 



sus espacios estaba por encima de su propia seguridad, ya que de ser necesario, 
-serían convocados mediante las campanas de la iglesia para concentrarse; incluso en 
la defensa del atrio, serían además de las mujeres, los niños quienes se subirían en 
la reja para evitar su derrivamiento, siendo principalmente éllas, las que 
permanecieron en guardia cuidando los camiones tomados, que fueron apostados 
frc;nte al palacio municipal. 

Todo esto provocó el inicio de las negociaciones con funcionarios de 
diversas depedencia y diferente nivel, lográndose finalmente que se continuaran con 
los trabajos del proyecto turístico, con alBUDas modificaciones, ya que no se cedió 
ante el asunto del enrejado; y ante la ausencia de los propietarios de los autobuses, 
quienes nunca se presentaron a las pl,ticas, se acordó con sus representantes que 
cambiaran de ruta y eliminaran la figura del árbol . 

Finalmente, el proyecto quedó solamente en la construcción del libramiento, 
la construcción de áreas verdes y el mercado, para lo cual se derrivó el mercado de 
artesanías que existía; expopiaron al¡¡unos terrenos y se eliminaron los "puestos" de 
alimentos que se encontraban en la zona. 

En el aspecto politico, y después de serios cuestionamientos hacia las 
autoridades municipales, con cargos de malversación de fondos, falta de información 
e incumnplimiento con el pueblo por sobre los compromisos con el ¡¡obiemo, fueron 
destituidos ante autoridades ejecutivas y representantes de la cámara de diputados, 
quienen no lograron convencer a la gente de lo contrario. Se nombró entonces un 
consejo municipal, que continuaría con los trabajos del proyecto, a condición de 
tener la suficiente información para el pueblo, a quien le correspondería tomar las 
decisiones n«esarias. 

6.3.-DE LA EFERVESCENCIA A LA CALMA. 

Los contlictos, sin embargo, no fueron solamente en la implementación del 
proyecto, sino por el contrario, se generaron nuevas dificultades para el pueblo, una 
de éllas era el mantenimiento de las áreas modificadas, ya que al entregárseles al 
municipio, tuvo que asumirlo, con dos problemas: la falta de recursos económicos 
para enfrentar este tipo de gastos no previstos y, los beneficios del proyecto, pues 
se consideraba que ésto sólo beneficiaba a los comerciantes, no al pueblo en ¡¡eneral 

En este sentido, no se podía hacer uso de las formas tradicionales de trabajo 
para el mantenimiento como es el tequio, pero tampoco se podía contratar a al¡¡ún 
empleado para estos trabajos expresamente, ya que, entonces se cargaría a ¡¡astos del 
municipio, y si¡¡nificaria un problema por la existencia de otras prioridades para el 
pueblo, pero sobre todo, que al contratársele se le tendría que pa¡¡ar un salario, lo 
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cual rompeña con el espCriru comunitario de los servicios, además que sentaña el 
precedente en algunas otras actividades o servicios colec1ivos para la comunidad, eso 
sin contar conque seña un empleado del municipio, al que se tendría que otorgar 
derechos como trabajador. 

Si bien la mayor parte del pueblo participó en las acciones de la defensa de 
sus recursos y sus espacios, tanto de decisión como de acción, el cambio de 
autoridades y la continua.:ión de los trabajos se empezó a centrar principalmente en 
las personas relacionadas con las actividades del comercio y Jos servicio. 

Inicialmente se 1"8 ofreció que las personas que ya contaban con puestos de 
antojitos serian a las que se les asignarían los locales que se estaban construyendo 
en el nuevo mercado. esta posibilidad. hizo que proliferaran más puestos, generando 
el descontento entre las que ya estaban establecidas 

Aunque originalmente no se les ínfonnaron las condiciones en que se les 
dañan, posteriormente se fijó un costo de 11 millones de pesos, generando 
nuevamente un clima de inseguridad e intranquilidad, dado que las personas que se 
dedican a la venta de antojitos, en su totalidad mujeres, la mayoña cuentan con 
escasos recursos para poder erogar esa cantidad. Siendo además demasiado elevado 
para d tipo y el monto de las ventas y los productos. 

Es de destacarse el papel que tienen las mujeres en la comunidad, ya que, 
como se vió durante el conflicto, su participación fue decisiva. Como aaente 
económico, en lo que se refiere al comercio, son esencialmente las que están al 
frente del mismo, as{ como su participación con su trabajo en otros rubros. 

Nuevamente .:mpe:r.aron las movilizaciones, entonces, ya de un grupo 
específico de personas, aunque se permitió muy poco la intervención del consejo 
municipal, ya que existía una unión de expendedores de alimentos regionales, sin 
embargo. una vez concluidos los locales, surgió un nuevo representante, lo que hi:w 
que la unión se dividiera, sobre todo porque a instancias de un funcionario de 
turismo, algunas de las mujeres decidieron lomar los locales, para for:r.ar una 
negociación y modificar el costo de los puestos. 

Aunque esto tuvo un efecto positivo en el precio de los locales, ya que se 
acordó el costo de 4 toillones de pesos, la división fue tal, que solamente la toitad 
reali:r.aron esta acción, ante la desaprobación de las autoridades municipales, que les 
retiraron su apoyo; la otra mitad esperaba a que las autoridades hicieran la 
asi¡nación, aunque también presionaron, instalando puestos con madera y plásticos 
cerca del nuevo mercado, en contra del espfriru 'modernizador' que pió su 
construcción y que establecía la no utilización de otro tipo de maceriales que no 
fueran los apropiados y que demeritaran el buen upecto. 

Finalmente, una vez acordado el costo, aunque ao la fonna de pa¡o, y ante 
las gestiones de las autoridlides municipales, todas las locatarias fueron ubicadas, 
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pero quedando 5eparadas en Clda ala del mercado por grupos, introduciéndose 
además locales para otros giros comerciales, además de los de antojitos. 

Esta división no fue solamente ffsica, ya que el grupo que hizo la loma 
creció considerablemente, pues se adhirieron algunas otras personas, que de alguna 
manera tienen relación con el líder que las encabezó, y propiciando además el 
acaparamiento de los puestos e incluso el arrendamiento de los locales por personas 
que no los trabajan directamente, pero son los propietarios, con di consecuente 
descontento de las locatarias que tienen más tiempo en las actividades, por 
considerar que no se asignaron a partir de méritos y necesidades. 

Este mercado se construyó con la idea de poder concentrar en un solo 
espacio de manera adecuada, presentable e higiénica, a las expendedoras de 
alimentos y anlojitos regionales en una zona, y en la otra área del mismo, el 
mercado de artesanías que fue derrivado para la construcción de las áreas verdes. 
En este sentido, porque la venta de artesanías requiere más dinero para su inversión 
o porque la compra venta de los productos es un poco más complicada, no se ha 
proliferado los expendedores de productos artesanales y por lo tanto, tampoco se han 
presentado los problemas como en los alimentos. 

Mientras en el área del mercado se daban los problemas de orJlanización, 
el libramiento carretero se concluyó, generándose otro fenómeno en esta área, ya 
que se empezaron a abrir más locales en casas habitación, ocupando lo que antes 
eran sus patios, Su creecimiento fue considerable, incluso mayor que los propios 
locales del mercado, llegando aproximadamente a unos 30 locales entre: comedores 
familiares, talacherias, refacciooarias, talleres mecánicos, ele, en su mayoría 
relacionados con servicios de autos y camiones, debido a la importante afluencia 
vebicular que se da en esta zona. 

6.4.-EXPECTATIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES. 

Los locales que proliferaron de manera anárquica, han ido creciendo y 
acondicionándose de acuerdo como ha ido aumentando la demanda, hasta llegar a 
convenirse en lo que actualmente son, en la mayoría de los casos, locales totalmente 
establecidos, puesto que las cercas de carrizo, palos y lámina fueron cediendo el 
paso a construcciones de material, y con una cierta distribución como comerdor 
comercial. En los casos en los que se ha seguido utili:zando materiales tradicionales, 
ha sido con una idea más 
decorativa, lo que ha modificado la fisonomía del lu11ar. pues al desaparecer las 
cercas de materiales tradicionales, se ha intensificado la construcción de 11f811des 
bardas, y por lo tanto, de publicidad de productos comerciales 
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En cuanto a los productos que se expenden, la creciente competencia ha 
obligado a que se diversifiquen, pues ya no sólo venden las tradicionales memelas 
y empanadas que c~racterizaban a este pueblo, además se ha introducido productos 
como barbacoa, camitas, botanas, comida region;,, en general, diversos tipos de 
almuerzos y cenas, etc, pero asi mismo se ha incrementado la venta de bebidas 
alcohólicas. 

La competencia que se ha generado en esta zona, además de obligar a 
diversificar los productos, ha generado descontentos entre las locatarias y (os dueños 
de los locales y entre estos mismos, con las primeras sobre todo debido a que los 
locales tienen serias ventajas ante los del mercado: el estar en terrenos de patios, 
pueden tener una mayor dimensión y mayor atractivo para la gente de la ciudad, ya 
que además de haber adaptado corredores para el ne11ocio, se ocupan las sombras 
de los árboles, dando mayor comodidad; pueden tener la seguridad de permanecer 
por más tiempo abiertos; dado que no se construyó el estacionamiento que 
originalmente se tenía proyectado, la carretera misma puede ser utilizada como tal, 
quedando en ocasiones a la entrada de los locales; pero sobre todo, que no tienen 
que contar con permisos especiales, y solamente pagar los impuestos 
correspondientes al municipio, en cambio los locales del mercado tienen que pagar 
impuestos tanto municipales como estatales, y con una serie de limitaciones. 

En contraste, en el mercado enfrentan el problema del espacio, ya que son 
locales de apenas 3X3 mis, obligando a las dueñas a hacer adaptaciones: el área que 
había sido destinada para las actividades de preparación de alimentos, es ahora 
utilizado solamente para guardar los utencilios, teniendo sus anafres, refrigerador 
y demás enseres para el trabajo fuera del local, cuando es necesario se acondicionan 
también sillas y mesas fuera del local para los clientes; se han creado sombras con 
plástico y láminas y se ha seguido con la costumbre de guisar con carbón. Todo ésto 
rompe con la idea original del proyecto que prohibía practicamente la utilización de 
estos materiales, pues no se contemplaban las adaptaciones improvisadas, además de 
que se consideraba la utilización de gas como combustible. 

Aunque no son solamente las condiciones espaciales las que obligan a las 
mujeres a estas situaciones, también se debe a las costumbres propias del pueblo, ya 
que no resulta fácil para ellas dejar de utilizar los materiales que han utilizado por 
generaciones que desde su opinión y experiencia, son los apropiados para el trabajo 
que han hecho por generaciones, aunado a que en los pueblos es común la 
utilización de espacios amplios y generalmente abiertos para guisar. 

La proliferación de los locales formales ha significado la modificación en 
la actividad comercial y el cambio total de los espacios de movimiento, ya que el 
área se ha convertido no solamente en el paso de vehículos, sino también en 
paradero de traylers, camiones, autobuses, sobre todo en las noches. Asi mismo, 



58 

el aran movimiento ha propiciado que, sobre todo los sábados y domingos, la zona 
enfrente graves problemas de congestionamiento vebicular, al estacionarse los 
vehículos sobre la carretera y por la cantidad de paseantes de la ciudad así como el 
incremento de lineas de autobuses y de taxis colectivos en la zona. 

A nivel de las relaciones sociales y familiares, se ha propiciado la 
transfonnación en •as formas de intercambio pues ya casi no se dan formas de 
intercambio infc · incluso de productos, entre los comerciantes, o entre 
familiares, sino, . ., .ie impera son las relaciones exclusivamente mercantiles, con 
una fuerte tendencia hacia la competencia vía introducción de innovaciones como 
conjuntos, cantantes, y la ya mencionada diversificación de los productos. 

En el aspecto familiar, por tener esta característica los comercios, se ha 
dado la integración no solamente de familiares cercanos, sino de otros miembros de 
la familia, así como la contratación de trabajadoras de poblados próximos al Tule. 
Aunque ya se había empezado a dar la ocupación de trabajadores de fuera del 
pueblo, el proceso se ha incrementado, conviniéndose el tule en un gran captador 
de mano de obra, sobre todo femenina, y generando espacios para vendedores 
ambulantes que llegan de otros lugares no solamente de la zona, sino tmabién de 
otros estados como Guerrero y Puebla. 

En este sentido, la incorporación de los miembros de la familia a las 
actividades comerciales ha significado para algunos hombres, el combinar el trabajo 
en los negocios con el campo, cuando no lo han tenido que dejar éste en manos de 
otros trabajadores, las actividades que realizan en sus establecimientos son diversas: 
el abastecimiento de sus materias primas, preparación de algunos de los productos 
y la construcciómn o remodelación constante de los espacios, etc. 

En el caso de las mujeres, las labores del bogar se tienen que combinar con 
las comerciales, aun cuando se puede utilizar la mano de obra para ambas 
actividades en los momentos en que no hay mucha demanda o actividad. 

Un aspecto que ha empezado a generarse es el crecimiento desmedido y 
desordenado de una gran área cercana a la zona comercial ya que se está dando un 
rápido poblamiento como consecuencia de la venta de terrenos que hablan sido 
incluso de siembra, además de la introducción de algunos servicios urbanos. A ello 
contribuyó también la pavimentación de calles, que llega incluso basta orillas del río, 
con el consecuente peligro que significa una venida del mismo, y el deterioro 
ecológico que puede propiciar. Este crecimiento, lógicamente no planificado, está 
generando transformaciones del área rural a urbana, contrastando con la dinámica 
del resto del pueblo. 

Pero sobre todo, el problema más ¡¡rave que tiene que enfrentar el luaar es 
que el proyecto intrumentó solamente infraestructura pero, ninauna medida de 
protección o tratamiento para revitalizar el árbol. 
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Actualmente, la pavimentación de las calles y de su enlomo, se han 
convertido en una capa de impermeabili1J1Ción que no permite la filtración de asua. 
esto se agrega a los deterioros causados con anterioridad.lo que ha dado como 
resultado una considerable disminución en los mantos acuíferos, propiciando 
gravísimos problema de falta de humedad para el árbol. 

. Un estudio técnico, realil.ado de manera independiente ha mostrado que el 
árbol alravi"za graves enfermedades, hongos, una especie de cáncer, filtración de 
agua los conductos en la ramas, -debido a las técnicas inadecuadas para podarlo-, 
y por lo tanto algunos procesos de pudrición, por lo que ha perdido ramas que 
incluso llegaron a ser famosas por las formas de animales que formaban, y un 
crecirni.,nlo indebido de su ramaje, que se está concentrando en las zonas bajas, pero 
dejando importantes huecos en las partes altas, algo indebido en este tipo de árboles. 

Recientemente grupos de ecologistas ban alertado sobre el terrible deterioro 
que sufre el árbol, pero que requiere importantes inversiones para atenderlo. Se ha 
trabajado para formar un grupo de "amigos del "árbol", para poder tomar medidas 
urgentes que puedan atenderlo y salvarlo de una desaparición, posiblemente no tan 
paulatina, pero si irreversible. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES. 

Las conclusionl!S a las que el presente trabajo permite llegar, se orientan en 
dos vertientl!S: la manera en que se bjetiva la modernidad como figura del mundo, 
en comunidades con profundas raíces ancestrales, como la que nos ocupa, para 
entender a su vez, los procesos que se presentan en l!Sta comunidad concreta, ante 
la modernidad, a partir de la implementacción de un proyecto oficial. 

Esto no significa dos aspectos aislados, sino por el contrario, tienen una 
íntima y total vinculación, ya que permiten acercarse a uno de los problemas que 
han estado presentes en las Ciencias Sociales: la vinculación entre las ideas y la 
realidad histórico-social, en momentos que el debate entre modernistas y 
posmodemistas por explicar los actuales procesos en las llamadas sociedades 
"modernas,• obliga a volver la atención hacia las dinámicas de las sociedades 'no 
modernas•. 

La modernidad se distingió de todos los demás proyectos humanos, por sus 
principios de libertad y la voluntad individual, para lograr el dominio del ser 
humano sobre sus recursos y su propio destino, mediante la universalización de los 
valores y el carácter expansivo de los criterios de decisión racional. 

Aún cuando como propuesta libertaria e innovadora, la modernidad rompió 
con el carácter coercitivo del antiguo orden, mediante la racionalización y el 
desencantamiento del mundo, esta propuesta no pudo, históricamente, hacer del todo 
viable la promesa que implicaba, debido a que fue un proyecto del que se apropiaron 
las élites hegemoneizantes, convirtiendo tanto a la racionalidad como a la libertad 
en mecanismos autontarios de poder, pues al emanciparse la razón, ésta y la libertad 
del individuo se unieron en lo l!Conómico, lo que dió como consecuencia que el 
racionalismo se aplicara a los aparatos de control. 

Si bien, la modernidad y el capitalismo no surgieron al mismo tiempo, 
aquella abrió el camino, mediante sus mismos postulados, para que éste apareciera 
inicialmente en Europa, por lo que la expansión de las relaciones capitalistas, 
permitió también que las ideas y las relaciones moderniwloras,se propagaran en la 
mayoría de las sociedades, con un carácter clasista. 

La posterior aparición del ahora llamado socialismo real, implicó también 
esta intluencia en los países que adoptaron el sistema: el conocimiento que se tiene 
de éllos, permite decir que tanto para los paises capitalistas como para los 
socialistas, la modernización contribuyó a sus proyectos autoritarios y 
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eltpansionistas. 
Nunca como en la actualidad la historia de la humanidad se ha visto 

envuelta en cambios tan rápidos y tan generalizados. En este sentido, la modernidad 
como proyecto humano-social, constituye una combinación de procesos 
elttraordinariamente complejos y cambiantes que afectan al conjunto de las 
sociedades, sin embargo, estos efectos no son ni de la misma intensidad, ni en los 
mismos tiempos para todas las sociedades 

No obstante, estos proc"80s basados en la institucionalización de la 
racionalidad técnico· instrumental. orientados sobre todo al desarrollo de la 
economía, hacen que la modernización adquiera un carácrer imperativo para las 
sociedades no desarrolladas, al entrar a los circuitos internacionales del mercado. 

Desde esta lógica racional, prácticamente todas las sociedades son o tienden 
a ser modernas, ya que se ven impelidas a modificar sus estructuras económicas, así 
sea de manera exógena, hacia formas más abiertas y con gran profusión de 
movilidad y cambio, aunque en su interior no todos los individuos lo sean, y 
solamente algunas élites aspiren y enarbolen la modernización como única vía de 
desarrollo. 

Es precisamente en estos aspectos en los que aparece la tensión entre la 
modernidad, como racionalidad normativa y la modernización, como procesos 
orientados hacia una ¡lobalización de la economía: tensión que en paises como 
Méllico, se resuelve ~iante la ruptura entre la búsqueda del desarrollo económico 
y las escasas transformaciones socio-políticas y culturales. 

Esto da como consecuencia que la modernidad, en tanto figura del mundo, 
enmarca como telón de fondo, un escenario en el que las llamadas sociedades 
tradicionales se desenvuelven con sus propias dinámicas. 

Para sociOOades como Santa Maria del Tute, se puede aseverar que existe 
una autonomía entre la superestructura y la base económica, en cuanto a la velocidad 
y la intensidad de las transformaciones, ya que en términos de relaciones 
económicas, estas se encuentran dentro de la esfera de influencia capitalista, pero 
superestructuralmente, los procesos guardan cierta independencia. 

Así, encontramos en esta comunidad, que mientras en los aspectos 
económicos y urbanísticos, sobre lodo un sector de la población está entrando en un 
proceso de modificaciones, que generan diferenciación social, en los aspectos 
socioculturales, hay elementos que permiten tanto la cohesión como la reproducción 
social y la de los individuos como tales, sobre lodo a partir de la organización 
comunitaria y una identidad colectiva, en la que lo político, lo religioso y lo social 
siguen siendo la fuerza motriz de la normatividad y de la conciencia comunitaria. 

Por esto, para comprender los procesos que se dan en la comunidad de 
estudio, se consideran en su particularidad las ellperiencias socio-históricas 
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concretas, -que no desfasadas-, con las llamadas sociedades modernas, a partir de 
conceplUar en SllS procesos, las diferencias en lemporalidades y la velocidad de los 
cambios, en factores como las lógicas de racionalidad y la cosmovisión. 

El papel y la conciencia de los individuos, y su relación con lo comunal, 
en este caso la conciencia colectiva, se rescaran y visualil.all dentro de un marco 
socio-histórico más amplio que lo que significó la ruptura con la edad media, y sus 
relaciones, dado que no tiene un mismo significado ni los individuos son los mismos 
significantes, y que en la mayoría de los casos, los postulados y valores de la 
modernidad han sufrido un proceso de ideologización más que de una real 
expansión. Por ello, es necesario rescatar el sentido de comunidad en las sociedades 
indígenas, rurales o senúurbanas, para entender la confluencia de valores 
tradicionales con prácticas modernizadoras. 

Mientras que en los origen es de la modernidad hubo que desterrar los 
dogmas y eliminar las formas coercitivas de la religión y la iglesia, para rescatar la 
libertad del individuo, en nuestra comunidad es precisamente la organiz.ación en 
tomo a los aspectos religiosos, eclesiales y pollticos, los que contribuyen a 
establecer lazos de cooperación y solidaridad, a través de los ritos y las festividades 
como forma de organización comunitaria, pues mientras que la religión se convirtió 
en un asunto de la vida privada. en este caso es un factor que or¡¡aniz.a la vida 
pública, que transmuta lo privado en lo comunal y que amalgama lo ritual, lo 
polftico y lo civil. Lo sacro propicia y reproduce en lo profano una identidad 
colectiva. 

Si en las soci«lades modernas se fracturó el punto central de lo comunitario 
y se convirtió al individuo como tal; logrando la pérdida de lo personal pata dar 
paso a una masificación de individualidades, sobre todo con la aplicación de algunos 
instrumentos y mecanismos de control como: la educación y los medios de 
comunicación entre 01ros. En Santa Maria del Tule, lo comunitario no significa la 
negación de la individualidad, como un hecho dado, sino por el contrario, la 
vinculación de ambos propicia su organicidad comunitaria, con base en una idealidad 
colectiva, como un proceso que históricamente se va concretiz.ando, ya sea a partir 
de la luchas comunitarias que han tenido que ir dando, para la obtención de terrenos 
o por la defensa de territorio y espacios de decisión y acción, en el que contribuye 
el municipio como institución que estructura y da pertenencia a la organización 
comunitaria de los individuos. 

En cuanto al proceso de desencantamiento, se rompió con el 
imperio del dogma reli11ioso para caer en el imperio de la razón, como forma del 
pensamiento; se sustituyó el poder de lo divino y se pasó al de las leyes naturales 
y humanas, no sólo como dominio de la naturaleza, sino también de los seres 
humanos, implicando la dictadura de la ra1An sobre la natualeza para dominarla, no 
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para entenderla. Finalmente, esto ha devenido en ubicar a ambos: naturaleza e 
individuos como centro de la economía. 

En tanto que en sociedades en las que los sujetos siguen vinculados como 
tales con la naturaleza, como las comunidades rurales, indígenas y semiurbanas, 
conocen sus secretos, su leyes, sus procesos y ciclos, mediante la experiencia, 
personal o transmitida, pero con su racionalidad específica, con su propia 
cosmovisión, siendo esta experiencia precisamente la que los hace objeto y sujeto 
de cambios. 

Aunque en las sociedades modernas, en la actualidad se manifiesta una 
importante tendencia hacia la búsqueda de formas comunitarias de asociación, y 
hacia lo que algunos autores denominan el reeocantamiento del mundo, 
indiscutiblemente que no es en referencia a las formas cómo se han planteado para 
las comunidades tradicionales, sino como una manera de superar los procesos de 
atomización y diferenciación que ha generado el sistema capitalista. En otro aspecto, 
tampoco significa dejar de lado todos los avances que la modernidad ha dado como 
formas de conocimiento tanto científico como ta:nológico, sino que en ambos casos, 
significa buscar formas más democráticas y participativas tanto en lo individual 
como en lo cola:tivo. 

No obstante, es necesario precisar que el presente trabajo no se refiere a 
una comunidad, idílicamente igualitaria e inamovible. Se reconoce que en su interior 
se manifiestan relaciones de poder, que por un lado pueden en¡lobar posiciones tanto 
de poder económico como social y político, en que las personas con menos recursos 
tienen que asumir los diferentes cargos, oblillaciones y tareas en condiciones más 
desventajosas e incluso adversas, por lo que estas pueden tornarse para algunos 
casos, como francamente diferenciadoras, o en ocasiones pueden permitir el uso del 
poder para otros fines, pero en esencia, está presente la voluntad y la conciencia 
comunitaria, donde conflictualidad y solidaridad se mezclan de manera dialéctica. 

Por lo que se refiere a la vinculación con el exterior, evidentemente se está 
ante relaciones de poder que se manifiestan en las relaciones con el Estado, con b"U 

carácter clasista y su ideolollía bomolleneizadora; un Estado contradictorio, que 
busca propiciar la modernil.BCión sin haber lollrado él mismo modernizarse, ni 
económica ni políticamente, lo que se pone de manifiesto en sus programas y 
políticas, cuyo objetivo de insercion económica competitiva, no le permite reconocer 
fuerus sociales ni políticas, sino únicamente sujetos calificados o no calificados, 
oferentes y demandantes, como lo evidencia la formulación y puesta en marcha del 
proyecto turístico. 

La inplementación del proyecto, significó para la comunidad, en lo 
económico, el trastocamiento de alpnas de sus formas de comercialización, 
intercambio, y de la organización de las unidades familiares, siendo estos aspectos 
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en los que 11111 lransformaciones se han manifestado de manera más evidente y más 
rápida, sin embargo, escas modificaciones no fueron ni visualizadas ni propiciadas 
con un objetivo, sino por el contrario, han significado transformaciones que 
muestran que los habitantes de la zona han enfrentado de manera abierta las 
posibilidades de cambio, con el ánimo de aprovechar las ventajas de su ubicación 
geQgnitica, "n beneficio económico. 

No obstante ello, estas transfonnaciones están cambiando el papel que 
tienen las unidades domésticas campesinas o semiurb8DllS. en cuanto a ser eslratégias 
de reproducción de la unidad doméstica y de la fueza de trabajo, para convertirse 
cm empleadores de fuerza de trabajo externa, asf mismo, se ha propiciado la 
necesidad de la diversificación en las actividades de los individuos. Por otro lado, 
se ha generado un proceso de competencia en d que las actividades comerciales 
están imponiéndose por sobre las que tradicionalmente habían ejercido. 

Pero, sobre todo, se ha generado una diferenciación social al interior de la 
comunidad, en la que en términos de actitudes, recursos y actividades, los habitantes 
de la zona tienden hacia transformaciones que marcan diferencias económicas 
sustanciales. Aunque en lo comunal ésto todavía no se manifiesta, evidentemente que 
los cambios apuntan también hacia este aspecto. 

Dado que por un lado, el proyecto generó transformaciones que no tenía 
contempladas, en tanto que las esperadas no se alcanzaron; Y ante todo, no se 
visualizó la atención que debía darse al árbol como la fuente de atractivo turístico 
y de ingreso de divisas, éste fue precisamente el más descuidado, poniendo en 
peligro su existencia, como una pérdida ineparable, con todo lo que ello implica 
para el sector y para la población como recurso económica y cultural, y para la 
humanidad como recurso natural, 

Estas modificaciones no previstas muestran la racionalidad con la que se 
opera desde el Estado en muchas ocasiones, y que propicia no sólamente que no se 
logre el desarrollo de las regiones y de las comunidades, sino que por el contrario, 
muchas de las veces se relegan sus potenciales y se degradan sus recursos. 

A diferencia de otros países en los que la modernidad, o es un proyecto 
incompleto o agotado, según sean los modernistas o posmodernistas los que analicen 
los proceso actuales, en sociedades como la Oaxaqueña más bien es un proyecto a 
inicar. Modernidad a la que se ha de acceder polltica y socioculturalmente con la 
confluencia de sectorea tradicionales con sectores modernos, no desde la concepción 
ideologiz.ada y excluyente de dualidad evolutiva, sino por el contrario, en una 
articulación de las concepciones modernas y tradicionales, esto es: mediante la 
existencia de sociedades en las que se manifiestan o se diferencian ras¡¡os 
premodernos con modernos como formas de mutua influencia. 
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ºRIORIOAO 

CUAORO No.I 
co•L40E. 0AXAC4 

OROORAMA OOE•A TIVO ANUAL 1992 
RESUMEN POR ORIORIDAD 

1 MILES DE PESOS 1 

INVERSION 

·----------- --------- --------
ABASTO POOULAR SUFICIENTE 1411,550.843 

TENENCIA CE LA TIERRA Y ORO. CAMPESINA 4'1,833 

JUSTICIA Y SEüURID40 PARA TOCOS 1.232.178 

BIENESTAR SOCIAL INTEORAL 401.850.830 

RESPETO A LAS ETNIA s e INTEO. OE LA CULTURA OAXAOUEfilA 39,775.243 

üESARROLLO REOION4L E INTEORACION TERRITORIAL 235.051.539 

OESl'l.IEOUE INOUSTRIAL Y COMERCIAL 38.382.849 

CONSOL/DACION DEL TURISMO 8.521.325 

REVOLUCION MUNICIOAL PARA EL OES4RROLLO 81,458.225 

EFICIENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 2.9311.831 

954,203.494 

... 

15.57 

0.05 

0.13 

42. 11 

4 17 

24.83 

3.81 

o 811 

8 54 

0.31 

100.00. 
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