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INTRODUCCION 

Méxlco atravrosa por momentos d1tíc1ics y dec1s1vos Debe afrontar problemas econOm1cos. 

poHticos y soCJales bastanle delicados, que exigen soluciones y pan1c1pac1ón inmediata de todos 

los sectores que componen nuestra sociedad 

Pero la solución a tales probl1:>1nas que hoy nos ast1x1;u1 no resutlará pronta 1:>n la medida en que 

no se ubiquen tales problemas en un contexto global y en tanto no se accptc que en México 

confluyen culturas diferentes y se rncluya la de raíz mesonmenc.ana 

Hasta ahora el des.arrollo en México a ro largo de tOda su h1stona mOdema. ha sido desigual. 

excluyente. muhlan1e y negador de ras cuNuras rndigen.ns. de lo propio 

Con tal de~arrollo no ha habido una convergencia de cutturas. que poco a poco se fusionasen 

para dar ongcn a un nuC"vo mOdelo dC desarrollo. más equ1tat1vo. respetuoso e incluyente de tO<Jas 

las d1ve~1dades Por rl contrano. hasta ahorri los pueblos 1nd1os. siguen padeaencto ese mal 

desarrollo. esa desigualdad. esa exclusión y esa negación Pero tamb1en aún ahora Jos pueblos 

md1os pe~tsten y resisten y Jo que e~ aun más. se niegan a ser excluidos y a no oozar tarnb1ún del 

desarrollo que olros gozan 

Asl,las aC'luafes man1festac1ones de los puoeblos 1nd1gcnas ~tguen consta1ando que el modelo de 

desarrollo vu:;ente no funciona equ1tAt1vamente. que se necesita un cambto en la manera de como 

son vistos en este modelo y han planteado que cuarqwer solución y dec1s10n que se ton1e debe no 

solo enmarcarse dentro de un contexto nacional e mtemacmnar sino que también debe considerar 

y mirar hacia dentro. hacia lo propio. lo popular. 10 md10 y por ro tanto no se pueae seguir negando 

la presencia de sus culturas. de sus forTTias de vida. de sus man1festac1ones,se requiere encontrar 

caminos afines. comunes. en donde puedan andar todas las culturas. sm menoscabo, ni negaaOn 

de una hacia la otra 

Por tal motivo los pueblos md1os plantean que es 1mprescmd1b/e examinar y reonemar el actual 

modelo de desarTOllO incluyendo en él. la polftJ~ indigenista. la cual -afirman- ha fracasado. 



Proponen que se necesrta volver a remiramos. revaloramos y rescatamos como un pueblo con 

ralees indlns 

En tal sentido. la presenle mvest1gac10n fue rnohvada por el interés de conocer, reflexionar y 

entender el mundo 1nd10, sus actuales man1festac1ones. su lucha y la mvrtac10n que nos hacen de 

repensar nuestra h1stona a partir de un modelo de desarrollo que los 1nctuya y lo"i considere con 

todas sus manifestaciones cutturales. polit1cas y sociales Por ello resutta relevante conocer y 

analizar Jos actual~s rno\1'11mentos y organ1zac1oncs 1nd1Qt.'"nas sus preces.os y desarro110. asi como 

algunos de sus planteamu.>nlos mas fundamentales 

En la presente 1nvest1gac10n realizada en Chiapas ex1st1ó especial mot1vac10n por conocer el 

proceso organizativo de tas comun1dndl'S indígenas y las formas de part1c1pac16n espec1frcas de 

las muieres en estos momentos de coyuntura pollt1ca no solo en la región. smo también a nivel 

nacional 

Conocer ese proceso tratar de vislumbrar ros posibles \l'inculos y relaciones en1re las comunidades 

1ndigenas y el 1raba10 soc1al y el con!>ta1ar la casi 1nex1s1encia de un traba10 social -indfgena". 

fueron otros motivos más que impulsaron esta 1nvest1gac1ón 

Para fundamentar teóncamente dicha invcst1qación y H~allzar el anaJ1s1o; del proceso que han 

venido manifestando los pueblos 1nd1genas en lo económtco. pol1!1co. social y cultural, rne apoyé 

en las categorías que proporciona el matpnaltsmo h1s!Onco. as• corT'O aquellas que nos 

proporciona el remm1srno c.:intemporáneo ( \11s16n de genero) 

S1 bien. existen argumentos de que lates posturas se contraponen en tanto que una da mayor peso 

a las relae1ones dentro de la estructura económica y la aira por el contrano hace relevancia a la 

superestructura tdeol0<,J1ca. En este trabaJO se ha optado por con1ugar elementos de ambas. Para 

vinculamos con la comunidad 1nd1a. se recumó a la metodologla cuah1a11"ª· por cons1derarta més 

aprop4ada para rescatar la máxima nqueza posible de la expenencaa 

El uso de la 1nvest1gac16n Cuah1at1\l'a (1 e ) y de la H1stona Oral. me llevó mas aua de haber 

recabado inforrnae10n. procesarta. inlerpretar1a y plasmar1a. es decir me perTmtió "atrapar" y 

rescatar aquello que las mujeres indias sienten. aspiran. v1\l'en y desean desde su propia voz_ Esta 



metOCSologia fac1lltO dar l.'1 vor a quicnos se les ha negado h1stOncamcnto la mu1er 1ndfgena. la 

milis olvidada dQ los olv1dad~s 

Por otro lado. rt.-sullO rnuy a1ecc1onador el nabcr ut111zudo la 1nve!>t1gac10n Cuahtallva. en tanto que 

ofrece la pos1bll1dad de una renex10n prorunda y v1venc1al sin dPsr...anar ,.1cmcntos 1concos que 

nos perTTH1cn ennQuecc>r la acoón proresronal y pos1b11!ta v1sual1rar los rt:-tos de un compromiso 

social. por el mayor con1acto con ta poblac10n 

Dentro de la mt-toao1og1a propuesta. la Hrstona OrcJI (entr~v1stas n prorund1dad. relatos. men""lonns. 

v1venc1as) flJe un 1nstrumr-nto tur1damcnto1 que rn(" perrnrt10 conocf:"r la cosmov1s1ón. hacia la vida. 

la naturaleza. la f.amrlla. la lucha la conv1cc1ón ta pobreza. la nquera. f"I ."Jmor. etc. de las 

mujeres md1genas. co~a que ar rnismo 1n•rnpo pern11110 reconccerTTie como mu1cr 

cosrnov1s1ón 

El uso de la H1stona Oral. constituyó en si rn1smo un reto a l<I c.:1pac1dad prof(>s1ona1. y as1 m1srno 

1amb1én una ruta para (>Stab/eccr vinculas profundos con las comunidad(>"i mdicf'nas y l'fl r.specrnl 

con las mu/eres 

El haber ut1hzado los contenidos de la lnvest1gnc10n Cual1tat1va y la Historia Oral. me perTTH1l0 

v1vrr. conv1v1r y compartir expt. .. nenc1as t•nnquect..•doras ron la"i. mu1cr'"'s md1g~na~ me perTTI1t10 

vivrr una realidad soc1."JI r ... 'ls1 desconocida. pero bastante a1c>cc1onadora Ennqucc10 enomlemente 

tanto r.·u expenenc1a profesional como p.->r"':;onnl 

Cinco capitulas son 1os que componen la presente 1nvf•st1gac1ón el pnmero ubica al indígena 

dentro del ccntc:cto económico y polrt1co dcSdc ra coron1a cual ha sido su papel dentro del 

desarrollo del cap1ta11smo en México. como quedan eslatilec1das sus r{"lac1oncs frente a otros 

sectores y cual es la intervt>nc16n del Estado y de otros sectores a partir de la polft1ca md1genrsta 

En el segundo capitulo se hace un brc>ve r~cuento del desarrollo que tuvo la Ol\1arnzac1ón indlgena 

a pan1r de la revolución. lanto a nrvcl of1c1al como de forma 1ndepen<J1cnte cuáles fueron sus 

causas. sus fOnT1as de lucha 

movilizaciones más fundamentales 

rnan1festac1ones. su 1mpacio social. sus demandas y 



Asi mismo, se abordó con mas det~111" el actual ,.esunw1m1cnro 1ndlgena. ef cual tiene una base muy 

importante en el estado de Chiapas reaparece C"".on nuevas y mf'"/O,.C5 estrateg1a5 de lucha 

incu~ionando en el amblfo de la polt!lca y t"Stablec1endo alianzas con sectores que hasta entonces 

se habian monten1do al marQcn Para ello ub1qu~ concrelamente a la OnJanizac1ón ARIC-Un1ón de 

Uniones, como un c...-.s.o especifico del cual partir para analizar la !>1tu.ac16n actu&I que guarda la 

part1c1pación de !as muwrt.•s 1nd1genas 

En el capitulo tercero se presentan los aiff_·rl"nte'S ambrtos en los que ha venido dcsa,.,.ol/ándose y 

part1c1pando la mu1e,. inc:Jigena y con ello fundamenta,. la 1mportanCJa dP. su part1apac16n en Jo 

económico. polillco y social en el espacio comunnano Así mismo. abon:1o ras forTTias de 

part1opacrón para ,.evalo,.artas como su1etos sociales y analiza,. s1 trasc:enae como su1eto político 

en el actual contexto nacional 

En el mismo cap11u10 planteo el proceso mct0dológ1co que me perrnrt10 vincularme "'º" 1as 

organizaciones independientes y part1cula"nente con las rn:..r1e,.es indfgenas que ias rnteg,.an. asl 

como los resultados de la inv~st1yac1011 

En el capitulo cua110 desarrollo tos eiernentos de ace,.carn1ento que puecen exrst1r (>nt,.e !C"I T,.abaJO 

Social y la Orgamzac10n Indígena lndcpend1r.nte. a partir de un:t opción profesional el TrabaJO 

Social Altemat1vo como vHt de acción 

Po,. Ultimo en el capitulo qurnto se exponen ras concJus1ones. prOducto de la 1nvest1gac..On. asi 

como algunas propuestas. esperando Que puedan contnbu1r al quehacer profesional de 01ros 

trnbSJ&dores sociales y motive su intervención hacia un ámbito poco conocido 

4 



CAPITULO l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1 Breve Retrospectiva sobre lo Indio 

Nuestra H1stonu. la t1t~ lo!. unirnos 500 ai'los, la que m1c1a con la colonrzaoón y que va aparc1ada 

con la époCH ll•mprann del dl"Sarrollo dt!l modo de ptoducciOn c.ap1tallS1a en Europa y lo que 

algunos leóncos llarnan el pt-~nodo de -Acurnulac16n 011g1nana del Cap11al'" en Amenca. ha sido una 

histona de v1olrntos enfre11tam1~ntos entre grupos y pe~nns culturalmente d1ver;os 

La invasión y dommac1ón de los pueblos md1g1Jnes ba¡o un contexto colonial. en un 1mc10 fue 

realizada en func•ón de la explotación de la mano de obra mdigena. la que quedó a merced del 

colonizador Esta dom1nac16n se manifestó 1._•n lodos lo tlmb1tos de la vtda 1ndlgena. en lo 

económ1co. político. 1doológ1co. cultural y m1htar y habrla de durar aun hasta nuestros dias. ba10 

otras caracterlst1c.as y contextos. pero será igualmente n1pn.z 

La dommac16n económica se basó fundame?ntalrncnte en el despo¡o de to tierra y en la conversión 

de la población mdlgena a la r,sclavrtud y ser..-1<.1umbre Al ser despo¡ados de sus l1Crras com1enzan 

a perder progres1varnen1e la base sobre ta que eng1eran su cu"ura Despojado de su tierra. al 

ind1gcna se le de¡ó carne- urnc.a Pf;rtcnenc1d c;u fuerza de traba10 la cual no vcndena smo que 

quedaria a merced del colon1.."ador. quien fue solapado y apoyado por la Corona. esta se valló de 

todos los medtos posible"> para 01prop1ar_.e de la nqut.•4•a cre<'lda por'""' md1genas ya fuera a través 

del lnbuto. o por los propios colon1zddores quienes (').pnrn1r:an a! ma.-:1n10 ~u fuerza en la 

encom1crda 

La encomienda y el repart1m1ento for7oso de trabi1Jadorc<> (cua11:'qu1t) fueron <>ustrtu1dos desde 

1632 por la contrataaón hbre y remunerada do los operanos en el centro y en el norte. el nuevo 

sistema fue el tiro de gracia para muchas ac1rv1dades basAdns en la encomienda 

En el siglo XVII. los colonos espafloles ya hablan creado una agncul1ura manejada por ellos. 

teniendo el rancho y a la hacienda como centros de control. C!>ta ú"1ma como verdadero latifundio, 

encaminada a abastecer los prinetpalcs focos de la colonizaCJón. 

5 



·oesde 1600 com1onza el desarrollo en gran escala de la hacienda y el rancho manejados por 

espanoles. lo quo a su vez p1ovocó un cambio en el sistema de 1raba10. para los ranchos y 

haciendas que desde antes habian manrobrado para arraigar a los operanos en los 

establecimientos. Así. se pudo disponer de una planta mfn1ma de trnba1adores permanentes· los 

peones acas1llados. esta rnrTTia de traba10 habrla de prolongarse hasta el siglo X.X Con esta mano 

de obra f11a los due"os de rnnchos y haciendas ">anearon los dO"i problemas del siglo XVII el 

descenso de ¡a población mdigena y la transforrnaoOn de la econornia·1 

Po/fflcamente a los 1ndlgenas -.:.e les exc..luyó del e1Prc1c10 de poder y se le"i concentró en los 

llamados ·Pueblos de Indias· tonna de segregación que favoreció un control más eficaz. s.e les 

·organizó· dentro de los put-blos. asl era más tác•I evangelizar. vigilar. e.-.;:plotar y con1rolar los 

lllbutos en un asentamiento congregado. que en caseríos dispersos Ahi se imponen y organizan 

las alcaldias mayorc>s y correg1m1t>ntos y se mst;1ura una leQ1slac10n que perrn11/a su explorac10n y 

control por parte de ros cnollos. la 1alcs1a y la Corona 

Tal fue el impacto de esta poli:1c.1 que algunos ti1slonadore~ af1nnan que las epidemias no 

causaron estragos demográficos alarmantes ~1no h<l!ita cu.indo los 1nd1qenas 1ueron congregados 

en pueblos. ademAs de que los efe>dos p">1colóq1cos par el dc•.-.arra1go fueron 1mpresronantes 

·Muchos rndms se dc¡aban rnonr. se iban ar monte y <1hi !:.C abandonaban de puro pesar y 

tnsteza· 2 

Ello. contribuyo al romp1m1ento de ta pr:>d'ucc1ón de óll1rnenlos ya que la escaseL atectaoa mas a 

los 1nd1os concentrados en pueblos v CIL;dades que a quienes "'1v1an en su mrsma tierra de cu1t1vo. 

donde producian para el autoconsumo y s1 era posible el excedente se vend1a o se 1ntercamb1aba 

Asi. surge la necesrdad colomal1sta de preservar las formas básicas de orgamzac16n 

económ1ca·socral de los indigenas en función de la explotación de la mano de obra agricola, y es 

uno de los fadores que explican que la cuttura tndlgena basada en la agncuttura del maiz 

1 Florcscano G1l,Enr1quc. lli•1nri111. Gt.•ncral l.lc :\1C,.icn. wmo l. l:J ('\)lc,.:10 de !\.1c'\.1co . .'\.tc"l.u.:o. 19XI. p. 

~81 
- l\.forcno To..cano} S~1ucr. lli•tori~ Gt'.'neral de ="h•\icn. op C11 . p tx 1 



sobreviviera en la nueva sociedad colomal; pero explica tamblt"m que la organización 

ocon6m1co-sooal de ellos no lograra desarrollarse. 

·La empresa colonizadora se empet'IO en destruir la clvillzac16n mesonmencane, sin mas limite 

que el que imponlan su p.-op1os intereses Donde fue neces.ano se liquidaron pueblos enteros y 

por el contrario donde se rcqumO la tuerza de traba10 de los indios. se les mantuvo social y 

cunura1mente segregados. se crearon indirecta y contrad1c1onamen1c las cond1c1ones mln1mas 

para la continuidad de la c1v1hzac16n •nesoamencana• 3 

Cuando el tndlgena fue tr-anstonnado en esclavo y lu~o en sem1prote1ano sufre s1munAneemente 

la 1nf1uenc1a cultural y comienzo a incorporar elen1entos de una cuttura que corTespondcn a les 

nuevas rclac1onus de producción"'" las cuales se ve tor.zosamen1e mme~ y encuadrado. y como 

si esta dommac1on rnatena1-econOm1ca no tuera poco, temb1en se impone la dom1naciOn 

ideológica y quién me¡or que la rehg10n (católica} para llevar1a a cabO Esta legrtlmaba el derecho 

del vencedor mediante la 1nst11uc1ona11zac1on del mito de ~upenondad de los espat\oie5 sobre los 

tnd1os La d1scnm1nac10n étn1co-cutturnl es una de las consecuencias de esta ..Jommaoón 

·Hasta la peor barnane requiere lln tranqu1l1zador de conc1cnc1a. un pretexto. una rac1onn1Lzac.16n 

Los pnnop1os cnst1anos dan forma a la ·1usta• rac1onah7nC1ón Surge así la doctnna de la .Justa 

Guerra. la cual planteaba que era legitimo captur<H y esclavizar a aquellos indios que se 

·resistieran· y se neQaran a aceptar In Fe c.1tól1ca· 4 

Despersonalizan y le niegan algo Que es mu,. valioso para et. su pt""op1a 1dent1dad etnico-cuttural. 

sustentada en la t1erTa Tenemos as• Que. al ser categonzados los md1os como ·menores de edad"'. 

como gente •sin razón·. sus t>1enes pasaron a ser adrn1nistnldos por los representantes de la 

Corona. quienes lentamente se convierten en duef"'\os efectivos de sus vidas y de sus tierras. 

asumiendo la condtc10n de ohgarcas y caciques ladinos. ·vetados· en su e¡erc1e10 para decidir 

sobre su futuro en la sociedad colonial. no lo estuvieron. en cambio. para servir como mano de 

3 Bonfil Batalla. Gwllcnno. :\iédcn Profundo. la de. Ed Gn1albo. !\.1é..,.1co. 1994, p 101. 
4 DiaL Polanco, Autonomia .. la Autodctcnnin.iu::ión de lo.• pueblo. indio•. la cd. Ed. Siglo XXJ. Mé.xtco. 
1991 p~ 
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obra en las act1v1dades econOmicas de uxportac1ón. haciendas. obra1cs o serv1clos domésticos en 

los centros colonmles Esta s1tuac1ón paradópca. de ser ll111!Lados como tuerza de lrabaJo y al 

mismo tiempo excluidos social v pollticarnente -nos dice González Casanova- •fue la que 

estableció una retac10n entre el mayor gn1do de e;11:plotac1ón-opres10n y el necesano me1or nivel de 

runetonamtento de las t•structuras de DOdt~r co/omal en la adn11rns1rnc1ón de los llamados a-cuntos 

de los puC"blos rnd1os As1 ra adm1rnstracrón colonial sentó 'ª"" bases para el desarrollo y 

conso1tdac16n del cac1qu1smo v patemahsmo formas de cot'trol político. social v cultural entre las 

que osc1IO el control y i:'oder cwrc1do por la sociedad blanco-mestiza sobre los pueblos y 

comunidades indígenas· 5 

No obstante a todo to anterior. rr:uchas de sus formas de producción y reproducción no 

desaparecen del todo. las luchas de los pueblos 1nd1o"i son v fueron una eS1rategla de defensa por 

mantener.:>e y lograr sobrevivir en un mundo hos11l Que cercenaba v cercen11 su capacidad de 

construcetOn y reconS1rucc10n de su futuro 

1.2 La cuestión 1ndigena 

Para ubicamos rneior dentro de este apartado es conveniente precisar pnrncramente el concepto 

de indigenismo. considerando la d1vers1dac1 v polém1c..-i i:?n tomo a i:?I 

Para algunos autores las Cartas de Relación de Hernán Cortés. const1tu1an ya un md•gemsmo,6 

para otros este concepto surge durante la colon1zac16n y algunos más lo consideran como parte de 

nuestra histona moderna 

Ahora bien, co1nc1d1endo con Rodolfo Stavennagen. a lo largo de esta lnvestrgac16n. retomare su 

concepción sobre el lérmmo -Por md1gen1smo en México. se entiende por una parte el coniunto de 

Polilicas gubernamentales que trcncn por ob1et1vo rne1ornr las cond1c1ones de vida de la población 

indlgena; y por la otra, la corncnte intelectual (L1tcrana. artlst1ca, antropología) que toma a los 

!'i Gon..-..a.Jc ... _ Ca'io.ano'"a Pablo. Ro1tni.;1n Ro....:::nn1.;1nn. '1~1n.:o~ ¡,;omp1l;1dorc., D~rnocr.11.ci•' E!lltado 
Muftift:aicocn América 1-tin.11.. la. cd. La Jorn..1d.'I. -C..:ruro de ln\C!>tl~1Cloncs. lnterch!ii<.:1pl1n.an:1s en 
Ciencias Jo' Humanidades- USA!\1. !\tc,1co J •J•1t.. p l • 
6 \Vannan. Anuro. ··1nd1os Jo :"-iac1onc~ ... :"1ieu1,.. ~1c"\.1co )'}'J J. Folo•;.:op1ado. p 1 
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pueblos tndlgenas como ob1eto de estudio y atenc10n. Adomés en las Ciencias Sociales se refiere 

a la 1deolo0ia que plantea una teorla y una prmos en mlactOn con el cambio soCiooconOmico y 

cultural de las con1umdades incliyenas en el Marco del Estado Nacmnal'" 7 

A la luz de lo antcnor, el 1nd1gcmsmo como polit1ca gubOmamentol perTTute entender la situación 

econ6m1ca, polit1ca y soc1a1 en la Que se dt!sarrollan los pueblos md1os. y sobre la cual hablaré 

mas adelanle 

En tanto la segunda cons1derac16n. sobre la actitud Que se tiene anle los 1ndiQonas como ob1eto de 

estudio por parte de los científicos socmles. me perrrnt1ra 1r planteando los elementos teóncos. 

1deol6Q1cos y pol1t1cos que marcan la relación entre los 1nd1os y los otros sectores no 1nd1os. 

Conviene aclarar que por razones de tiempo y de interés no se !rata aqui de hacer un estudio 

profundo de la h1stona de los pueblos 1nd1os. por lo que sólo retomo algunos de los periodos y 

acontoCJm1entos mas relevantes y que han sido dec1S1vos para el futuro de los pueblos 1nd1os 

Ya en el apartado antenor he hecho una breve retro"">pcct1va sobre la vida del 1nd10 a lo larva d"I 

entrentam1en10 con la cultura europea, de las cond1nones en las que se sume al 1ndigena y que 

salvo contados intentos por ayudar1o no sr logra camtmu las cond1c1ones de cxplotac10n y m1sena 

en las que se le ha somettdc 

La Cuestión lndigcna tiene sus 1mc1os como !al. durante el nac1m1ento de México como RepUt>hca. 

Con IJ Independencia lc-s pueblos indígenas, a pesar de haber port1c1pado en la guerra y de haber 

sido ut1hzados como carne de cat'lón. su situación no me1ora. qu1zas el avance rntls real fue el 

haber sido reconocidos como un ·grupo a rec11m1r" o como parte de un '"glonoso pasado•. 

Es evidente que el carñcter de ·sooedad Colon1a1· mlluyO de manera determinante para que la 

situación de los pueblos Indios no fuera f,¡'¡al 

7 Stavcnhnp;cn. Rodolfo, .. El tnd1gc111"!iorno. Políttca e ldcologla-. Dercc~ Humanos de los Pueblos Indios; 
La jornada. ~1Cx1co. ano 12. octubre l •>•>t.. suplemento. p 1 
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En el proceso de cons11tuc16n nocional. a los dirigentes "io les plantea como larca fundamen1al la 

creaciOn de las nuevas bases soc1oeconOm1cas y políhc."15 del Estado Nación Taroa d1fic1I dadas 

tas cond1c1ones en las que 1nic16 México su vida independiente 

En la 1n~p1ente economin el gran sello colomal. le1os de perrr11t1r la consohdac10n de una 

estructura soc1oeconóm1C4."l y un mercado 1ntt.•tno que promo...,1era una 1ntcorac1ón. t11ro todo lo 

contrano. conservó una exclus1v1dad comt:"rc1al con Espat\a. Quién e¡ercia el control de los 

pnnc1pales puertos. as1 co1no los pnnCJpalí's riuesto"> "1dmin1"'>trat1vo"'> ideados en "'>u mayoría desde 

la metrópoh. la tuerza de 1raba10 sigue siendo explotada ba10 formas cs.cta..,1!itas. pnncipatmente 

de indios y neQros y ~\ rnantemmtf"nto por par1e de la tglesm de !ueros d1ermos y propiedades 

Prácticamente todo el tepdo social ~.e encontrnb·"l nplastado ba¡o e! pesado fardo colomal 

Los pocos s1ntomas c.ap1ta1tc;tAs que ericnrnnban Algu.,os comf"rciantes y peoq;uenos empresanos 

agranos eran ahogados ~r loo:-, 1nonopolios. los rnayoraz-gos. los fueros y dem.és 1nst1tuc1()nes 

implantados por e-1 s1sterna colomal ca~ que ".>e complementaba con la 1nex1stenc1a de un grupo 

consistente y homogéneo e-; dpcir. una burHucs1n o;uf1c1ent~~rncn1e rontormada que rec1b1f"ra los 

embates y enfrentara los rezagos d~t ant1quo s1strrna pcoo <tdem:.5 Que 1n1puls.-ira un des.arrollo 

capitalista 8 

En el plano de las cond1c1ones 5oc1opol1!1cas e.,,1st1a un d .. ~.fac;r entrP la 1nc1p1cnte conc1enc1a 

nacionalista (patnohsrno) de 1ao; elites cnollac; y la conc1cnc1a y r:.ond1c1onec; de lo'tda de la gran 

maycna de la población eran ~e>al1dadrs tolalmentc cllferentes 

&La 1ndcpendenc1a no atenuó en nada ei contraste social el 68% de ta población v1via con un 

ingreso promedio anual de 50 pesos. el :;:::;::0,;, con 50 a 300 pt:-sos (Que mas o menos correspondia 

al de las clases populares en la pen1nsula). y el 10% tenia ingresos 1hm1tados Sin cmbaf"1JO, tas 

circunstancias empu1aron c1er1os cambios de actitudes en las clases s.oc1ates que permrten 

agruparlas. después de 1 821 en empres.anal. ecles1.lst1ca. ohc1allsta y popular Como soe1edad 

de una época de trans1c1on de ideas y actiludes cambiantes. parece d1fíc11 de apresar. De manera 

K DlaJ. Polarn;:o 1,.lp .:.H p ~ ~ 
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general puede decirse Que en el mtenor, sobre lodo en pequenns poblaciones y haciendas. 

mantuvo sin grandes cambios el ntmo de la vida colomn1· 9 

Eran tan heterogénea In poblacu'111 y había de todo. neos. pobres. cullos e •nnorantes. progresistas, 

tradioonalistas,. pero los millones de pobres pennnnec1eron al mnryen. se acostumbraron a fas 

entradas y salidas de gob1emos. y gracias a su raqu1t1c.a s1tuac1on les importaba poco 

Entre tantas diferencias que separaban a ros rnex1c.anos estaba la Educación. que por tafia de 

recursos y de paz segu1a en nianos del cirro n~Qular Tares condrciont?s eran grandes obstáculos 

para lograr la mtegrac16n de IR nueva base nacmnal. además el impacto d" las nuevas ideas (de la 

llustraoón. la Revolución Francesa y Nof1enmenc.ana) contnbuyernn enorrTiemente al desarrollo 

de una vocación llbef1ana y a asp1rcc1ones de autodeterTnrnac16n, que no correspondian ar 

desarrollo SOQal y económico que se habla alcanzado en el marco de la sociedad colonlal. Asi, 

durante el periodo de gestación del proyecto nacional es más la mela un tanto vaga. de una élite 

instruida, que un proyecto asumido por las grandes rnasas Al final de la lucha por la 1mpos1ción de 

su modelo de nación entre liberares y conservadores. los pnmcros son los que resuttan 

triunfadores 

Los liberales mexicanos resuelven que nara honioqencr.zar a México y ponerlo a la altura de las 

grandes naciones del mundo contemporáneo se necesitaba lo s1gu1ente en lo polit1co. poner en 

práctica la Const1tuc16n Liberal de 185 7. la pac1f1cac10n del pa1s y la v1gonzaci6n de la hacienda 

pública; en lo social. la mm1grac16n europea. el parv1fund10 y las llbertAdcs de asoc1ac16n ~ de 

trabaJo: en lo econ6m1co. la hechura de caminos. la atracción de capital extranjero. el e1erc1c10 de 

nuevas siembras y métodos de labranza. el desarrollo de ta manufactura y la conve~1.0n de 

México en un puente mercantil entre Europa y el Remoto Onente, lo antenor podría lograrse en la 

medida que los obstéculos de¡ados por la colonra llegaran a ser destruidos 

9 Zoraida Vá...-.qucs. Josefina; "'Lo'!. Primeros trop1cJ"os··. lli"lori• Gc:-nC'ral. •• op c1t p. 7K!'i. 
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Herederos de la Ilustración, los liberales JUZQilban que la iglesia católica, el grupo rmlitar y los 

grupos lndigenas eran los pnnc1palos obstaculos para el desa1Tollo y et progreso de una sociedad 

modema 

Asi. la 1gles1a ocupó el pnmer lugar de atención, a esta habia que .atac.ar1a en lres areas 

fundamentales a) la acumulación de propiedades. b) lo"> pnv1teg1os leqates y c)el control de la 

a) Se pensaba que a la tgles.a "ioe Jt_• r t_''.'..lana poder en la 1ned1da en que se le rü"itaran sus 

propiedades. 11m11~ndosele ast su rn1ercnc1a en la vida poli11ca y social. una de las orandcs 

necesidades de ra Rcpubltca era la suW1v1s1ón de la prop1ed1td tcrntonal. a lraves de tres medidas 

el deslinde y ta venta de terrenos b.:ild1os. lól desamort1zac.ón y el fracc1onam1en10 de los 

lallfundms ecles1as!1cos y de la5 comuruda<1es 1nd1qenas. y la venta en fracciones de las grandes 

hac1enl...!as pnvadas 

b) Se atacó la inmunidad ecles1astica con respecto a la .Junsd1cc10n c1vll es decir deseaban 

supnm•r las leyes que pemutian la v1nculac10n ecll'."s1:\"it1ca y c1vt1 o el derr.cho a adQuinr negocios. 

fincas. etc. y J,'J 1n;erenc1a de la •gles1rt Pn !os a~t.ntos r.1v1!es no es D0'>1tih_ ... -.il1nnaban- !a 

conv1venc1a de los fueros con la nueva nac1on 

e) En 10 rererenle a ia educación. consideraban Que rt control de la 1qtes1a s.obre la Pducac1on en=1 

pel')ud1oal para Ja soc1eclad. ·en luqar de crear para los 1óvenes el espmtu de 1nvest1gac1ón y de 

duda que conduce siempre y ;1prox1ma rnns o rnenos el cntend1m1cnto hurnano a la \.lerdad. se les 

inspira el hábito de dogmatisrno y d1spu1a· 1 O 

Veian a la educación como el pnnc1pal vehiculo de transforrnac16n social. es decir de hacer de 

México una nación a través de la Umdad cultural, con la Constitución de 1857. se declara la 

"enser'\anza hbre· con la Ley del 15 de abnl de 1861 se ratifica la libertad de ensei'\anza y se 

proclama gratuita la of1c1al La Ley Martine.z de Castro. promulgada el 2 de d1c1en1brc de 1867 

JO tl.1ora. Lms: En!t.01'.\'0 Pol111cu. p 1-'0 . ..:11.ado por Urad111,.:. en LA•" uri.:en~,,. del :o,¡11cion.11.lil'lmo mci..icano; 
2a cd. Ed. Era. MC,ICO l•JMM. p IO~ 
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para el Orstnto y 1emlortos f6derales hizo obligatorio el aprendJza1e de las pnmeras letras y dlo a la 

ense,,anza en su conjunto un canz pos1tiv1Sfa. nac1ona11sta v homogene1Lanlo 

Asl. tras las leyes. vienen la apertura de escuelas v las apa!"~1onadas d1scusmne5 c;.obre mf'!otocJos 

pedagógicos Las nuevas escuelas. casi su1 ~xcPpc16n fueron gu~mamenta/es. nratu•tas y 

devotas de "la Ciencia y la Putna• Pero corno sea. esa oxpnn-;;1ón m1ucat1va no ter.a al c;irnpe"imo 

nt al 1ndfgenn y en las ciudades se Quf"<.la :<.ir1 tra~pasar los lim1tr.'5 de la clase med•R 

El segundo obstáculo era en cuanto a los rn1!1ta1es. la s1uu1ente c1tu f_•¡emp/1fiC..."1 claram~ntC! lo Quo 

se pensaba al rt-speC1o. -El pD<1t•r rnitrtar un1f":0 que por ">tJ naturalc.ta se hallabn mo1or orgrH11.rado 

al menos para hacer sentir ~u fuer.za. vino il con5trtur~t! en am1110 de los destinos del pais Los 

generales y ¡Plt--s del e¡crc110. por r;uón {1f'! hRber arne~aao sus ~spadas en la balanza de la 

jus11c1a nacional. dAndo/C"s así el tnunfo. se creyeron duer"los absolulo'"i d~ Jos pnmeros puestos. y 

en consecuencia dest1n<Jdos a dec1d1r toda'> lds 1rnport<1ntis1mas n .. t>stiones mherentes al nuevo 

Los 11bera!es pensaban que la Republ1ca dt>b1a dc1ar atrás el penado de .'a guerra. que debla pasar 

de /a era mdrtar a la era d1~ ra rndustna y en base a ello fueron d1sm1nuyendo el numero de 

Por otro lado as• como a ta l~Jle<;1a y a !o~ m1lr!Clres se consideraron a los grupos mdigenas 

permanencia rc!iuNaba un otlst:iiculo para la ?ntegrac16n de la nue .... a !.DC1edad nacional 

·Para los liberales ex1st1a un rndomab!e ant<i\JOnrsmo entre los antecedentes t11stóncos de M~)(1co y 

su engrandec1m1ento futuro en fugar de tomar a los rndios como base indispensable como 

sucede en general con tOdos los pueblos. ten1an que rcmover1os radicalmente para lanzarse por 

una vía del to<Jo nuevaR 12 

Planteaban que era necesano extinguir la herencia preh1spamca mediante la transcutturac1ón del 

indio. Habla que hacer1o olvidar sus costumbres e 1d1omas. se le pon1a en el camino de su 

11 R1,·a Pal;1c10. V1ccn1c. Pcnodo la .. Rcfonn.,¡1'". :\te1icn .. tra'\é"I de'°" Si¡:IUll, Vol 1-a. SEP. ~fC:"co 
1984. p X 
12 Gon..r..ale;, Luis. -El hbcr.:Jf1o;rno rnunfantc ... en ffhtoria G<"ncral de :\tr:1.ico C>p C1f_ P 912 
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•regenerac1on·, dejarfa de ser un peflgro para la ~undad púbfJca. fortaleceria la ·segundad 

nacionar y contnbwrfa dol mismo modo que JuArez y otros indios ·11bcrado~· del grnn ·peso de su 

pasado a la formación del nuevo orden" obstáculo al progreso ere Ja superv1venc1a del 1nd10 

como entidad legal más un estorbe que un c:tesaflo. el md10 man1tPstaba muchos de los defe-ctos 

de fa 1gles1a, el indio ob1eto de toda una IP.g1s1ac16n colonial destinada a protf"grrlo. poseía 

pnvlleg1os legalt>s que la Sf'Paraban del rt•sto de los ciudadanos Los pu.-bfos 1nd1os gobernados 

por sus pt"opros magistrados. preservaban a fa luz del siglo XIX el pnnc1p10 retrogrado de la 

tenencia comunal de la tierra 1 3 

No obstante, tales "pnvdeg1os· el md10 se encontraba ba¡o relaciones de explotación y 

servidumbre. los ltberales interpretaron que ef1m1nar esas r~lacrones era ehmrnar la ex1stenc1a 

misma de las comunidades indias. por lo lanto. los 1nd1os con toda su cuttura, sustentada en la 

tJerra y su posesión comunal. controven1an sus planes sobre ta pcquena prop1e-dad 1ndiv1dual el 

traba10 libre y ta cohesión de razas. "Se planeo hacer de cada campesino un senor de fierras y 

ganados en corta e!>CéJIA. un scr"lor dueno de un pequeno rancho ah' y ademtis t1brP. enteramente 

libre, emancipado del sistema de peana/e. e mciuso del -.istema de la •1t!vl1" o enganchamiento 

forzoso al c1érc1to la Cl1tc hberal practicó el culto al md1v1duo tamb1é:i fue devo?a de la nqueza. 

por aquello de que /a penuna <encierra en su seno lacerado el germen de lados los males> Se 

quiso sacar a Mé:x1co de pobre Y cómo lograrto s1 de los apro:x:1madamente 8 millones de 

habitantes. mas de 6 millones, eran ·cemles·. habrtaban en pequenos mundos inconexos una 

mitad era de mnos. la fuerza de traba¡o no pasaba de 2 millones. sólo habia un trabajador por cada 

100 hectáreas de tierra.. la natalidad y mortalidad iban de la mano. era un país de mu¡eres 

perpeluamente ·caryadas'" pero con pocas oportunidades de crecer a sus cnaluras. en suma la 

población era escasa, SuCla. dispersa. pobre. estancada. enferma .. ·1 4 

Para Jos liberales el indio no forma parte del pals. no obstante a su dolorosa y paJpante ~noa. 

no es visto como algo propio; no es parte de la h1stona; era sl. retomado como una bandera. como 

JJ Bcading.. DID•1d.. op. C11. P. Jo.'S 
14 Gorv..áJCJ'- .. op. Ci1. P. 914. 
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objeto a regenerar. o CJimb1ar. a modern1zor. a rct'.!ducar. más no era vr<>to como una fuenl~ de 

• tradición, se le vela como algo elérco. como un pnsado ·glonoso· (<rnd1genismo ht~ónco> en 

palabras de Bradmg) y a la vez ·vergonzoso· que habla qu(_• cambuu Al mismo tmmpo se le 

rechaza y a la vez so le necesita ·va m ~e acu">a se enlace con nosotroo; smo su allendad Y sólo 

al ver1o a CI como una roahdad distante. ">urge el ideal do una unidad por lograr. la concepc1ón de 

la nactón como arrnonia y concordia de elern~ntos ~~parados· 15 

Para los llberales la h1stona indígena cJc M~x1co t>rn una h1stona antigua comparablf? a la de los 

clés1cos gncgos. romanos. etc . no era un pasado 1ooav1a prr·.rnte pn muchas 1nstrtuc1on"s y 

prácticas de la CPoca. con pnnc1pm::. ., elctncn1os ">Oc1ale'i merP<::f'dores de atención 1m1tación o 

resurrección. no. por el contrano. rra al110 que c:aus.1b<1 verguen.Ta. 1ncomod1dad al scr visto por el 

mundo occidental 

Hasta aqui. como ve1no"i. para ros hberale"> su proy,..cto de nnc16n s1gn1fic.aba la neccsana 

d1solución de la pt•.Jral1dad soc1ocu1turat Por lo tanto se conv1cr1e en un ob¡ct1vo. el de integrar a 

una nueva ba"">t• nac1onnl a todo"> loe; gnJpos 1ndiqcnas e.-1<>tentec; desde Juego rtlo respondía a 

las necesidades del cap1lal. !".e buscaba incorporar a ·tooa· la población ba¡o un mismo sistema de 

vida. a través dt"? la umflcac1ón de los estados n01c1onalcs se buscaba intc-grar a toda la población 

a corno diera lugar. no crnportO si p.irn c!lo .,.,~ 1en1an que dcstrtJrr su-; ti...1sec; de sustc.•ntac16n y 

sust1tu1r1as por leyes que garantizaran el func1onam1e11lo d'.!! nuevo s1~terna cap1ta!to,ta 

Asi las 1dcn11dades indms. son d1fercnc1adas no sólo dP lo cnollo. sino 1arnb1en de lo mestizo. 

aparecen configurada~ en la 1deolog1a Oc las élites ilustradas como re<;1duos colon•fllCs. ~-irácter 

que ha sido asignado aun tiasta el md1gcnrsmo de nue"i"troo; d1ns Por cst~ caráC1er se conciben a 

los mismos pueblos 1nd1os corno una herencia de la colonia qur debe ·esfumarse• en el proceso 

de Mconslrucc16n nac1ona1· Pero corno nos drcc et mrsmo Diaz. Palanca: el punto no era anular 

cualquier relación que perm1t1era opnmir y explotar al indio colonizado. sino negar la misma 

identidad básica de las etnras diferenciadas El haber reconocido esa 1dent1dad hubiera s1grnficado 

IS Vlllora. Ltus. LA:n Gr-andt.•"- mom~nlu• del indit:t;"niunn mcl.icano. la cd. SEP-FCE. !\.h::,1co l<>M7. 
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aceptar le base de sustentación de tales grupos. las tierras y demas recursos comunales. 

cod1cmdos tanto por conservadores como por liberares. Jf• 

El procflso que conduce a los du1gcntes do los nuevos estado~ nacionales a negar vahder. a las 

sociedades mdigenus, y cons1de1m1ns un obc.;t."1culo para Ja afirmación nacional y el progreso. 

complejo pues tiene gran relación con las cond1c1ones soc1opollticas y con la comente de 

pensamiento de la t'-p<>C..'"l. como "fuente 1doológ1c..'l• que da ongcn y ahmenta dicha actitud haoa 

los indígenas. dicha coroente t>-:. el pcnsurn1en10 pos1t1v15ta sobre el quo nos detendremos con m.as 

detalle a cont1nuac1ón debido ;J su importancia para el futuro do loe; pueblos 111d1os 

Los intelectuales y dir•acntc-.. liberales t~xtra¡<•ron el contenido tconco-pol1t1co de los tOp1cos 

pos1t1v1stas y evoluc1orns1as que estaban en ~a un 1os paises europeos porque rn Europa se 

vivía un estado de t~ufona con los grande"i descubnm1e11tos. rx>r et 1rnpres1onanle desarrollo 

mdustnal en favor de los m1 .. d1os d~ comumc.acion. por ra 1ntegrac16n de loe; espacios productivos. 

por la un1f1cac1ón y por la a~~nura dt~ mercados As1. la Sacie-dad que permrt16 et desarrollo de 

esos grandes avance"' adquiere an1e los oios df-"t mundo la repre!>~ntac1ón de progreso y 

clviliz.ac1ón. A rned1arjos del s1.,,¡lo XIX. ta te en el progreso se hab1a apoderado de las mentes 

burguesas de los ra1S(.'5 .1v.01nzacJos dC' Europa Or..c1dt>ntal. causando 1mpaC10 también en un 

importante sector de los. l1bf.~rales rnex1c ... anos 

En casi tOdo el continente. el p0s1t1v1!'.mo encontró s~u1dores. en México r.I qrupo ll~ral lo adopta 

para fines po1111cos. como 111<,.trumenlo P<lía dvrroléu al grurx> contrano. ·se trata de una doctnna 

importada a Mex1co para ser .. nr dr•cctamente a un deterTn1naao grupo político. o para servir de 

instrumento a un dc1erm1nado grupo social en pugna con otros grupos no llegó como una 

doctnna nueva a la que- había que estudiar de ahi que en México no sea posible desligar al 

pos1t1v1smo de una dcterrnmada forma de poht1ca y de un detennrnado grupo socia le 1 7 

El pos1t1v1smo sos.tenia la tesis bas1ca. de que la socu:"dad humana ha01a Jtravesado por ciertos 

estadios necesanos y ordenados secuencialmente según una escala ascendente. Sos.tenia que 

l6Día..1: Polam:o op 1.:11 P :!".' 
17z.ca_ Lcupoldo. El JM••ilhhmo ~ 1 .. Circun•tancill .'\.1cs.icana. la cd_ SEP-FC'E. ~ti: ... u;o 1·~85 p .J7 
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para alcanzar el progreso era necosano ·orden•; aqu( cabe recordaf'" que debido a las guerras e 

inostabihdad poli11ca que v1v10 el pais durnnte mas de medio siglo, se anhelaba tonor1o por sobre 

todas las cosas Para ello era menester que tal orden luviese su ralz mas honda en la mente de 

los mexicanos Era necesano una 1deologla. es decir. una ronna e!;pecml de pensar que sirviese 

de base a IOdo neto real. a toda reahdad pol1t1ca y soc1a1• 18 

Diaz Po/aneo armna que la ot>se-~1011 por encontrar los fundamentos del equ1hbno social e'S qulza la 

mtts fuerte herencia que tran<;,m1te el po!.1t1v1o;mo a las destac.adns e u1fluyentes tendencias en el 

campo de la antmpologia y soc1olog1a del "i•Qlo XX 19 

Asi. esta v1s1ón posrtrv1sta da un punto de d1scus1ón a la"> elrle'.'> nacionales, si el poc;.1t1v1smo 

planteaba que las sociedades QlJC no t1ab1an alcanzado el qrado de desarro110 de los países 

europeos. eran sociedades en estado do ·salva11smo• o "barbane· y consideradas como pnm111vas, 

entonces era necesano hacer todo lo posible para que esas S-Ocu••dades atrasadas alcan;aran el 

nivel de r"·•'•raoón esperado Con tal vrs1ón no fue nada d1ric1I comparar a ras etnias indígenas 

con esos estadías atrasados y posibles de evoluc1onar hacia la c1v11izac1on 

La h1s.tona segun los posrt1v1stas. sc9u1a un d~scnv0Jvrm1ento rac1on111. su¡eto a lt:-yes. capaz de 

n1anrfestarse en un "hon1ogérH?O" ·1mpla~,b/e" y "nPcesano· progreso humano. tOdas las 

sociedades (1nclu1das las md1genac;) debran tender har::1a et mt1:0::1mo punto de desarrollo la 

c1v1hzac16n occ1denta1 que casi todos los d1ngentes de las naciones en torrnac1t':ln adoptaban como 

patrón deseable 

Aunque conviene aclarar que como brr,n to drce Roat en su lloro "El posrt1v1smo durante el 

por1inato•. n1 todos los dmgentes e intelectuales de 111 ópoc.o'l. eran pos1t1v1stas. n1 ?ampoco todos 

ellos tenian un rechazo hacia los grupos indigenas 

Lo que s1 es cierto, es que la aran mayona llene una actrtud adversa hacia los rnd1os y una latente 

voluntad ae destrurrtos en tanto grupos étnicos. y para muestra un botón· 

IK op C1t P. 4X 
19 Oía; Pol;inco. HCctoi-. Te'Oria• antnJ1>olót.:.ica..•. pnn1cr libro. la i..-d. Ed Linea.. Mcx1co l<JK~. p. •JO. 
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.. hay dos elementos de la actual noc1onahdad mexicana uno de ellos apto para la ctvtllzaclón, el 

descendiente, por la sangre o por el esplntu de los espal\oles: y el otro completamente inepto para 

el progreso. el tndigena estudiemos a la masa andlgena en conjunto y digas.eme en donde estan 

sus aptrtudes para la c1v1hzac1ón (.por ventura ha sacudido el yugo de esos instintos. que apenas 

le dan un lugar mas elevado que el de las bestias do labOr? t. Puede prestar a la patna y a la causa 

del progreso otro contingento que et de sus brazos. dmg1dos por su 1nteligenc1a escaslsima e 

incapaz de generallzac10n ? En la lucha que sostienen dos elementos sociales. uno es mAs apto 

y otro menos apto para la etv1lizac10n. uno que adelanta y otro que permanece estac1onar10. es la 

ley soc1016g1ca que el segundo esté llamado a de$aparecer" 20 

Se trata por lo tanto de incluir a los indígenas en la vida nacional. pero exciuyendo el 

manten1m1ento de sus part1culandades culturales No se trata de negar cua~u1er autonomla a las 

etnias sobrev1v1entes. sino la posob1lldad misma de ex1stenaa de tales confit;1uraciones 

soetoculturales en el flamante marco nacmnal. su 1ncorporac16n a la nación y la conservación de 

sus caracterlsticas que fundan sus 1dent1dadcs (distintas de la cnollo-mest1za), devienen propósitos 

incompatibles Se niega por ello validez a la v1ab1hdad de los s1s1emas de 1dent1dades 1ndlgenas 

A.si la ·solución· para el ·problema· de los 10d1os es su desapanción en cuanto a identidades 

d1ferenetadas 21 

Ya para conciu1r podemos decir que indudablemente al con1ugar.:.e las forTTias de 

explotac10n·opres16n y soba1am1ento en que se mantiene al 1nd10. con un cuerpo 1deológ1co 

'"pacientemente armado· entorno a él. surge la ·cuestión 1ndlgena•, al ser considerados como 

·diferentes·, ·¡nfenores· o ·bárbaros· y por lo tanto como un ·obs1ácu10• para la unidad e 

integrac10n nacional. se les 1dent1fica. contextualiza y conceptuahza como un •problema• es deor 

como ·cuestión indlgena· 

:.?O G. De C~mcs Feo. citado por V1llcg;1s. Abe lardo. en Po~ith+uno ) Porflrismo.. 1 a od. SEP-Sctcntas. 
Mé;xico. 1972. p 12C.-111 
21 Dia.L Palanca. Autf)nomia op et p MM 
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Asl, la -iransfigurac1ón· del indio concrnto. o del pueblo mdlgena con todas sus caracterfstlcas 

paniculares en •cueS110n 1ndlgena'" trne como consecuencia la 1mpcnosa necesidad de darle 

'"atención'" o ·solución• a su s1tuac10n ·problemática• a través de planteamientos (Que poco a poco 

se convertirán en polillcas gubernamentales) tales como su exterrmnio. su ·1nt~raCJón· o 

•engullim1ento-e1nofagia• 

En consecuencia la búsqueda de convertir al rndto en un rruembro más de la ·pomposa 5oc1edad 

nacionar. le1os de apoyarlo y ·t1berarto• del yugo de la cxplotac10n. de 1os abusos. hum1llac16n. 

etc .. y que encontrarn respuestas a sus demandas de 1ust1c1a. se le surn10 aún más en tales 

cond1c1ones. pero con una vnnante. In necesidad 1mpenosa por 1ntegrar10 y desaparecer1o, lo cual 

se convierte en tarea y po11t1ca del nuevo Estado Nacional De esta manera entra el indígena ar 

nuevo siglo en las mismas cond1c1ones de pobreza y explotaaón en las que v1v16 el siglo anten::>r. 

SÓio que en tomo a él se comienza a desarrollar intereses por mte-grarto y desaparecerte 

Asf. con tal v1s10n y actitud frente a los grupos 1ndlgenas puede entenderse el surg1m1ento de la 

Política Indigenista que en mucilos países latinoamencanos seran la puerta de entrada para que 

los pueblos md1os pan1c1pen en forma 11m1tada y controlada en la act1v1dad pollllca de la •flamante 

sociedad nac1ona1· 

1.2.1.- El indigenismo como poHtica social 

Retomando la def1nic16n de R. Stavenhagen. se puede sel'\alar que los indigenismos. son politicas 

concebidas y d1senadas por Jos no indios. para ser aplicadas a los otros. no suponen una 

considerac16n del punto de vista y los intereses de esos otros. smo una negación rotunda de que 

estos tengan algo que opmar sobre sus propios asuntos. y aunque Stavenhagen especifica que 

como politica social. el md1gemsmo surge después del mov1rn1ento revoluc1onano. es conveniente 

para entenderte. hacer un recuento histOnco. Por razones prácticas abordo al indigenismo en tres 

etapas: el que corresponde al periodo de régimen colonial; el que se aplica luego de la 
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independencla. duran1e el siglo XIX y parte del actual, y el que se desarrolla en los modernos 

estados nacionales. 

- El Indigenismo Colonial 

Dfaz Po la neo ha 1den11ficado el rnd1gemsmo de la época colonial 

segregacionista-corporalivista que pr3ct1camente se implanto en toda ra colonia a finales del 

siglo XVI Se trata de un con¡unto de rned1das tendientes a diferenciar a los grupos n1:1t1vos del 

resto de la población en tos planos, económico. s.oc1ocunura1 y po11t1co Asi. como ya hemos visto 

antenonnen1e. en el siglo XVI. la Corona "reconcentra" a la población mdlgena en sus lugares 

ongrnales de res1denc1a. o la reubica en espacios creados al efecto por las autondades c1v11es y 

religiosas (llamados ·pueblos de md1os·) y establece el control directo (1deológ1co. politlCO, 

econOm1co. social y adm1n1strat1vo) de estos a-:.entam1entos Otro hecho que contnbuyó a tac1lrtar 

la organización de ras. comunidades fueron los descenso"S- demogr:H1cos. en menos de un siglo la 

población 1ndta del centro do México '>e hHbia reducido en un 90% 22 

De este mOdo. s.e da una dt11rs.1on de la s.oc1edad colonial en dos sistemas 'lue se mantienen 

fuertemente articulados "L.a republ1ca de 1nd1os y la repubilca de espal"loles" Las cuales dan tofTTla 

a un modelo de barreras 50C1oeconomrca"> y etnic.as. en ocasione~ llamado de ·e.astas· 23 

Esta separación impuesta por la Corona tamb1ton permite administrar la d1sc.nmmac1ón en esta 

sociedad. que da como resultado una pot1t1ca de "apartheid· social pol1t1co y cultural 

Sin embargo. la po1tt1ca colonial. no se reduJO al se-gregac1on1smo o corporah111smo. sino Que fue 

acompaftada de Ja practica esclavista. la cual predomino por siglos, incluso algunos h1stonadores 

afirman que aún a pnnc1p1os de este siglo estaba presente bajo nuevas modalidades. pero que 

continuaba siendo esclavista 

22 Díu. Polanco. op Cit. P ~X 
23 Ap;uirn: Bcltrnn. Gon.r..alo. ··un Pos1ul•1do de Poliuca JndJgcnista ... en Obr-a Polémica... INJ-FCE ,l\.fC.'-Íco. 
1992. p 25 
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No obstante a algunas d1spos1c1ones (Leyes do Indias, Ordenanzas. etc). parn OnJamzar el mane10 

y control de las comunidades 1ndlgenas y mAnlener su superv1venc1a para fines econOm1cos. 

ninguna de esas d1spos1cmncs tema corno propósito nnped1r la explo1ac1ón indígena. sino 

reglamentarla y adm1n1stnu1a. s1 bien la pol111ca color11al hacin el md10. evrtO husta cierto punto la 

cxplotac1ón desordenada y ta necia destrucción. s1 bu~có exprimir al máximo a los pocos 

sobrev1v1entes Se sentaron las bases para el desarrollo y consohdac1ón del cac1qu1smo y 

patemallsrno. corno formas de control pollt1co. social y cultural haCla las con1ur11dndes 

De esta manpra tanto sus fmes corno los mt-d1os utilizados por los co1on1zadorcs. detenninan la 

segregación de los 1ndigenas en la medida en que se ponen en func1onammnlo mecanismos de 

dommac10n. corno la d1scnmmac10n racial. la dependencia económica. el control político. la 

distancia social y otros más que construyen una barrera étnica para estruciurar a la sociedad 

colonial como una sociedad d1v1d1da en e.astas 2 4 

• El Indigenismo de la Vida Independiente 

Ya en el apanado antenor hemos hecho referencia de manera general a las c1rcuns1anc1as 

económicas. polit1cas. sociales e 1e:Jeológ1cas que cond1c1onaron las diferente!> actitudes de los 

grupos dingentes e intelectuales hacia los pueblo"> 1ndigenas Ahora mencmnaremos el tipo de 

polittca que se fue gestando a lo largo de la vida independiente y que sc- consol1dO al tina! del siglo 

pasado y pnnc1p1os de este 

Agulrre Beltrán nos dice que los Estados eme!1Jentes. en su afán de constituir una nación que 

abarcara a la totahdad de los habitantes de la base temtonal. se vieron en la necesidad de 

procurar la incorporación de los grupos étnicos llamados indios: que no part1c1paban en la vida 

nacional. porque no tenian noción ni sentido de nacionalidad. Asl con la constitución de los 

2-' Aguirrc Bchr:an. op c1l p 2~. 
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Estados Nacionales lndependlen1ec; se crean cond1c1oncs nuevas que dan lugar a una politaca 

lncorporattva, 1ntervenc1on1s1a 

La pollllca 1nd1gems1a de las naciones emergentes fonTió par1e de la polltlca general de la época. 

fundada en el llbcrnhsmo. en la libre compe1cnc1B. en el aftln de gannnc1a y en la propiedad 

pnvada. encontrando su base social de apoyo en el pcoquet'lo productor rurnl y en los grandes 

terratenientes. JUZQó a los pueblos 1ndigenas como un remanente colonial. planteando como 

Ob1e11vo condernar1os en bloque a la dc'5\fucc1ón 

En et altln y vigencia de consohd.::u· las pos1c1oncs de los grupos económicos que su~1eron como 

la nueva base de sustentación deol s1st(_•ma poH11co. en concom1tanc1a con los prcju1c1oo; ex1s1entes 

hacia los 1nd1os. no era posible la existencia de cualquier .. corporación• en el seno de la •nueva• y 

·namante nación· 

En esta etapa de orgamzac10n nacmnal en la~ disputas en.re los t.Jrupos en el poder. no estaba en 

d1scus16n la 011;amzac10n del Estaelo en termmos de un reconoc1m1ento de la plurahdad 

soc1ocuttural del 1nd10 sino m<\s bien lHla lucha en cuanto a la organtzac1ón cccnóm1ca y palluca 

en la socit.><lad en la Ql1~ sP ignoraba al 1nd10 

Los cnollas -por su ratz t11sptln1ca- no mclu1L'l'' en su proyecio de patna a los grupos e-tn1cos pues 

no los cons1deraban como parte o ra1z Lle la nación 1ncx1cana La recuperación del pasado 

1ndigena erd ~n anna poderosa contra el dom1n10 espar"lcl Pero no 1nclu1a ninguna re1vind1cac1ón 

del indio VIVO 

Los mestizos. por otra parte. se sentian supenores a los indt·:Js porque nevaban sangre espaf'\ola. y 

creian que habian recibido -en la mezcla de razas- la 1ntchgenc1a y audacia del espal"lol y la fuerza 

y res1stenc1a física del ind10 Las dos razas daban ongen a unu supenor- la mestiza 

Ante es1as dos pos1c1ones. existía un.a ausencia o deb1hdad de un tercer grupo. es decir la 

indlgena, que re1v1nd1cara a las sociedades 1nd1genas. ello ocumr3 hasta la revolución de 1910; 

aunque sólo t'uera como bandera 

Los lndlgenas -nos dice Oíaz Polanco- en la 1mpos1b1hdad de que pudieran encontrar un ·grupo 

nacional" con el cual anicularsc. y en. la s1tuac16n en la que se encontraban. les impedían influir 



por si mismos en el curso de los acontcc1m1entos nac1onnles, por lo tanto termina 1mpoméndose 

asi sobre ellos el proyecto l1QtJ1dac1on1s1a~homogene17ador 

Aunque como respuesta a tal s1tuac16n este procPso. nllichos 1nd1os se lanzaron a la rct>ehón en 

delonsa de la ticrrn. pero la respuesta o la pol1t1ca que s1gU1eron los gn1pos en el poder hasta el 

final de la dictadura de Port1no Oiaz fue la rrprPs1611 Las rrbchones 1ndigenas a lo largo y ancho 

del pais fueron pers•!>tt~ntcs toasta ftnalf?s de\ ~.1glo pasado y pnnc1p1os de este. et gob1emo de 

finales ae siglo penso quo con la represión a la<; cornun1dad(~S 1r.d1qrnas se rr.sotvin el problema. y 

asi lo creyeron. pero esto fue "iólo dPcode el punto de v1<;tn drl Estado 

Ba10 los preceptos ltOOralcs de In consl1tuc16n del 57, se proclamaba la c..-ihdad de ciudadanos de 

los indios y su igualdad formal ante la ley, eo; dPc•r. ~us '1ert~cho"> y obhgac1ones serian iguales a In 

de todos los mexicanos 

"Los nuevos Estados-nacion t11c1eron un llamado a la const1tuc16n de las !ir>cr1ades md1v1duales 

basadas en el reconoc1m1cnto Jurídico de nccc"SO a la prop•Pdad pnvada La pr:.ct1ca política 

penn1t16 otofgar el rango d~ ciudadano a qu1fmes pudiesen demostrar su nqueLa matena1· 25 

Cons1derarido Que los carntHO~ cons.t1tuc1onales garnntirar1an por s1 solos PI que los 1nd1os se 

integraran a la ·nación n1odcn1a" para lo cudl <>u~. poo;tulados con ... 1 ... t1an Pn "C1v1l1zar"' a los 

mdigcnas. a trav~s de a¡ un s1<:.lem.:i educ.111vo que de<>.:irraifJ;:Ha al 1nd10 de su med10 fis1co y 

cultural, y asi homogeneizar su pensa1n1en10 b/ fomt!ntar la 1nrn1grac1ón europea como un 

mecanismo que contnbu1r1a a ~esaparccer1os o po~ 10 rnenos a dllu1r10 con el mest1za1e. y e) 

desarrollaron 1act1cas represivas para frenar las. man1fcstac1ones de descontento general 

Ba10 los pnnc1p1os del Estado-nac10n. en Su "guern1 c11,111tzatona" contra los indígenas. le¡os de 

provocar cambios en beneficio de ellos s.e profundizaron las contrad1cc1ones heredadas de la 

Colonia. y sus erectos m:'ts negativos flJCron 1) ta anulac1on de los vre¡o~ derechos de propiedad 

comunal que manten1an los pueblos indios conquistados. 2) et naber ofic1allzado la •ficción• de 

estar en presencia de rnd1v1duos sin capacidad de admtmslrar su vida. en tanto menores de edad y 

25 Gon;.óilc.1:: Casano..-¡1 op C1t P 11 
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sujetos a tutela; lo que d10 rundamcnlo al mito de supcriondad étnico racial, y 3) el aflanram1ento 

de la explotaciOn y dominio de las poblacmne5 tndlgcnas que lomo la fonTia de colon,allsmo 

Interno: es decir los nuevos duenos de lo-> pa1~s tndcpcnd1cntr.s penTI1ten y avalan el o;urg1mmnto 

de una nueva clase dominante. que continuaría con la exproprnc10n de las tierras comunales y con 

la situac10n de cxplotac10n y oprcs1on de los 1nd1os 

Asi, tanto pnrn conservadores con10 par a ht>erales. el campesinado 1nd1genn se conviene en el 

chivo exptatono de todos 1os fracaso.-; y defectos a~ la soc1r(lad mcx1c."Jna Sin emoargo. pese a 

toda Ja v1olcnc111 O"damzada contra ellos, la 1dc-nt1dad Ctmca de numerosos grupos cuyos miembros 

sumaban millones. se mantuvo, por lo cual tos 1nd1gemstas tcndrtan traba¡o pnra rato 

• Indigenismo Contemporilneo 

La politac.o 1ntegrac1on1sta que se 1mplementart11 después de la rcvoluciOn. será bautizada y 

formalizada en el Congreso lnd1g('n1sta lnteramencano en 1940 El contenido y propósrto de la 

polltlca 1nd1gen1sta formulada en este Congreso. era la lntegrac16n del indio a la sociedad 

nacional. con todo su baga1e cultural. proporcionéndole ·Claro esta· los 1n~-trumentos de la 

Clv1llzac16n para su art1cu1ac1on dentro de una sociedad moderna ~ 

A d1ferenc1a del enfoque 11bcra1-pos1t1v1sta. en un pnmer momento se plantea la compat1b1lldad de 

la integración de los mdígen<'ls a la v1da nacional. conservando sus c1m1entes culturales, ya no se 

habla de hacer tabla rasa de la cultura indígena. se trata de ·moderar" la Política lnd1gentsta, es 

decir se pretende que las misma comunidades 1nv1ertan sus ·propios esfuerzos·. para lograr su 

·propio• mejoramiento e integración a la nac1on. y de ese modo convertirse en parte integrante de 

la misma como ·ciudadanos· 

AguirTe Beltrén, r-epresentante más avanzado de esta pollt1ca. reconoce que en el Congreso de 

Ptrtzcuaro se tuvieron muy en cuenta los postulados del relativismo cultural igualdad y respeto de 

2(, Agu.¡rn: Bcltr:i.n .. op Cu P 27 
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1as cuhuras consideradas "'d1reron1os"', ya que no se pocUa "'cnllfica~ a una soclodad como "'infenor"' 

o •superior"' teniendo corno medida a la sociedad occidental 

Sin embargo. uf propio Agu1rre Benr~n. planteaba que no ern posible rospe1ar. asi como asl. tOda 

la cultura y vida de los pueblos mdigenas dc.•b1do H que h,,bia costumbras que eran "pcrjudiclales" 

para los 1nd1os 

Como resultado de las anteriores posturus. Sf~ planteó entonces como necesano. introducir un 

pnnc1p10 en el que se p:<.tablrc1eran fO"i drrrct1o"i y obl1gRc1ont>s. "itn barrer,,., d1r,.cnminRtonas 

denvadas de d1rerencms racu=1les. sociales o cuuurares ns dec1r el pnncipto de 1ust1c1a socml 27 

Los 1nd1gen1stas dr cone 1n!egrac1on1"ita t~o;;tnn convf•0(';1do'l de integrar a los 1ndígena'.'i porque solo 

asl pueden acceder e'ifos a cond1c1onc-s de vida ·supenores". al ah.1ndonar c1e11os aspectos. de sus 

culturas. pero no son ellos qurent-s def("rmman cuáles son contranos o 1ncompallb1e.-. para la 

·correcta marcha tiac1a el progreso· 'i1no que rs dr-r.1dtdo por ro-. 1nd1genrsta~ Qwenes se apoyan 

de lodo el ar.-.enal Técrnco y c1ent1f1co dr tal rn0<lo que "el md1gen15mo no ~e conrorTTló con una 

teoria an1ropo/6g1c..a propiamente dicha, "'>1no corno una s1nl<""'>l'i eclCct1ca. :iunQue con un perfil 

peculiar, d"-' elcrnrntos torn<tdoo;; del f.•voluc1on1srno. f'I rrtnt1v1o;;rno CLJ"ural el 

estn.JcturaJ.funcronar1smo con lo cual intenta proponrr solución a la ·1ndcseabte" 

heterogeneidad etmca de nurnerosos paises talrnoan1enc.:tno<>" 28 

A pan1r de la déc.,da de ros SO''i "of1c1a1mcntc el 1ntegr:.Jc1on15mo se conv1n16 en la politica 

1nd1genrsta de lo~ estadO"i nacmnnles latrnoamencano"i. armado-; deo un d1-.curs-o rac1onallZ"ador. los 

gobiernos crearon las cond1c1oncs para desmantelar tOdos los él'iDec10S de las culturas mdigenas 

Como ejemplo a 10 antenor. podremos ver la actrv1déld hacia las lengua!'>. los 1ntegrac1omstos las 

consideraron merecedoras de respeto pero se riu'i1eron en prác11ca en el continente vastos 

programas educativos con efectos cac;tellamzadort"s, ~1n el menor respeto a las lenguas indias. 

alegando que habia que fomentar la ·unidad nac1ona1· desarticulando ademAs las bases 

fundamentales de su estructura y orgamzac10n comunrtana 

-------------------
27 Op. en p 27 
2H Dio:v. PolJnco op ..:11 p "-' 
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Los pocos •rasgos cutturales· que en la practica se respetaron. resultaron ser mas v1sto!'>os que 

esenciales; por ejemplo rorma de vestir, comer, etc . los cuales fueron convertidos en ObJetO de 

cunosldad rolklóncn. sometidos a una feroz man1pulac1ón politlca y a una d~radame 

comerclalizac10n 

No obstante a 10 antcnor algunos crif!cos del 1nd1gen1smo han adrn1t1do que el ind1gen15mo 

1ntegracionista ha sido el comienzo del cambio en r.I tralam1r.nto dr.I ·problema mdiqena· Admrten 

que el mtegrac1ornsmo rc~suttó un enroqut~ adecwtdo en la medida en que Pftrrr11110 pasar de las 

abiertas prácttcas etnoc1llas a una comple¡a estralt-<gu1 que Diaz Pol.Ynco denomina etnofaga.29 

es decir se da tOdo un proceso mrd1ante eol cual la cultura de la dom1nac1ón busca engullir. 

ingerir o devorar ras multrples culluras populares. se bu"Jca la d1s.olución graduar de los mdlgenas. 

mediante la atracción. la seducción y la tran!>tormacion a tra\/éS de Jos •manes SOCIOCU"urales 

desplegados por el estado nacional y los aparatos de hegcmonia para atraer. desplazar v disolver 

a los grupos ·d1teren1es JO 

El Estado 1rnplc>menla. d1setia y !h~"ª a cabo su proyecto ctnófago. al mismo tiempo manifiesta 

respeto o ·1n01f(nenc1a· frente a la d1vC"rs1dad o incluso m1entras exalta los valores indígenas, 

realza dicha acc1on a 1a par que n:)fucrza /a cultura hegcmómc.a 

Así. el Estado ~e presenta con10 el -def~ns.or"" de los valores étnicos principalmente cuando su 

poht1ca debe pallar los efectos de los rapaces proced1rt•11entos del cap11al1smo 

Por otro taco. para que la pol1t1ca indigenista pudiera avanzar y adqwncra validez. se buscaba la 

part1c1pac1ón de 1os grupos rndigcnas. procurando un numero cada vez mayor Ce estos. se 

conv1rt1eran en promotor~s de la 1ntegrac1ón ·por voluntad propia· convencrdos al fin de la 

"supenondad de la cultura nac1ona1· 

De igual manera se bus.c.;iba, que los mismos 1nd1os espec1almente los d1ngentes e intelectuales 

abandonaran sus lenguas. ras creencias. las coslumbres. las formas de organ1zaQOn social. etc .• 

se disfraza así como una ·supuesta• pan1c1pac10n de los mdigenas apropiándose rnciuso de los 

2 9 Dia.t: Pol:mco op 1;11 p '>o 
JO Op. Cll p '.J'":" 
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conren,dos re1v1nd1c.at1vos de los grupos indcpendi<!nfes. enart>olandolos como bandera. 

cambu~ndoles claro el contenldo. 

Oc esta manera. ra política 1ntegrac1on1sta f'la vemdo observando cambios f'lac1a tonTlas mas 

elabOradas do ernotag111 A pes.ar de que el Estado f~nmascara dicha polrt1ca. uf111zando términos 

para la que tue creada. al contrano. a lo largo 11'"• to~ ullirnos 25 anos los pueblos indígenas han 

venido ronaleciendo un rnov1rT11rP!O indr~~odu•nte que s1 bien hd~fa hace <tlgunas dPC.adas no era 

un proyecto corH1ahPQC-món1co Pn los 1Jlt1tnos a,,os ha ~.acudido a la ·rnodema tJnaJad nac1onar 

mostrándole que no es ran mcx1ernn nr rx1<>tt• tal un1daa. y a pesar de qur. 5e fes siga ne-gando. 

anulando, o engullendo. ellos c:;iuuPn con~n.Jyrndo un proyecto a1temal1vo ae ex1c;.tencia 

Ya pnra conclwr y concordando con algunos cn11cos del 1nd1gcrnsmo qwero de¡ar en claro que la 

soluc16n de la ·problemática 1nd1gf>na" no radrca nJ '<ldic:ara rn ePconfrar el me1or modelo del 

ideología y una práctica onr.ntada~ a la drsolución dP tas 1drnf1ddOf~.., nH11a"i, puf~'r.to QUtl por 

dE"f1nrc1ón el 1nd1qPn1smo f'5 fa po!1!1c..a de los otros 

Los actlJa!es nf>o1tber;1Jpc; 1~-:;tan erPpecmados en l'r.contrar el rne¡or 1nd1grn1".>mo también estan 

empecinados Pn dt'Strurr ddutr y no :icPplar .3 /O<; 9rupos crn1cos. no dCeplan. n1 qureren aceptar 

que Ja socredad nacional puede conformar.>e r:on una d1vte>rs1dad de lenguas de costurnbres. de 

valOres. de pcr;onas de pensamientos. de c:'octnna. etc que pu,_ .. d('n conv1vrr rPcrear.;e y 

respetarie Pero l<ll parPce que en este trn de mden10. dolorosamcnrc el Estado y los Qn.Jpos en el 

Por Uthmo. pJ Estado ha venido 1mple:-nen1ando a Jo largo de los ultrm0s 20 ai"los un mOdelo de 

desarrollo económico Que permita con mayor tac1/1dad' ra acción etnófaga Y no 

coinc1denc1a que d'rcho modelo s<>a 1..r-rs1ón renovada d'~ la política de los liberales del siglo 

pasado, es decir el neo1tbcra11smo; del cual habla remo<; en el s1gurr.mte apartado 
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Para llevar a cabo esta tar-ea. Jos llber-ales cons1dornbnn tundamental construir y dar vida a un 

grupo quo impulsara un ·arden o;oc1a1· un grupo fuerte que se encargara de mantener. conservar y 

corregir ese oiden tan npces.ano para el progreso n.ac1onnl 

La nación pan1 los r1nns de c>xpano;16n y un1r1c.ac10n del cap1tahsmo. como ente abstracto y 

doctnnano. y el Eslado corno srr pollt1co. como grupo promotor y conc1llador servían a dichos 

Sobre ello. D1az Polanco no-; dice que lo'> E!ilados-n;ic1on.ales pm~.namenle como tales 11ene 

·relativamente• poco t1emf)O. y <;.;;llvo descontadas forTTIAcmncs tempranas: no nparecen sino hasta 

el un1mo tercio del siglo p.asado. as1. la confonnac10n de un Estad0-nac1ón es un proceso mOdemo 

esencialmente conten1por~-.nt!O. 32 

El mismo aulor nos habla de 3 fuerza .. , quo operaron on 1nlerttcc10n orgánica parn ra c.onforrnac1ón 

del moderno Estado-nac1on y que transformaron a tas agrupaciones humanas a nivel mundial a) 

El Nacionalismo - Como un sist('ma df' ~nsarn1ento que modrfico la rdea de E".>tado {el que debía 

estar al scrv1c10 dr las ::Jases y no del monarca) impulso los s1c;temas un1tonnes de derecrio y la 

noc10n ~Jr 1nunldad legal. b) El Capitalismo.- Proceso cornplr¡o cJe transtorrn.'lc1ones en las 

relaciones econon11CíJs y soc1ates que tJ10 !uqar al -trabarador t1brr-· para vencjt!'r su tuerza de 

traba/O. a una nueva cuttura de ef1c1enc1a y acun1ulac1on v erró el marco en el que 

constituyeron las clases soc1..iles mCY.1cmas y tos exten!'o<> vinculas tJe Ul"'.'.l f'Conomia-mundo· y 

por ultimo cJ El Estado.- Cerno artrcufador df' comunes s1<;t(>rnac; Muca11·..,ros. ll'Qales {expresados 

en las C<'.H1as const1tuc1onalc"> quf.' introducen igualdad rorTTHll ante la l!'y y umve~alt.zan la 

c1udadania. como organizador de las burocracias capaces de rac1onallzar el runc1onam1enlo y las 

nuevas estructuras soc1opol1t1cas soberanas. centralizadas en su correspond1en1e d1v1siOn 

temtonal. un1f1cac1ón aduanera. s1~terna fl!.cal. etc. <táernás de rned1ador de la lueha de clases.33 

J:? DiaJ: Polanco op \:11 p fh 
3 J Caslcllano~ '." DlaJ Patanco op cll P 10 '." 1 7 
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Oe5de esla perspectiva. el Estado. c!'i. un fenómeno hl'!itOncamente rt!lac1onado con el desarrollo 

del cap1talrsmo y con el proceso de 1nstJtucmnaflrac10n de la nación como conformaciOn social 

Esto es precisnmrnre lo que constrtuye su rn0d'P.m1dar1 

Ahora bien, si cJurnntc la pnmera palf{j de estr s10'0. P"i df!Clr hasta 105 ª"'ºs so·s. los Estados 

naQonales lnt1noamcnc...""Jnos y en r">rx-c1al M~io:rco. adqu1rren tuerra y c1vr1a autonomla con 

respecto de las potencias rnundrHIPs, para rro;o/vr!r 'ius a5unlos u1tpmos corno (•.1(frmos. poco a 

poco. a partir de los a.ios se5entas y pnrt1cu1arme11tc a partir de 1os ar'\O"i ochenta, rn ·soberanla 

naCjona1• sobre In que o;e tuncló c-1 Estado mOdemo comenzar.i a mOd1fiCllr.>e. a re~.quebra1arse, a 

debilitarse para sucumbrr ;tnlr lo'i t."mbatPs dt-> la /tu:h,, por la globHl1dad 

'"El discurso de la global•dad. a mt•nudo otM~d1•cp a hrcho-; ob¡etrvoc; y universales. expresa una 

creciente 1nterdePt"ndenc1a de ras rconom1¡is n<1c1onufe">. y la emerucnc1a de un sistema 

transnac1ona1 bancano -product1110- comuri1c..."Hrvo. que es dom1n:mte- y cu•,.o ascenso cornc1de con 

un deb1f1tam1ento real de /a Soberanja de los Estados-n¡¡c10n y de las comentes nac1ona11stas. 

antumpenallstas· 34 

En Mi&x1co. por airo fado el Estado-nacioflill "b<'nelactor- Plaboró instrumentos o estrategias 

üuridicas. po11t1cas y soc1n1t_·~;) quP dP alr¡unil rnanera n~yaron a los sectores m<'lc; pobrfts de la 

soQedad. perrn1t1~nd01t• .-i p•.ff• de'ioernprni.ir PI p.:rpel parn f)I que fue creado 

Entre los instrumentos rn,1s fa11orec1dos ST! •.•ncuentran las po1!11c.as que para fines practicas 

podemos CT1v1d1r t•n dos grande"> bloque<> las Soc1afpc; (Que enrnarcan a las po/!trc.as 

1nstituc1onales. urban¡¡s PCológ1cas md1qenas. etc) y las económicas {f1sc.ales. camb1ana. 

comerciales. etc) de corte neo11bc_•rar Que en ult1m<J 1nsl<1nc1a determinan a las sociales. y sobre las 

cuales hablaremos a con11nuac1ón 

El liberalismo económrco. ha sido y s1que siendo la 1deo1ogfa de la nación mas poderosa del 

mundo en el proceso cap1talrs1a. Inglaterra la enart>Oló en el siglo pasado y E U. lo adopto después 

J.i Goru .. iJc.I'. Ca.sano'\ ;1 op cll p M-12 
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de la segunda guerra mundial. Pero es sólo a partir de la década do los 80's cuando encuentra 

sustento poliUCO para transronnar5e en comente dominante: el Neolitx>rallsmo 

Su ascenso esta hgado a la C<Jida del s.oc1ahsmo, al ect1P5tl del Estado Benefactor y a los fracasos 

del modelo basado en un pilpel mClor del Estado y In Sustitución de 1mportac1ones 

El empuje que h:l lrmdo el m~ol1berahsmo por Wa~h1ngton. ha logr<Jdo abolir o rn0d1f1c.._"u la 

mayorla de ras 1nstr1uc1onc~; y las rt:>Qlas que re-gran la economía mundial. en una época en la cual 

el <lcsarrollo económico y t-•1 pleno t'rnPIC"o eran los ob1ct1vo-; r(."ctorcs del Estado B("ncfactor 

Sobre sus restos se ha lt"vantndo un rnlJndo domrn;ido por In ff:!roz lucha por loo; rnercndos. la 

competencia 1n-estncia. el <>aqueo de ra ('COnornia del tercer rnundo. las operaciones bancanas de 

nesgo extremo la especulación t1nanr1·_~rn des.c>nfrenada. etc en pocas p~1labras ha !raido como 

consecuencia ta c...•t<"l'>tro1e dt.•I Es1ado de Bienestar. después de habc-r rJommado le escena 

durante más de 20 al'loo; 

Los gob1emos ~erc._•nnund1stas ~P v1Pron otil1gados o inducidos tecnocratrcamente. a desmantelar 

buena parte de lils 1no;trtuc1ones <;l1e habían qut-.--dado df~I E:;tado nac:1ona1 benefactor 

La ·L1beral1.zéfc1on· de sus ec.onomras. la <Je'>re9ulac10n de ta f"'Xplotac1ón de nquezas naturales. de 

empresas (bancanas 1ndu"itnales ."lgncolas y ganaderas) y dC antiguos servicios públicos 

tferrocarnles eleC1nc1dad tt:>l(.•fonos c:orre>os <lgua r>Qtable c>scuelas etc) todas esas medidas de 

1ntegrac10n y global1z."lc1ón co1nc1dreron en una nueva pol1t1c:a de d1sm1nuaon del gasto público 

para equilibrar el pres11puesto. y par:T ded1c.ar al pago dP.I servicio de ta dc>Uda lo que antes se 

destinaba a salud. educación 'f desarrollo. con ello se rcdu¡eron los ingresos 1ncJrrectos de buena 

parte de la población en especial de los aséllanados 

La reducción de sal<.mos ">e acompa,,ó con una pol1tcca de descentral1.zac1ón de los grandes 

sindicatos y uniones y la el!minac1ón deol ractor de los derechos que hablan alednzado los 

trabajadores en luchas antenores. corno su 1ncorporac16n a smd1c.,tos 

La polltica de contcnc10n salanas fue comtnnada con la de una infiac16n e h1pennnac1ón 

Incontenibles. que se acentu;iron con ta~ drvatuac1ones y con un desempleo creciente debido a las 

quiebras y ceses masivos en las empresas 
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Los ajustes estructurales afectaron df! manera crecientemenle mequrta11va la carga fiscal. las tasas 

de interés en los créditos a pequcl"los prop1etanos. el costo de Bienes y scrv1c1os en los bamos 

marginados, y dieron pie a medidas le~1slat1vas que llevaron n la pnva11.zac1ón de "">Clvas. tierras y 

aguas comunales que ante~ (;ran de los campesinos pobres. los cualc"> se volvieron mas 

pobres 35 

Aunado a todo lo antcnor. las fronteras cconóm1c.as. s.oc1alcs y polt11c..ao; d'e loo; estados nac1onaf("''S 

con cierta soberanía. comienzan a de¡ar de trner vigencia y ·,...alor. s.c tratan de conforTTiar bloques 

supranacionales que favorezcan ta ·11bcra11zac1ón· del rncrc.ado. ¡J través du una n1cnor 

intervención df'I Estado (el cual ya ha sido d!.•b1h1udo al desmanff~lar tas 1ns1rtuc1ones sociales que 

más o menos lo protrg1nn de de~cstab1l1.rac1oncs sociales o naturale">) Pero cx1c;tc una 

contrad1cc10n en esta el1m1nac10n de ·rrontcras· o deb1l1tamiento de ta ~obcrania de los estados 

nacionales, el caprtal1o;mo de igual manr~ra que hizo con los puPblO'"i. 1nd105 -a~ Pf"rTT1Tflr su 

permanencia corno cond1c1ón de su rcproducc1on- ·u1111za· a Ja nación con sus fronteras porque 

pollt1camcntc cont1nu.1n s1rndo cons1drradas como la unica forn1A v1¡¡ble de ·mantPner el orden 

mund1a1·. es decir. IO<> P'5tado~ nación que curnplen con la d1·.r1s1ón 1ntcrnac1onn1 del traba¡o. 

contnbuycn y son elemento vital par;i la rt:producción y af1an.tam1f'nto dt' ese ordC'n. así. las 

fronteras v1~nen a ser parte esencial <.>n la discusión y orqani.·ac•ón del nuevo orden económico 

mundial 

El ·nuevo estado neo1ibera1· logra que rnuchoc, trabil)adores y ct.1seo; pobrr~ ~n genrral prefieran 

ser explotados a ser exrJuidos de r.·~nos t)enef1c1o"io del c;1p1tal len rstc c.a~o el empico¡ se teme 

ya no a la exptotac10n smo a ta exclusión es decir el Estado recompone ".iu base social en la 

misma población ya marginada Por otro lado este ·nuf"vo t:'Stado neol1bera1·. desartrcula las 

formas de Organ1zac10n social o polltica que arccte sus rntP.-rescs. a travCs del tcrronsmo do 

Estado, del empobrec1m1en10 de las clases. el deb1lltam1ento de los traba1adorcs. la ellm1nac10n de 

logros sociales, laborales o agranos y a la vez una política de conccntrac1on y conc1llac10n 

3 5 Op cit. p IK 
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... "Esos medlos. se combinan con vieJaS formas religiosas y Ctntcas de Control socuJI. y unos y 

otras con la desorganización 1deolOg1ca y la atom1.zac10n de las organizaciones populares que son 

a menudo tra1c1onadas por los líderes. y en general corrompidas con s1stf'!m11s de •c11entclas· y de 

'"mafias populistas- Pero el poder dtll nuevo Estado dependiente t1eno as.as bases y otr<Js mas-36 

Por otra parte Ja adopción de la pol/t1ca c-c.onórn1c-.a nPollbcr:il en Mó:iuco se concrr-f17a en el 

Acuerdo de LtbrP Con1PrC1l) (TLC) entre Mt?:o:1co. E U y Cunad<). con rl .. ,e ha ab1f""rto un proceso de 

intercamb•o e ulfegración dec;ravor<iblt- para nue'5tro pai'i. a pdrtrr di:! mrc.amsmo de 5aqueo de los 

recur.;,os nalurnles. dnl ernpobrec1m1cn10 de las grandes mayoria:'>- nac1onale"i ... de la virtual 

1ne1efens16n c1c la cl.;i<;.e lraba¡éldora. que pre~erlfa altos 1nd1ce"> dP ">ubemplt~o y de la conc:enlrac16n 

de la nqueza f"'n una clase 

En 1900, por c.ad~'l 3 per.>onns en rd~1a y en cond1c1ones de lrabn¡ar. "Sólo una cuenta con un 

empleo tomial y las otras do<;. 5ohrev1ven t!n la perrnancflle busqut.'da de una pl.aza laboral. con 

ocupac1oncs tempcrales erl la econorn1a 1ntonnal su1 acce!:.o a lo"> serv1c1os de segundad ">-Oc1al. y 

con escasas pos1b1l1dadt>s ae des.arrollo prGfes1onal La 1nsufi:::1ente gcnC"rac16n de emplro ha sido 

una de /a'> constantes en ra cconom1a rne:o:rc;in;i c.-n lo-:; u/timos al'los 

Con respecto at campo se pl,ede prec..1s¡ir· ta agncurtura se enfrenta dcSde tos af'los 70"s a una de 

sus peores cns1s A t1na1c-s de los ochentas el pa1s rrnDOrtó anualmente rntts de 1 O m1Jroncs de 

ranciadas ae prOductos agr1co/as. lo cual s1grnf1co que la tercera parte de las nc-ces1dades 

ahmcnlanas de la pobwcion ha dependido de sumrmstros e...:lernos El con ... umo per cápila de 

granos bas1cos se reduJO en mas de un 30"°" a consccuenc1a de la ba¡a de los ~alanos reales y el 

mcremenlo del desempleo La pnnc1pa1 causa de esta cn~1s rc>s1de en ra aguda desc.c-iprtal1zac1ón 

del campo. traducida en una baja de los precios de garantía de los pnnc1pa/es prOductos agncolas 

~~ ri:: ·"'c'~'~º~:;;.,;cn .+t 1 1111llone~ de pobre-., l.k lo.. cu.ale.., 17 n11Jlom: .. \ l\C"U en e"\trcn1;1 pvbrc..-.. a. cnlrc i ')1'12 
}" 199..J se dcbrcron h.-ibcr crc¡1du l ~ 1111llonc<o de pla;o1!> p.1ra <,,;Hl'of.1ccr Ja d.:n1.11u.1.1 de 1:111ph..-o de ,¡¡;uerdo al 
CTCClnucnro de la poblac1on '.\\.Ola"'-= i..:rcaron 2 nullonc"> l.01 p..'>hbc1on <oln crnplco llJO 101.1/1;.;1 2..S m11lonc-; 
893 rnil pcr>on.-is De lo... lh nulJon~ ~f)(I 11111 n1c,1..:..;u11 .... que en l'J'Hi 1111•:.i.:ran 101 PEA. -..ol•J <J 1111!/onc .. l-:x 
m1J (25. 7~ó del 101al) ¡;;ucru.a c..on c:n1pko 1110 rcntuncr.1do. el ...,_i.;1or puhlico fc.:tlerJJ 11cnc 1 m1Jlon -"'''º nul 
trab.'.IJadon:s: rrucniras que c'l!>tcn 25 rndlone<> de h.1h11:in1c<> en el c;unpo que dependen umco1 '.lo 

c'clusr,·amcnrc de la a~ncuhur.t D;llO'> publtc;uJo<; por l.1 Jun1;1d.1. IH dr m.11'.1-0 1'>"1~) 12 de:- julio 19<16. 
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(que resultan estar por debaJO do los cos1os de producc10n) y do un desmantelamiento de los 

diversos organismos gubemamentale!i de apoyo técnico y f1nanc1f!ro 3 7 

Va en los gobiemos antenorcs del ex-presidente Snllnns de Gortari. se hablaba de una 

modom1zac1ón del campo. pero es durnnto el régimen de este, que so d1scnan y apllcnn pollticas 

inscntas en un contexto de •rn0<.lt"m1zac1on· del SoC1or agropeclJ<tno. p11nc1palmentr. para el malz 

Entre sus acciones más importantes t•'"itnn las s1qwcntcs 

1 - Se prelende aphcar 1ecnolog1as de alta produc11v1dad en aquellas zona"> df" nPQO, con alta y 

mediano pc>1enc1al pr0duct1vo donde puC'dPn apt1carse lecnolOQias de alta produC11v1dad y sean 

su¡etas de apoyo gubemamr.ntal (como el r ..... asn drl Proqrama Nacional de Maíz de Atta 

promoverá su ·refunc1onal1znc1on·. m('d1ante rPcur;.os del Programa Nac10nal de Solidandad 

(PRONASOL). con t>llo se cstana bcnef1cmndo una supc-111c1e aproio:1mada de 6 9 millones de 

hectareas 38 

Pero contrnno R lo que se plilneo. la estrntegro de modern1zac16n no 1mpulsó como se esperaba ta 

producc10n ai;ricola. v en especial la de ma1z Si bren durante los pnmeros anos de ser 

implementada. la prod1icr:10n dC" rnai.t: ">e mantuvo rn."\s o menos estable C'llO se deb•t.> a la pol!t1ca 

de Precios de Garantia mas que a ta nphcac16n de tecnologias moderna.e; 

Los hecnos permiten ver Que los subs1dms y apoyo lé'cn1co al c<trnpo lt>JOS de naber favorecido a 

los pequenos y rncdranos productores (ya no h.-tblernos de los produc:torp-; pobres). y de fomentar 

la producción agrícola contnbuyó H Que se diera una mequ1tatrva d1stnbuc1ón del ingreso y una 

creciente dr!.m1nuc1ón d~ !a pr0ducc1ón de lo<> pnnc1pales granos 

Por e1emplo. en t 992. la CONASUPO apoyo con la pollt1ca de precios de Qarant1a a los grandes 

productores de ma1z (sobre todo a ros de !os estados del nene). les pago a 24i dólares la 

tonelada, en tanto que en E U sus productores la vend1an a 100 dólares 39 

17 C<11dcrón. Jor~c. ··Hcfor111a Rural. Dcrn<Xrac1.1"' s~1hcr-an1a"'. 1. .. .Jnrn11da. -.In. to nen· 1941 
JK Garcia R. C1rndo por V11l;1fucnc <1p en p •n 1 
JCJ 0p Cll. p J02. 
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Con esta ciase de subs1d1os resutta muy atrnct1vo producir malz. y.a que el apoyo que da el 

gobierno por tonelada es de 141 dólares más del costo que tu~no a nivel 1ntcmaclonal. pero 

quienes resultan benef1c1ados con este apoyo. son qwenes producen arandes cnnt1dadcs. y no los 

pobres y pequcflos prOductorcs que por poseer tierras cons1deradils con ·b.a10 potencial 

productivo· quedan tuera del programa dft subs1d1os 

El problema no es et costo tcónco que el pa1s tiene qut? pagar. c;mo la d1stors1ón que se da en la 

distnbuc10n del apoyo o subs1d10 ya que corno hemos visto Jos m:is bencf1c1ados con ello son los 

grandes empres.anos agricolas de los ec¡tados de Sonora y S1naloa que como nos dice Villafuerte 

•con inusitado mteros com1en.zan a producir maiz• 4 0 

Por otro lado. deb111o a la ·d1stor510n" en la d1stnbuc10n del subs1d10 y ante la lirrnn del TLC, el 

gobierno Sallmsta dec1d1ó ·per1ccc1onar'" esta estrategia de subs1d1os, tomando como modelo el 

que se llevaba a cabo en los paises C""Uropeos y E U . se decide pasar de los subsidios indirectos a 

los directos, los cuales perrnrtiran en el caso del maiz "homologar los precms de oarantla con los 

precios 1nternac1onales 4 1 

Hasta aqui podemos ver 3 cosas para darnos cuenta de lo nravP srtuac10n por ta que atraviesa la 

producción mex1c.."lna de maíz. a) la cuestión no es SC""gu1r otorgando subs1d1os que como vemos 

son d1stnbu1dos 1nequ1tatrvamente. sino que esta estrategm no s.e inserta o coordina en una gran y 

verdadera reforrna productiva y social de la agncultura. capaz de reanimar y fortalecer la 

producción agrlcola en todas sus arcas y sectores. que apoye y prote¡a no solo a los productores 

con terrenos fértiles con ·atto potencial· pr0duct1vo. smo tamb1en y sobre todo que apoye a los 

sectores considerados con poca ·capacidad de producc10n" 

b) La política de subs1d1os. sólo sera viable en la medida en que existan recursos o capacidad 

financiera en el país para mantener la producción. pero SI consideramos que en estos momentos 

México enfrenta una de sus más severas cns1s financieras. veremos que la srtuac1ón para dar1e 

vlabindad a esta polltlca se toma más d1ficd 

40 Gan:ia R.. Citado poc V1lla!'ucnc:.. op en p J•M 
4 1 Op. cit. p. JOS. 
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Por ejempfo en 1993 se r1¡0 un monto do 4 mll millones de dólares para apoyar rn prOducciOn en el 

campo (sobre todo la del malr). esle resultó insuficiente. considerando Que en el pals cx1stlan más 

de 4 millones y mert10 de CJ1datanos: y s("gUn datos publicado"> por el Finanaero (citados por 

Vtllafuerto). ese monto sólo cubnria a 4 m!llonf"s de eJldatanos 

Y s1 además cons1dc1arnos lo que al respecto~ d110 ·et programa sólo prPm1ará la ef1c1enc1a. ya 

que se trata de un subs1d10 por compensación intcmacmnnl. y por las d1ferenc1as 1ntemas que hay 

entre agncullores mo:.;1c.anos· vcrc>mos QlJC' ("! destino fiara miles de pequenos y medianos 

productores se t.::>ma oscuro 

Cabe anotar que sólo Pntre 5 y 8% de los maiceros mexicanos cumple con los ·niveles de 

productividad· en comparación con el 72% de productores que t1en~n tierras de temporal y 

marginal, los cuales se verán todavía más desfavorecidos trente a los productores de E U v 

Canadá. 4 2 

c) Por último. el atto costo que representa el subs1d10. JWllO a la idea de que no tlay potencial n1 

·vocac1on· para prooucir granos. se utiliza corno .ugu1nen10 para 1ust1t1car que e"i m.as barato 

importar granos (SCbre todo de E U) que subsidiar o impulsar la producción nacional. propomenc:Jo 

que México siga el camino de la producción hon1col.<t atli es donde ·s1 tiene fuluroM 

Pero desafonuna<lamcnte ni en esta 0DC1ón res va bien a los campesinos me:.;1c.,'lnos ya que por 

un lado, los insumos agncolas como 1en111zantcs. fung1c1das. etc . (aclqu1ndos a costos elevados) 

para aum~ntar Ja pnxtuct1v1dad no rian reducido los precios de las expo~acmnes ho11ico1as; 

pol'Que las empresas transnac10nates que los venden a M~.ioco. estan especulando con ellos. asi la 

expectativa de exportar tlonalrzas mexrcanas no se cumplió 

Ba10 esta srtuac.ion se ha venido d1scut1endo con gr<in preocupac10n el futuro del sector 

agropecuano mexicano y de manera especml el destino de m11es de productores de maíz. que 

siendo el elemento más débil de la agncottura mexicana. con la apertura comercial se verá 

lodavfa más amenazado. A pesar de la oposición de los productores del maíz para que no se 

-12 Op. Cit. p. )07 
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incfuyora en las ncooclacroncs de TLC. rl gobierno del Pr("s1dente Snlmas ar.ardo con E U y 

Canadá un periodo de tr:ins1c1ón de 15 anos para liberar lot.nlmenre el mf!lrcndo do e!.le grano. 

baJO el supuesto de que en c>ste lapso podrin llegar a nlcanzar ruveles de producción y 

productividad 1gualt!s a los de su"> socm'i df•I norte 

11 - En segundo higar. otra de las accronr~"> de la por1trca modemr.Tadora por parte de los 

neol1berales. t."s ra do 1rnpulo;.;ir ·grandes cambio-;· en -as¡:lectos claYt>s· de /a estructura agraria. 

in1c1ado desde hace ~1lgunos ai'los a rnod1t1c~-ir cn•rto'i contenidos del ar1 27 const1tuc1ona/ 

Para los r1nes de esta rnve">t1aac1ón. sólo c;;p f~xr>ondran l;'l"i mod'1f1cac1ones que afectan 

dlrectamentr a los campesinos y espcc1almcntt;> a las comunidades 1ndigenas 

De entrada d1temos que con IA n'irrnación del gobierno ·ya no existen trerras por repartir"' y con 

las mod1fic."1c1ones al art 27 constrtuc1onal el P¡Ccut1vo e"i1a renuncuindo a una obligac10n 

const1tucmnal de dotar de irerra a los pueblo<.> y comunidades que asl lo r~U1eran s1r.ndo esta la 

pnnc1pal causa de los problernAs rn ol Carnp."l Df! acuerdo con el CPnso AgropPcuano y E¡1dal de 

1991. 517 000 t.•pdatano<.> y comunero-:; no t1rnen p.rucc-la (una población de por lo mt.>nos 

3·000.000 de habitantes s• so considera a tOda la familia) como 1•¡rmplo sólo en Chiapas en 1993 

por parte de e11dalanos pobrrs 43 

Pero la cueslrOn no es solo que el gobierno "'"' n11}gu~· a rPpanir ra tierra sino que ra orop1a Ley 

Agrana es en s1 una cor.1rad1cc1ón y con las mod1f1cacicnes <ldemas s~ esta legaJrzando fa 

desigualdad en la prop1c-dad Veamos un poco o;obre el asunto 

Con la nueva Ley Agrana las cosas c;p han revc>rt1do. ya que actualmente no es posrble reahz:ar 

ninguna distnbuc10n o exprop1ac1ón srn e-nrrar en conflicto con una fey federal que dio por 

tenninado el reparto agrano Y por otro lado. amparandose en ros nuevos tamal"los de proptedad, 

Jos grandes prop1etanos pnvados podrán defender legalmente sus propiedades o encontrar 

~.l Toledo. V1ctor. ··L1 L1..") .•\,t.:r;irw 1111 c>h<.1;u.;ulo para J.1 Pa.,, ~ el Dc~1rrollo 'U~tcn1<1blc··. [..,.Jornada. 
~fé'l(ÍCO. ano 11. :?H de febrero de l'J•1., l.a Jorn:1d.1 del Campo."º ••. <.uplcmcnto. p 1 
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·ronnulas adecuadas"' y legales para JUSt1ficar1as y derendcr1as (hecho que afecta directamente a 

campesínos e lndigcnas po~ue podrán ser despo¡ados legalmente) 

SI el articulo 27 const1tuc1onal establl:!'cia de 1nanera general el pleno dom1mo de la nac:16n sobre 

la tierra. agua. recursos naturales daba plena personalidad 1und1ca y garant1as al epdo y a la 

comumdad con las rerornias se logro 

• Redefinir y Ju5t1f1car /f~almente ta e)(1stPnc1a df" median.as y grftndes propiedades 

(neolatrfund1smo). es df•c1r l;is refonnas dan luyar H la (~.10.,tenc1a dl" gf.ande"i propiedades 

mediante los s1gwentcs mer, .. an1smos 

Por un lado. se establecen nuevos lf"'rminos ">Obtr> lif r:w:1ens1ón de tierra que puedan poseer los 

llamados ·p-equefios prop1etanos· a trav6s de trucos legales. en detnmento de las comunidades 

1ndigenas y de los e11dos V1ctor TolL>do c;er"lalél que aun cu::tndo se .... uelven a retomar los mismos 

entenas ambiguos sobfe ta e:w:1en">1ón de tierra dc> temporal. n~o. agostadero y anda, ahora 

ademas se ha es1aolcc1do que la ü:w:1enc;16n de tierra no es acumulable. por lo tanto. ·un pequeno 

prop1etano· sin infnngir la h."y puede tener en d1ferenlcs esl:idos de la rt"PUbltca tterTas desde 3 mil 

200 hasta 9 mil hectarc>as de .-1t"go. desde 6 m11 400 a 19 200 hectarea<> dC' tierra df! temporal: de 

12 mil 800 a 38 mil 400 hec1areas de ago'itadero y ademas de 25 mil hecttlreas de t1f'rras andas 

Asimismo esta el llamado ·tactor de compensación" por el cual un pequer'lo prop1etano que posee 

tierras de diferentes cla-;es o con diferentes cul11vos puede sobrepasar Jos 11m1tes establecidos en 

diferentes proporciones Por e¡emplo c>n el caso de las sociedades rnefcan11les. Jos l1mnes de la 

propiedad se eo;.tablecen rnul11pl1cando por 25 los del pequel"io propretano Lo que da lugar a 

propiedades agncotas de entre 2 mil y 7 mil 500 hectareas en tterras de ncqo y hasta 20 mil y 60 

mil hectareas en tierra andas 

Otro e1emplo. tenemos que la ·pc-quer"la propiedad· ganadera es considerada como la superf1c1e 

necesana para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. 

Asi. bajo esta óptica. Se:' generan ·pequer"las· prop1edades ganaderas de entre 500 hect:treas en el 

trópico húmedo (donde existen los más altos cocfic1entcs de agostadero· una cabeza por 

hectárea), hasta 1 O mil y 15 mtl ha .. en ras porciones ándas E:!:tos tamal"los se mutt1phcan por 25 



para el caso de las soc1edados mercantiles, les cuales .. ya en el pleno paralso· pueden disponer 

sin problema aJguno do propiedades df'! entre 12 mil 500 ha (Trópico húmedo) hasta 250 mil ha 

(Zonas templadas) y 375 mil ha (Zonas tlndas) 

·Para no des~u1llbrar el panoramn·. ccmo dicr. Tolt"do. ·1os nrqu1trcto"i de IR ley agrana crearon 

también una r1gura mex1stente c-n In lc_>g1s/ac16n an1c-11or la de la PrQuena Propiedad forestal La 

razón. en México los bosqu<"s y s•~lvas han sido 1rad1c1onalmente poc;eido'S y usufructuados por el 

sector campesino (c-¡1dos y cornunraades 1nd1g1~nns dr tal suf'rte que c;e c~t1ma Que entre un 70 y 

un 80% de las tircas art>oladns de México se encuentran ba¡o domm10 del sector social En el 

ultimo censo agropecuario y c1rdal ( 1991) 1nd1cn que l'x1str.n 5 rn1llones de hectAreus de bosques y 

selvas baJO control campesino· A51. con la"> rr.forTnas y tos ·pc-quciios prop1<-tanos· pu~en poseer 

BOO hectareas. y hasta 20 mil ha . í!ara las s.oc1Pdades mercantiles 44 

Otro mecanismo consiste también en dar facrl1dad para ra creación de una nueva fiwura Jurid1c.a la 

de Soc1Pdad Mercantil Las reformas e~tablP.cen quo l~s sor.1e-cJades mercantdP.s por acciones 

podran ser prop1etanas de IC"rTenos rusticoc; dr1ando a una ·rey rr-glamenlana• definir la eX'fens1ón 

de una propiedad 1emtona1 dedicada a aC11v1dades agncolas. ganadcra5 o forestales y su mínimo 

de socios Pero adem~"'J.s Ja reforma a la fracc:16n IV. en su rl':'dacc1ón no establece limite al numero 

de acc1o"'stas (que puüden SP.r mil o mas) de¡ando ab1ena la pos!b1ildAd de Que la sociedad 

mercantil sea duetla de enormc-s eX"1ens1ones. lacd1lando con ei:o. ta entrada a tas empresas 

transnacmnatec;. y un r¡emplo de estos -r;on tas Corporac1onr.s MlJltrnac1onale"> (CMN}. que han 

1n1c1ado su operación en el campo mexicano. c-~tas han mo<>'rado la capacidad Que tienen de 

absorber. subo1d1nar y fm1Quitar a los otros s15!ernas de acurnu1ac10n y producc10n existentes, 

antes de que ellas sean instaladac; 

Las CMN. incrementar:rn su pan1c1pac16n en el PIS mundrar. a pnnc1p1os del próximo siglo hasta 

un 80% cuando el planeta se halle dom.nado por sólo 60 CMN. 4 5 

----- ·--.. -------
-'-'Toledo op c11 p 1-l 
-'!'i Calderón Jorge'.\- Lupc.- <..il'.HUCJ" Euuho. ·Rcfonn.1 Rural Dcmocr;1..:1;1 '.\- Sobcr.uua"" ,_ .. Rcfonn.~ al act. 27 

'.\- mul11nac1onalc-..·. Lot .Jorniedól. ,k,11..0 .• 11lo -. 111 '.\-:_.¡de no\ l'l'JI . ..... -cc1on n.ac1on.al. Yp 
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El problema no es Que tas corporaciones mu1tmac1onales inviertan en f!'I país, sino las formas y los 

ténntnos en que se han venido instalando, sobre todo en economias pobres Para muestra basta 

un botón- Las Corporaciones Comerc1allzndoras de granos. disfrazando intereses de hcgcmonla 

instrumentan proyectos quv incluyen ayudas al.mentanns y programas agricoras de tngo y molinos 

(sin tomar en cuenta las necesidades de las poblaciones). pero mas quo apoyar proyectos 

autogest1vos loc..11r.s. r~1an prPparando el lerreno para el futuro comercio mundial de granos· 

desarticulando y absorbiendo los ~uerios focos de producción y 1ransformac1ón de granos. como 

ocumó con la mdustna de ·Maseca·. que aunque no es empres.a 100% trasnac1onal. ha dejado sin 

trabajo a miles de trabaJadores de los molmos de nortamal 

• Por ultimo. con las reformas se pretende mod1f1car el estatus l(!'Qal de la propiedad social 

(e11dos y comunidades) abnendo con ello la pos1b1hdad de translormarta en propiedad pnvada. 

es decir en este punto la 1nicu1t1va pres1denc1al "eleva a rango const1tuc1ona1• el e11do y la 

comunidad. olOryando el derecho a los e11datanos de asoc1ar.>e con terceras personas fisicas o 

morales 

Asl. el gobierno en su alttn globalLzador ofrece un campo ·apropiado· a los 1nvers1on1stas 

nacionales e intemac1ona1cs para que "hagan producir al campo· Sólo que faltaba quitarte el valor 

social y de 1nal!enab1l1dad a la tierra. y la forma como se organizaba el campesinado y las 

comunidades indígenas. a partir de ah1. ·1000 s.e vuelve ...,end1ble" 

El Estado mexicano. con eslas reformas carnb;a substancialmente su papel y s1J relac10n con los 

sectores en el campo, dejando a los productores pnvados y A la"> empresas tran"inac1onales, que 

n1an y deterTTiinen la nueva retac10n con los campesinos indígenas 

Este ·repll~ue· del Estado es coherente con el proceso de llberahzaoón. asi desarrolla 

confianza en los mecanismos de mercado. manteniendo un control y una 1nfluenc1a política 

Para las empresas pnvadas nacionales y extran1eras las comunidades indígenas son un estorbo sl 

conservan tal cual. su vida, su cultura y su organización en torno a la tterra de manera comunal, 

•hay que desintegrar la economia agricola comunal para convertir a sus productores en obreros o 
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trabajadores agricolas·, alegando QUC no hay 1nás t1enas por repart.,., lo5 habitantes rurales sin 

tierras podrtln buscar alternativas rurales. que con las refonnas ·prollf~rarón'" 

BaJO esle panorama sm duda pu~de drc1r.>C" QlJP la 1mpoo;1c1611 dP. Ja polirrca econórmca llt>C"ral 

terminará por asf1x.1ar la vtJlnernble ex1stenc1a de las comunidades indígenas. desalentador e 

1nc1eno parece su futuro. "''" ernbargo no hay que olv•dar Qlle lao; f'structurao; sociales genrran en 

su 1ntenor respuestas cstrat('g1c;is que le~ pcrrruten repr0duc1~c y mantenc-rse. los 1nd1os ante la 

adversidad cron1c.a estan reconstruyendo las propias 

1.2.3.- Generahdade5 sobre la propuesta ind1geni5ta de otros sectonts 

H1stóncamente. en México t1an sido 3 los ">ectores que se han caracterizado por asumlf una 

pos1c16n (1deológ1c.a. po/lflca. clasista. racista. etc) y lener una mayor relación con las 

comunidades indígenas. ellos son el Estado o PI grupo d•ngente. la 1gles1a. y los rn!clectuales. 

estos han sido qurenes a Jo largo de nuestra /'lrstona mOdema han inflwdo y determmado de alguna 

manera la s1tuac1ón actual de los grupos indígenas, rec1enlemen1e ¡unto a e!">tos sectores s.e han 

alineado y conformado otros Que trad1c1onalmente se habran mantenido al m;irgen. tal es el caso 

de los partidos polit1cos y de la sociedad c1\11/ organizada 

Hasta hace algunas décadas ef un1co que habia apln::ado un ind1qen1smo propiamente corno taf era 

el Estado. pero a la par de el, airo sector que venia desempe,,ando act1v1dades con las 

comunidades 1nd1genas era la 1gles1a Aunque no podemos asegurar que dichas act1v1dades 

correspondlan o cofTesponden a un proyecto ind1gen1sta enmanado de la propia 1gles1a, s1 

podemos asegurar que dichas act1v1dades eran muy parecidas al proyecto 1nd1gen1sta del Estado, 

debido a que h1stóncamente la pos1c1ón y act1lud de la iglesia ha sido al lado y a favor de los 

grupos dominantes 

Ahora bren. más que sobre propuestas ind1gen1s1as de estos sectores, hablaremos de posiciones y 

actitudes que se mantienen frente a los indígenas 
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Con respecto al Estado. me ocupé en los apartados antenores por lo tanto no ahondaré mtiis sobre 

ello. Antes de iniciar el doo;¡arrollo de ln'S po!'i.1c1ones dP. e"'>IOs ~ctores m., p11rece 1mport11nte 

mencionar lo s1gutenle 

Pnmero. en las ultimas décadas la llarnada ·p1oblí•rnállcn 1ndiyena· ~e ha venido acentu11ndo y ha 

tomado un nuevo c.anr no sólo en M~x1co sino tambrt'-n í!n otro"i p11ise'S lallnoamcncanos. r..omo 

Guatemala. N1car0g11a. Pen.J. Ecuador y Brao;1I La preocupacrón por tas 1mphc .. ac1onr.o;, que encierra 

la heterogcn("1dad c;oc1ocultural dl• la .. ,oc1cdad ha 1rasccnd1do de manf"rR 1n{>d1tt1 el estrrcho medm 

de los ne11dCm1cos y loo:, eo;,rw:-cia11stas quben1amentnlr<>. para convrn1rs.e en ob1c10 de interés de 

sectores sociales y poht1cos rnRs ampllo<> parec1enaornt~ irnportante reo;,attar r.o;, que d1cnos 

sectores han c:omenzildu a rey1o;ar. y en algunos ca~os hu mod•fir...ar ~us enfoques acerca de la 

cues116n étnico nacional 

En segundo lugar P'i unportante rnennonar qu~ P">tos r...<1rnb10'i c;.on ante todo 1il con'iccuenc1a de 

las transformaciones Que ha venido ex~nmrnlando el rnoY1m1ento 1nd1oena 1ndepend1ente a nivel 

conlinenlill Y no es qut• el 1nnvun1Pnlo onc1igena con 'iu •;ola prrsenclil ha ong1nado esas 

transfonnac1ones sino QlJ~ PS la calidad y nd!uralf"za t.le suc:; 1nov1rn1entos que ha trascendido hasta 

el ámb1!0 pot1t1co trad1c10natrnenle m•oado pi.ira ellos 

En tercer lugar no es tan importante -1.ct forrnil· de 1ncurs1on !:.1no la tcndenctrJ Que hay hacia una 

nueva art1culac16n con procrsos pol1lic.::ic., que "º" rn,1s allá C:e los ;':irnb1tos comunal y regional e 

incluso de to~ llm1:cs h1c:;toncos q1:«~ det1n1an a las resP<-ct•Yas umdade"> etn1cas o rrg1ones de 

refugio 

Tenemos as1 que en la gran mayona c1e paises Latmoamencanos la nueva forma de irrumpir del 

mov1m1cnto 1nd1gena ha sacudido el anqU1lo~ado c:;1sterna pol11lco de la rcg1on 

Las modahdades de part1c1pac10n ":>on ya.nadas o.;equn tos paises pero et rasgo común radica en ta 

gradual ·nac1onalizac16n· de los m0\11m1ento!. md1genas de Lat1noarnenca. considerando con ello 

un mayor vínculo con las fuerzas soc1opol1t1cas de Cc'lda pa1s. una 1nc1denc1a mas intensa en los 

procesos globales y. además la ampl1ac1ón y el ennquec1m1ento de sus metas soc1ocutturales, 

políticas y econOm1cas 



En cuarto 1t1gar. esta cnrnbm ctUJlltRttvo encierra un avance de e.:w1raon1inana importancia. ya que 

significa el 1mc10 del rornp1m1f:'nfo de las ·ataduras 1deolOgicas· que venia 1mpon1t?ndo el Estado a 

través de un indigenismo interesado en mantener y asegurar ~I ·cerco polit1co· alrededor de las 

comunidades indígenas. con el fin de que estas estuvieran lo mác; le10'5 po<>1ble de los procesos 

nacionales. mantemE'ndolas as1. rl Estado. se rescrvabil el papel dt'.' unten •inter1ocutor- váhdo 

frente a les gn1pos 1rn:Jigt!nas. ponit'l-ndose como gurante umco rxc:lu<>1vo y n•'Cr""H1no 

Pero tos pueblos 1nd10--. al tort.alPCt-~e y l1berur;e del IPmor a v1ncu1ar-..1:• con otra"i OíT]iHHz;1c1ones 

o st.~ctores no rnd1os. rstitn ya romp1enc1o t~I c¿•rco pohfico Que pi Est<ldo res cr,,.O Estan 

descubnendo 1ambu~n lao;; venta¡as de una relación mas estrr>cha con tac; dlvr~.as fuerzas de /a 

sociedad c1v1I organ1Zildit 

Es asi como pste co1np1e1o de transtorrnac1ones y relaciones v1enP desarroJMndose en <>I actual 

movrm1ento ind•gena. estableciendo nuevas y me¡orr.s relacione~ con tOdos los <>ectores de la 

sociedad, relaciones se viln af1;;1:n.zando. renovando y ~t-nrrando ahan.n:is A su vez se han 

ronnulado nuevos enfoques y contenidos teoncos acerc..-i de su 1nserc10n r.n !a po/i11ca 

Considerando Jo Jnlenor. pasaré a exponer concrrramt"nte lo referente a la pos1c1ón y actitud que 

la 1gles1a. tos mteJc.•c1ualeo;. lo5 pan1dos poi1t1cos )º la sociedad c1v1I organizada llenen frente a los 

indigenas 

• Iglesia 

Con re'Specto a la iglesia me centraré especialmente sobre el papel que ha venido desemper'\ando 

actualmente dentro del proceso de ·11berac16n· de las clases populares y su emeryenc1a en 

México En una h1stona de más de 5 siglos. la 1gles1a mst1tuc1ona1 ha atravesado 1000 el cuerpo 

soetal en todos sus estratos y clases. dcsemper'\ando casi siempre el papel de ideología 

Jeg1t1madora. JUS11f1cadora y de ·aparato 1deológ1co del Estado· 

En los países latmoamenc.anos normalmente ha estado del lado de los grupos que controlan el 

poder polit1co y econom1co 
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En México, la relac10n que ha establecido la 1glesla con el Estado se enmarca bajo el térrmno de 

'"buenas relaciones·, en la medida en que el estado pernute su reproducoón y permanencia, la 

iglesia cumple la función asignada por parte del Estado propugnar por la estabilidad polit1ca del 

pals, evrtar conlllctos internos y eldcmos y repnmir cuando esa estab1lidAd peligre El Estado hace 

lodo lo posible para estrechar las relac1oncs y poner a la tQlf,!lda al serv1c10 de su l~1t1mac1ón 

A partir de 1959. con el tnunfo de !a revoluc1on cubana s.e m1c1a rn Lat1noamenca una etapa de 

cambios. de posturas de cue"it1onam1~ntos y 10 que e~ m<ls 1mponantf! un ascen"'iO de la lucha 

popular en casi todo el continente 

·e1 cuerpo de la 1gles1a vive también en este periodo un doblf"" proce!>o proceso de muerte y de 

renac1m1ento El sury1m1ento y el dec;.Rrrollo de una 1gte.:;1a rdt!nl1f1cada profundamente con la 

causa y la s1tuac10n de los pobres y lo~ opnrn1dos en Mex1co. es un fenOmeno nlJevo· 4 8 

Entre 1959 y 1983. resurge una gt•neritc1ón dr. cristiano~ pol1t1c...amrnte compromet1dos con las 

luchas pop11lares. contra P.I sistema r..ap11a11~~1a y contra la neoc11st1;1ndadª. su11J1da en su seno. 

luchan por Ja l1berac1on soc1al1cola d(>I pa1s y del co.1t1nrnte 

El surg1m1enlo y desarrollo de la 1gles.1a 1den11!rcada con lo"> potires f'S nlgo rec1t>nte ·,r ha estado 

mfluenc1ado por cuestiones e;r1cma'> corno las siguientes 

1 • Cns1s econom1r...a r>el1t1ca e 1deol6g1ca del ".1".tf'rna c.ap1tal1sta la1moamcncana a pnn1r de los 

arios 60 Cns1s (-"Structur;H del -;1~1rrn•1 de dominacrón. que no 1mpl1ca mec.amcamente su 

agotamiento pero que marca profundamente el periodo dr rrsurg1m1ento de la ªnueva 1gles1aª 

Esta cns1s del sistema sobre el cual se suslcn1a el modelo de la 1gle!.m, 1mp1tcará necesanamente 

también la cns1s de su cnstiandad 

.1(, Conch~• ~1.tlo .. \.11,,_:ucl. L<1 P<1r1icipoaciún <le lo,. Cri!tti.llnn't cn d Proc11.·1'0 Pupuloar <le l.ibcrMciún en 
~11!-d~o. Ja. cd' siglo XXI. ,1c,1CO 1'11'1(1, p .$') 

• La C<itructur.i fund.uncn1~1l de l.1 cn:-.11and.1d e~ l.;1 rcl.;1cm11 de l,1 l¡..:h: .. 1<1 Jcrarqu1.;a con el poder pollt1co 
dom1nan1c la 1¡..:ks1<1 de la nC'lX:l'l"t1;1ndad al 1gu.al que la cr1-.11ana. u11h.r.-i tod1i. l.1c~ c~tnJCturas 
económicas. s.oc1ales. 111r1d1c;i<;. pol111c;u., cultur;iles )' rcl1g10<;.J~ del o,.1.¡ten1<1 donunantc. para ascJ.,'Ur.tr su 
presencia -cnsuanu .. adora .. en el con1unlo de J.1 <,.QC1cd;1d El rcguncn de Cnq1and;1d. constru)'O un n1odcJo 
de iglesia que. mas ;tila de Lt'.'> rnc1orco;; rn1cnc1onc'>. 1111~nc en g:cncr:tl ;1 Jo.-. oh1~JX>"" la ncccs1d.ld de bu~r 
siempre lao; mcjorco; n:la.::1onc' con el r .. 1.;1do ~ 1;1.s ..:l.t-.c"> donun.uucs ( 'oncha .'\lalo op clt p Jhª l7 
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2.- Hay una reactivación crcc1enlo del rnov1m1ento popular obrero-campesino. a partir de la 

revoluceón cubana, hay un ascenso constante del mov1m1ento popular en México y Aménca Latina 

Esta roactlvac16n conquistara progres1..,amentc la base popular do la iglesia mexicana y 

tallnoamencana. que se ira integrando paulat1namontc a dicho mov1m1ento 

3 - El sury1m1ento de un nuevo modelo de dominación 1mpcnallsta y c.ap1tallsta En la medida en 

que se rad1cahzan los 2 procesos antenorcs, va surgiendo en toda A.ménca Latina un nuevo 

modelo de dominac10n de naturaleza contrarevoluc1onana y m11ttansta (transnac1onales. nueva 

d1v1s1ón del trabaJO, mcremcnto de la ayuda m11ltar, estratetOllB de contra msuryencaa, etc) Este 

nuevo sury1m1ento entra en creoento e interrmlente conflicto con la 1gles1a 1era~u1ca 

Algo importante también para reafinnar la convers10n de la 1gles1a lnstrtuceonal a la -iglesia de los 

pobres- fue el Concilio Vaticano 11 y la Conferencia Episcopal de Puebla (1979), en donde se 

fortificaron los grupos que buscaban un.a nueva encamac10n de la 1gles1a, especialmente en las 

clases populares. se puso en claro la necesidad que tenla la 1gles1a de ponerse al dla, para 

recuperar el tiempo pen::.lido 

-oc la encamación de la 1gles1a en las clases populares subaHemas. nacen las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB) y la Pastoral Social Liberadora. Se inaugura un nuevo modelo de 

relación de la 1gles1a con la Sociedad C1v1I. relac10n directa, sm pasar por la med1ac10n del Estado 

y de las clases d1ngentes. La 1gles1a se insena directamente en las ciases populares. quiere ser 

mas una tgles1a para el pueblo, con el pueblo y del pueblo. El sury1m1ento de esta nueva 

1nstrtuc1onahdad eclesial constrtuye el hecho mayor y el mas deces1vo de estos út11rnos anos de 

histona de la 1gles1a•. 41 

La iglesia en este proceso de transformación na 1do afirmando y definiendo de manera más clara y 

abierta su apoyo a todos los "sectores opnmidos- de entre ellos, uno de los mas desprote11dos es el 

mdigena; la relación que ha establecido esta 1gles1a con las comunidades indlgenas es similar a la 

--'7 Concha ~1alo .. op. c1l ... p. 37. 
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que sostiene con las clases populares en las ciudades, el fin Ultimo es apoyar y encausar el 

desarTOllo de todos los pueblos '"opnm1dos'" y marginados siguiendo los preceptos cJel evangelio 

En las CEB's, participan mdigenas, campesinos. Obreros. subemplcados. desempleados. asl como 

agentes de pastoral. eclesiásticos. rellg1osos y seglares. que han asumido préctlcamente en sus 

trabaJOS y hasta en sus vidas. la opc10n de los pobres •queremos ser fuerza para lograr una tglesia 

que sea fomento de un hombre y una sociedad nuevos. que anuncien ya el reino de Dios en un 

proceso d1ném1co de cambio liberador mediante la tomo de conciencia de la realidad. la reflexión 

de fe y la acoón organizada en compt"om1so con el pueblo·. 48 

La iglesia de los pobres se propone asi. rem1c1ar una nueva relación con todos los sectores 

·ma1"1;1mados·. s1 bien ello ha sido 1mc1ado en muchos paises latlnoamencanos: en Móxlco 

realmeme son pocos los lugares donde se ha implementado con verdadero respeto hac.a los 

grupos marginados. El trabaJo que mas ha repercutido en tas estructuras sociales. es el que se ha 

llevado a cabo con campesinos pobres e indigenas 

De acuerdo con lo antenor. dentro del mov1m1ento 1ndlgena a nivel nacional. pero particularmente 

en el estado de Chiapas, la ·iglesia de los pobres• ha tenido un papel determinante 

Ha servido como escudo. como defensa de las comunidades, como Unico oido para las Que1as .. la 

fe se convierte en uno de los c1rn1entos claves que cohesionan a las comunidades. 

La d1óces1s de Sn Cnstóbal de las Casas. ha traba1ado durante más de 20 anos. en la promoctOn 

de los derechos de los pueblos indios. lo cual ha tenido un poderoso efecto sobre los indigenas. 

cambiando su conc1enc1a y creando espacios de organización 1ndlgena 

El trabajo de la d1óces1s ha contnbu1do a la ·explosión de comunidades corporativas'" creando el 

espacio para que los grupos étnicos se unan y logren sus objetivos comunes. desafiando las 

relaciones establecidas mestizo-mdlgena que marcan la opresión de los pueblos indios. 

La iglesia, poco a poco contnbuyó a crear una '"conciencia indfgena• a través del uso de ideas y 

relaciones nuevas para los grupos de la región 

-'K Op. Ctl. p. JH42. 
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La idea de Igualdad ent..-e tos mestizos e indlgenns tue una de las que més lmp..-eslonó a los 

miembros de las comunidades. Idea importante si conslde..-amos el conteX1o de rncismo 

1nstitu~ona1tzado y la explotaoón sufnda po..- estos durante los últimos 500 anos 49. 

El uso y ap..-opiac1ón de este concepto por parte de los m1emb..-os de las comumdAdes onginó 

g..-andes efectos en la vida de los indígenas, mencionaré solo dos, que son para m1 los més 

importantes. 

Prime..-o. croó un sentido de nulo-estima y autovalorac1on. elevando la concaenQa de que los 

pueblos indios no necesllan sufnr abusos por parte de los mestizos, y SeQundo. mostró la 

importancia de la umón ent..-e las comunidades indlgcnas y con ot..-os sectores para trnbajar en el 

logro de la Igualdad. 

SI bien en un m1c10 la 1gles1a impuso valores y creencias y '"'castigó· algunas préct1cas andigenas. 

con los que las onlló a errad1car1as. actualmente. ha ahmentado el surg1m1ento de una "conciencia 

indlgena·. y también ha contnbu1do (Junto con otros grupos) para el surgimiento del movimiento 

indlgena independiente 

La 1gles1a en Chiapas. es una de las que más aboga y promueve el respeto por los derechos 

humanos de los mdlgenas. en este aspecto. 1unto con la detención de la guerra. es sobre lo que 

más se ha centrado durante los últimos aflos, debido al endurec1m1ento de la pollt1ca represiva 

estatal después del alzamiento zapat1sta. 

Para concluir con este sector, solo quiero mencionar que para el gobtemo federal y estatal, el 

trabajo de esta 1glcs1a. presenta una amenaza al orden soc1oeconomico de explotación. 

marginación y exclus10n mantenido durante generaciones, y que como nos dice Chnstine Kovlc: 

'"paradójicamente cuando los pueblos indfgenas se hacen más conscientes ele sus derechos y 

exigen que sean respetados, el gobierno mexicano responde repnm1endo a los indigenas, 

particulannente a aquellos activos en la 1gles1a·. 50 

-'9 Kov1c. Chn!.t1nc ... Con un sólo conuón. la Iglesia Catohca. la 1dcnt1dad 1ndi~cna) los derechos humanos 
en Chiapas-. L• rsplosión de comunld•dn en Chi•pa!!t. Mcx1co. 1 a. cd .• tWGIA: Grupo de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas. p 110 
:"iO Ko,,·ic. Chnst1nc op c11 p. 110 
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• Partido• PoUtacos 

Es importante Qcstacar que drb1do al prt-dom1mo gcnera11zndo de una v1s1ón occ1den1al por el 

desenvolv1m1rnto ·apol1llco'" que ha'">ta hace algún tiempo el mov1m1on10 indígena venia 

desarrollando y además por el c:r.rco político que f'I Estado ha creado alre><lcdor de los pueblo'5 

indios. estos no han sido cons1clrr11aos como cn!ec; polit•cos y soc1ale"i capaces de ser tomadoc; en 

cuenta por ros d1vt"'~os grupo~ y part1cioco r>0lit1co .. 

Tradioonalmcnte los partidos pollllcos -b.'1s1camente el ot1cinl- sólo tomaba en cuenta a los 

pueblos 1nd1os. cuando había ntKr'-'1d<H1 de votoco n r:onio C..'lrnc deo ca1'6n Pn la'S d1">pu1a~ políl1c.-is 

y económicas al interno de las rcgmnrco 

Hasta 1994. con el levantnm1ento df>I E¡ercito Zapat1sta de L1bernc10n Nacional los d1ver;os 

partidos se preocuparon esc.asamrnlc por la ">urrte de loo; purhlo-. indios En el mr.1or de los 

casos. asumían los tópicos del 1nd1grn1srno r">tatal. eran 1ntegrac1on1stas Esto"i. al igual Que las 

011Jan1zaaones de 1zqu1ertla. no hablan logrado aceptar n1 leónca nr práct1c.amen1e rl hecho de 

una ·mov1l1znc1ón· puran-.ente 1nd1gena Su discurso. cl1rn1r.aba a los pueblos 1nd1os y los 

enca1onaba dentro de la categoría de C..:"lm~smado Los partidos 'JI •gual que ros gobernantes. se 

mueven ba¡o pre¡urc1os y un racismo bastantP. arraigado que incluso e>o:prr~an en su d15Cur.;o al 

hacer arinnac1ones tale-; corno f'l dr no - .... c-r canaces~ de organ1.l'ar;p por si !"..Olor. 

El Partido Revoluc1onann lns11luc1onal (PRIJ drs.cJP.- que c;urqp o:;1 bien no tld tenido un pr09rama 

propiamente para tos 1ndi(¡enas. de sus f:las tian s~-i!1do IOdO'"> los candidatos y presidentes de la 

Repubhca. por tal motivo es fac1t pen~ar que tPSt.J.<lldan y asumen la l1nra 1nd1g<"'n1sla Que el 

Estado ha asumido con los pueblO'i indios 

El PRI. casi siempre se- ha relacionado con !n"> mdigt_•nas a !ravCs de ra Confederac16;i Nacional 

Campesina (CNC). es decir los ha 1dent1f1c.ado como ·campesinos· y sus problemas c..1s1 siempre 

le ha dado un cauce legal-agransla. sin considerar para nada sus espec1frc1dades como pueblos 

indios. 
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El PRI, frente a los pueblos 1ndlgenas tiene la misma actitud que heno con los sectores populares 

de las oudndes del pais caza de votos a través de promesas casl siempre incumphdas, como por 

ejemplo •10 que vamos a reglarnenrar, de inmediato, os el derecho de los lndlQenas a ser oídos en 

su propia lengua. a que se conozcan sus ronnas do JU5f1C1.a. do medicina y de protecc10n al medm 

ambiente. qut~ se conozcan sus propuestas. de lo que entienden por bienestar y por me1ores 

formas de democracia Vamos a rl."valorar a los pueblos 1ndigcnas Vamos a conocer sus 

grandes aportaciones y hnblar claramente o;obn• sus problemas y sobre las causas de s.us 

problemas Vamos a entrar a acciones para me1orar su cond1c10n de vida. No vamos a de1ar que el 

indígena mex1c..._'lnO !.e fe desprec1eo por ser pobre por ser campesino y por 'ie indígena Vamos a 

apoyar de manera dec1d1da un cambio f"n la actitud de los meJCir .. anos en todo el Pais. El Partido 

Revoluc1onano /nst1tuc1on1tl tomara sus rec/Amos como programa d'e '~rvmdic.ac1ones para una 

población que exhibe los grandes dramas de l,;1 nación sin embargo. no habrti sofuQOnes prontas 

y cJef1n1trvas"" S 1 

Como vemos. cnlrip f:'I d1o;clJr~O po11t1co y la rralldad rx1ste una gran brecha. cosa que se 

compnJeba constantcrncnte. ya que ac1ualrnente el PRi en la Colmara de Diputados y Senadores 

no ha asurmdo una posrción critica y a t;wor de loo;; mdios. conminando al E¡ccut1vo Federal a 

aceplar lo que se acorr.1ó y fumó t.•n los d1<'1logos dP Sn Andres • 

Asi. con lo antenor podemos ver que 105 1nd1Gs !>on tema y obietivo de •atención"" sólo cuando hay 

campar"la política 

Sin embargo, recientemente con el rev<1ntam1ento ;:apatrsta. na habido ciertos cambios; ya se han 

elaborado y presentado programas y proyr.ctos cspeciticos h;ic1a ros 1ndigenas. se retoman sus 

re1v1nd1caoones propue~as para 1nc::lu1r1os il los programas de partido. un OJ~mplo de ello es el 

Documento. ""Proyecto Polit1cos del PRI para el dcsarTotlo de los Pueblos Indígenas·. en el so 

identifica a la autonomía (demanda mdigena actual) como una de las re1v1nd1cac1ones 

51 Urcna. Jo...c ~ H.OOn~uc.1. C.1ndcl;in.1 ··s.: cornprotnctc el f'IU ;1 pr-01c_i.:cr cultura:" parnmonio 1nd/J:Cn;lS·
La .lorn•da. ~1é,1co. at1o h, -l ni.;ir.10 de J •J•>-11, ...._"">:.;::1on n.1<.:1011.al. p 1 
•Diálogo de pa..r, cclcbr:ido entre el ELLN ~ el Gotnen10 Federal par:a lo~rar -\cuerdo de roncord1<1 ~ 
Pac1ficac1011 t:on Jll.,'tJCl~I ~ d1¡.!flH1.1d. cckbrad..1 en la -.cdc ..Je <.;.in -\ndrc .. ';.1k;11n Ch'cnl. Ch1ari-1" 
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fundamentales de los pueblos. comprendiendo en ellas los lcmtonos y las estructuras propias del 

eiercJ~o del Poder Pollt1co $1 bien esto es un avance, en tanto que ya incluye en sus proyectos 

pollUcos demandas m<ligenas, aun fatta en los hechos comprobar s1 esto"i proyectos se vuelven 

realidad. 

Con respecto al Partido de la Revolución Oernocrtt11ca cPRD). hasla hace poco. con el 

levantamiento zapat1sta. era el único p;:tr11do que ulclu1a en su prQUrnma el prop0s1to de ·asegurar 

la integndad y t_•I <1c">.'lf"Tollo de los pueblos 1n<11(1enas. ml!'d1antc un r!"g1men de autonomía 

regional· Lo cual supon1a hacer rulorma5. const1luetonalcs para sustentar el ·11arec1m1ento cultural 

de los 1ndlgt_•nas·. garant1zar su representación pol1t1ca. asPgurar sus rrcurso">. tierras y terntono'.5. 

y reconocer sus sistemas 1ur1d1cos 

Aunque hasta hoy. P">to en 111 pníct1ca no t•s llevado a cabo. se cmp1eran a vislumbrar algunas 

luces. si tomamos; t>n cuenta la importancia que ha tenido el grupo partamentano del PRO. para 

impulsar una consulta en las comunrdades sobre la Aulonom1a 

Actualmente algunos senadores y d1putnaos 1nd1genas pcn-ed1st .... s 1unto con otras oryamzac1ones 

(Asamblea Nacional lndigena Plural por la Autonom1a -ANtPA-. el Conse¡o Estatal de 

Organ1zac1ones fnd1genas campesinas -CEOIC-J. han elaborado y pres.entado al Congreso de la 

Unión una de las propue-;t.a~ mns ac<lbada"i '>Obre Autonom1a 

Por otro lado si bien ..-.e ha cnt1cado ta .'.lC1tlud de algunos de !os ltden:s del Pan1do ante las 

demandas y mov1l1rac1onrs 1nd1gcnds c1C1ualrnc-ntr muchos de ios 1n1lltantcs que forTTian la base 

social del Pan1do han asurnidO como r:irop1<1s las demandas 1nd1genas 

En relación con el Partrdo .Acc1on Nacional ¡PAN) sólo basta presentar algunos de \os comentanos 

y adJChvos hacia los md1genas y sus demanda"i. para damos cuenta cu<ll es la pos1c16n del ala 

más conservadora de ra Organización Po1111ca de nuestro pa1s Se 1acha a tos indígenas como 

•descalzonadas·. ·1nd1anaaa· y sobre sus demandas afirman ·sasta que se les reconozca a los 

indios su caracter de ·ciudadanos~ No hay ninguna espec1f1c1dad que re1v1nd1car' 52 
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Et PRT. en su VIII Congreso Na~onal úul 1996), aprobó la resolución. La Autonomía Indígena en 

México. proyecto rHvolucionano en el que se pronuncu1 o favor de las regiones au16nomas y 

reconoce las c.aractertst1cas esenciales dn estas. en er proyecto de 1n1c1at1va. elaborado PQr la 

Asamblea Nacional lnd•gena Plllrul por lit Alltonornrn (ANIPA) 

concluyendo con los part1{1os po11t1co~ podemos decir Qllf! en general estos. s1 bien se hab1an 

mantenido al nliHyen y no constdC"r<1ban " lo"i put~blos 1nd1os corno octores polrt1co"i con el actual 

mov1m1enlo 1nd1gena ull1Cpcnd1cnff~ y 1.•n (.'..,Pt'C1.HI con el S1JtQ1m1ento del E1t'.>rc1to Zap;it1~ta en 

Chiapas. han reconsiderado su postura y han ir11c1aoo a relomar /a"S propuestas de los mdígenas. 

dando con ello un enorme pa"So No otl<>tante. aun taita muct10 para que al rntenor no sólo de los 

partidos poltt1cos. su10 de tOda la sociedad ~ e11m1nen pre1u1c1os racistas y clasistas y fol'TT'ten 

pane de sus órganos de dt"Ci:s.1ón lider~s 1nd1aenas 

• Académicos e Intelectuales 

Sin duda alguna este sector ha desempel"lado un papel fundamental para el entend1m1ento y 

aborda1e del llamado ·problema 1ndigena· y para su ub1r..:-1c1ór. dentro do la estructura soaal 

Así. /a -cuestión md1gena· puede ser abordada desde d1ver;os puntos de vrsta. y como expresa 

Oiaz Palanca. frecuentemente los enfoques parrcen responder a 1ncJ1naoones intelectuales o 

concepciones teóncas personales de lo"i estudiosos. nero muchas VfJCe"i no es drfic11 descubnr 

baJO esas concepc1ones puntos de v1st<1 de "clase·. es dec1r enfoques c1<1c;1stas y hasta racistas. 

mas que cnt1cos o c1entif1cos 53 

De esta manera y retomando al mrsmo autor. pOdemos definir de manera muy general 3 

pos1C1ones de los intelectuales y académicos que definen su relación diíccta con los pueblos 

indios, de acuerdo a la pos1c16n asumida. y s1 bien no son las Un1cas s1 las más representativas 
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e) En pnmer lugar tenemos aquella pos1c10n y peMpectl"'n que P.nfut1za el carácter atrasado de los 

grupos indigenas. teniendo como releroncm el palrOn cap1ta1ts1a-occ1dental. y por tanto propone 

una mtegn1c10n de los rn1smos a In sociedad global 

Los c1enlil1cos o mtelcctuales que -.e declaran por P<>la poo;1c10n son aquPtlos que elaboran y 

formulan los diferentes md1gen1!>rnos y que cstablecr.n una relaCJOn con loe; puebloc; indios 

básicamente a tra ..... es de los programas of1c.1ales. los cu.ilPs son 11e ..... ados a cabo ba10 visiones y 

perspect1 ..... as etnocentnca-.. sin tomar en cuPnta las nP<:P">•dade"> tPalr"i de dichos pueblos A decir 

verdad se asocia esta pos1c10n con la manera de ver de lac; clases dorn1nantP"i en Aménca Latina 

b) La segunda pos1c10n contrana a In antenor. palentrza t.•I car~cter pos1h"'o de los esquemas 

so~ales y cconom1cos de tos plieblos 1nd1o"i. Pspec1almente del complrio cultural al que estan 

asociados. al mismo tiempo qut." rx.>ne de relie ..... e lo'i efecto"' desfa.,..orableo:; del sistema caprtal1sta 

A partir de estn "'1s10n. se rechaza la intrgrac1on a <-1 y se re1.,..md1C.'l el dc>recho que tienen estos 

grupos de conservar c;u identidad por una vi.t - autonoma· t>S <1e..:1r se procura la reproducCJOn de 

estos sistemas a los que el cap1tal1smo no proponP ~<"{1lJrl este punto de "''"''ª· una soluc10n. sino 

la destrucc1on y la dcgenerac1on 

Diaz Palanca no~ dice qut• e~,ta r,o .... 1c1on corrr~.pondt~ .:JI ltan1;1t1a enfoque pequcflo-buri;:¡ues. el 

cual basado en una 1dt~all.n1c10n dC' los !>1~.tt>rn,1s soc1o('Conom1cos no r::ap1ta11stas -pt•ro asociados 

orgAn1camentc con et cap1ta!1smo- dsurnP la -dt•l(>n<;cl~ de los ·intereses- c.-1mpes1nos e 1nd1genas 

Los marxistas definen esta pos1c1ón corno popul1"'.ta 

e) Por Ultimo ec;ta !a poo;1c1on que ">G~l1enr que los s1slernas c;oc1oeconom1cos 1nd1genas. por el 

baJO desarrollo de las fuerz.as p1oduc11.,..a'i en que desear.san y los hrn1tado~ esquemas sociales en 

que se desenvuet ..... en. no ofrecen un cuadro ad~cuado para rcsol.,..er sus problemas. mucho menos 

pueden ser un pa1ron adecuado dentro del cual se organice ta sociedad en su totalidad. Sin 

embargo. el sistema cap1tal1sta tampoco ofrece soluciones dentro de sus leyes y pijtrones de 

funcionamiento Por lo tanto. la solución de los problemas de tos carnpesmos y grupos indígenas. 

sOlo puede pasar por una sotuc16n global para toda la sociedad. solo se puede hbcrar a los 

campesinos e mdiyenas de la explotación. la d1scnm1nac10n. la pobreza. etc. destruyendo la 



tuea:a que. a fin de cuentas es. Ja responsable de tal s1tuac10n ef Capital Asi tas singulandades 

culturales y en general. la 1def11tdad étnica. solamente podrélln ser garan11zada~ y des.arrollaaas 

dentro de esta nuev.a organ1LaC1ón de ILI socu .. ~.ad 5 .. 

Esta posición es la que han sostenido. los m.anostus basados en lo Que se ha denominado et 

punto do vista del p101etanado Los profes1omstas o mh~lnctunles que h;H1 asumtdO e">ta ,PO"i1c1ón 

han apoyado. ases-orado e 1mpul:'iado t.•I mo ..... 1mmnlo 1ndiqena 1ndPpend1cnte. y acrurtlmentc 

existen grandes reóncos QuP <J'>f'">Oran y .1poyari taflfo a las orQamzac1ones mdlgenas como al 

EJlH'CrtO Zapaf1.sta de L1bcrac1ón Nacional, convencidos de Que las dem~"lndas por las que luehan 

(acceso pleno a la 1ust1c1A. sat1sfacc1ón do neces1dadf'>S t>as1cas. c>duc..1ción democracia. etc). 

lncumben y benefician a roaa la 50Clf'ó.ad mcx1c.ana 

S1 b•~n, no sen las un1c.as podr!nmos dt"Clr q1Jf" de manera general estas son las trt!'s posic1on@s 

que actualrnente e::ic1'itcn y que constan1emenm han (_~ntrado en pugna, aefend1endo cada una su 

pos1c1ón y acflfud hacia los 1ndros y que debido a la 1mportanc1a que r1enen para el entend1rn1ento 

de la cuestión indígena. c.onve>ndrla hacer un e:<>tua10 profundo sobre este secior y determinar o 

entender por cual de cslas. 1res pos1c1oncs se onenra mas el tr-aba1ador soCJaL '51 desea vincularse 

con las comunidades ind1genas 

• Sociedad Civil 

En tas últimas tres decadas. se reg1slra un ascenso de mov1m1entos de c1uaadanos y ciudadanas 

Que en base a la defensa y prornoc1on de sus crerecnos humanos mas elementales. han buscado 

transtorniar sus conct1c:,ones de vida En e .. 1os afias 5e ha venido cohes1onanao una sociedad Clv•t 

en la que se desarrollan nuevos su1etos y nuevas mov1m1enlos paf'a hacerte frente a un .. a1uste 

económico .. devastado,. que ha llevado al gn.;esa de la población a cond1c1ones de extrema 

pobreza y desigualdad Esta sociedad c1v11 ha venido generando sus propios proyectos e 

instrumentos para reah.zar uno más equ1lahvo y 1usto 
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Ha pasado de la prolesta, denuncia y contes1ac1ón que la caracten76 durante los pnmeros anos de 

organiza~ón. a la res1stenc1a en demandas especlf•C4'J°'> {v1v1onda, tierra, abasto. salano etc). 

logrando presentar altem.1t1vtt5 rn<ts generales y tenor mayor prAsenc1a a nivel nacional 

En los u1t1mos diez cJl'tos. se pueden rncnc1onar t1es momentos históricos que contnbuycron a 

tonalecer y a cohc:-s1onar una Sociedad C1v1f más organizada El pnmero fue en 1995. durante los 

sismos donde la <>Oc1edad c1v11 salió a las calles a ayudar a heridos y damn1f1Cados El segundo. en 

las eleccmnes de 1988 donde -.e rnostro la voluntad de 1;1 soc11~dad. y t.•/ ultimo ra msurrecc1ón en 

Chiapas de los 1nd1gt~n<1s pcrtener:1entes al E1érc1to z~-ipat1sta de Liberación Nacional en 1994. 

quienes con sus arTnas. rornp1eron su s1lenc10 y la "pas1v1dad" de ta soCJedad c1v1. que no obstante 

haberse descubierto con capacidad y fuerza orgaruzat1va. antes de 1994. se habia mantenido en 

cieno letaryo. 

Con el alzamiento zapallsta la Sociedad C1v1I. volvió a constatar su gran valor. fuerza y capaodad' 

para oryan1zarse. parc.1 detener la guerra etc Nuevamente. y poco a poco empezó a incursionar en 

la vida pollt1ca del país 1mc1ando as1. la recuperación de su pcs1c1ón fundamental para inc1d1r en 

los órganos de dcc1s1on y de poder al 1ntcnor de muchas mst1tuc1ones pol1t1c.as 

"'Queremos un Me.>erco Qlle no<-, torne en cuenta corno seres humanos que nos respete y 

reconozca nuestra d1gn1ddd Por eso queremos ur11r nlJestra pequct"ta voz. de zapat1stas. a la voz 

grande de lados los que luchan por un Mt"'.>e1co nuevo Eso queremos. un Mé.>e1co donde todos 

tengamos un lugar digno - 55 

$1 bten. después de 1994. la sociedad cn ... d ha tenrdo una vertiginosa y escabrosa emergencia en la 

vida política del país. -no obstante a lo drf1c1/ que ha sido-. ha generado cambios importantes. 

dentro de muchas 1nst1tuc1ones pol111c.as. sobre IO<Jo en lo que se refiere a democraoa y a la 

partictpac1ón de la mu1er. part1cularrnentc 1ndigcna La soc1dad c1v1I. a 1dcnt1f1cado y ha estrechado 

•vfnculos"' con Jos mdigenas asum1endc, y apoyando sus demandas como propias. formando 
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gn1pos. frentes. carabnnas y campamentos c1v11es de apoyo tanto pera recabar víveres. como para 

asesorar sobre derectios humanos. legales y lo que es aún más 1mportanto. el acompanam1ento 

SI bien, la sociedad c1v1I ha roconoc1do su 1mponanc1a para generar cambmc;, aun taita mucho por 

coordinar. por aprender y por impulsar. t1ace falta que la '"'>OC1edad c1v1I pa~e del simple 

reconoam1ento y act1v1s.rno. a In acción coordinada rnadur<t. y n~c;ponsable una ac.c1on que vaya 

más al!A de la disputa necia y agotadora por et p<.K1er. que sen unn acción tolerante y respe1uos.a. 

que busque un rnllndo. m:i.,, habitable armonio'i.o y ">eguro para todos. 

Por ultimo y a manera de conclus10n. hemos visto. que los ar...clerados c.arnb1os socmcconom1cos y 

polit1cos actuales. Junto con la emergencia de algunos sectorr-s ·marginado">" y ·menospreciados" 

tradicionalmente (ind1qena~ y Soc1rdad C11.11I). han generado un ".innumero de avances y 

transformaciones en el anquilo~"ldO s1stem.:J pol1t1co nnc1onnl generando tamb•~n con ello cambios 

en todas tas Pstruc1uras y posturas 1deolog1cas. l1losol1c.a<:. y !~oc1ale-; tanto ind1v1duales corno 

colectivas. lanto rrg1onale"> como nacionales en torno al 1nd1güna 

Asi. dentro de estE:' contex1o de transtorrnac1ones el ·pr0t>lema .nd1gcna· empieza a ser 

cue">t1onado como tal ernp1ezan ci rcot,.QuE>b1n1arse las bases sobre las que se tundo. en este 

cuest1onam1ento han entrado a p.1rt1c1par sectores cons1dt~rados ·pasivos· c;ectores no sólo 

po1111cos. sine 1amb1Cn soc1alec; Se ha 1n1c1acJo ."1si una nueva etapa en el mov1m1enlo 1ndigena 

independiente. se n."l dado un ..:tv<lncc 1ned1to y trascendental. han dec;plazado a1 Estado como 

único ganinte han 1n1c1ado a establecer nuevas 1ctac1ones. con nuevos 1ntertocu1ores partidos 

políticos sociedad civtl. s1nd1cntos . .-.1c flan hecho Qut:> otros sectores cte la Sociedad no sólo 

nacional. sino has1a 1ntemac1onal asuman las demandas indígenas como propias 

No obstante. aún falta mucho por recorrer. pero en ese recomdo los pueblos 1nd1os seran el punto 

de encuentro 
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CAPITULO 11. ORGANlZACION INOIGENA 

11.1 Un acercam~ento al desaO""ollo de ta Organización Indígena 

Un bre\IC exarnen nac1on.<1I dt_• 1.-.-. or11an1.f<1c1one-. 1nd1gcna:<> de sus luchas. sus rcJvlndlcac1ones; 

sus formas de orga111zar~r y lo._, ranor,..., qiu• 1nc:1d,-.n para ello. nos permite ubtcar y conocer la 

s1tuac10n actual de tas o~anizac1one..-. mct1ocnas y '1e manPr11 particular 1<15 que se desenvuelven 

en el Estado de Chiapas. tanlt')•t"n noo; pt•1m1te v1•.11all.1ar el nivel dP dcsarTOllo y art1culac10n 

alcanzado entre los d1!crt.•ntt-s pueblo<> 1nd10~ entre li1~ orgarn.-acmnes 111digenas con los dcmés 

sectores de la sociedad-- y la magnitud (1r IA 1ntrrPrH·:1a Qu{_• DtJf'da tener en la conformac1on do un 

gran mov1m1enlo 1nd1gPna y cn1dadano a ruvel r1ac1onal 

Conviene aclarar que t.•t rem111rnos a ta h1~tona de la"> orgnn1zac1one'."> 1nd1g1_•nas no fue tarea f.:'iic11. 

ya que propiamente como lalcs no han sido e~;lud1<1das. y p0dri<1 dcc1r-..c que no es posible 

separar1a de las luchas carnpesmas 

Ciertamente. en la realidad es muchas vt•ccs casi imposible est.ablecer lineas def1n1das de 

separac10n entre ambos seciort>~ pero 1amb1én es c1t~rto. que aunque los dos sectores co1nc1den 

en demandas. existen d1frr~nc1as en cuanto .--.1 s1gnif1cado que se le da a es.as demandas. por 

ejemplo 1os dos secton~s co1nc1den en UPa ..:lemJncJa ~1stónca la tierra el significado que adquiere 

esra. para las comun1dadpo; u1<1il)rn;is es en espnc1a Pt de n•c:uperar un espacio vital al que esta 

1nd1solublemente hgada la rrproducc1ón dP su cutttira cerno unic..1 terma de seguir deseirTOllando 

los elementos que conforman su e-,pec1f1c1dad Para otro"> .,ectores Ut"I c-.... 1m~s1nAdo. la !•erra sólo 

s.1gn1f1car1a un medio para produc1r y qenerar ~;ananc1as no olv1dnndo que dentro de este sector 

ex1s1e una arraigada estr:::n1f1cac:1ón social 

Bien sabemos que la tuchn de los purblos indígenas c;.e n11c1a dPsde el momento en que estos se 

enfrentan a 1os invasores y no cc¡an en c;us esfuerzos por sacudirse las relaciones de opresión y 

explotación a que fueron sometidos. no ubstantc todos los esfuerzos del invasor para mantener 

estas relaciones Asi. la resistencia y oposición indígena la encontramos aun después de 500 

anos. Sin embaroo. a lo largo de cinco s.1glos. han sldo obhgados a callar. sus voces han sido 



50focadas y disipadas por la h1S1ona oficial, se les ha negado el derecho a hablar y recl&mar, y el 

grupo dominante ha cooptado y les ha robado la palabra a lo largo de estos anos A pesar de todo 

esto. los 1ndlgenas se han negado a desaparecer, a dlv1d1rse. y a '"c1v111za~·. en la actualidad 

encontramos a un gran número de comunidades indlgcnas que han logrado grandes mov1m1entos 

y ono;¡an1zac1ones tanto a nivel regional como a nivel nacional. moS1rando avances en el 

planteamiento de sus demandas. re1v1nd1cac1onr.s y propuestas Por mov1m1ento s.oc1al mdigena 

entendemos sus manifcstJoones pol1t1cas. sus e)(pres1oncs sociales. sus alianzas 1nteretn1cas 

agrupadas en grandes conglomerados. tendientes a apoyar o a cuestionar el estado de cosas 

establecido en el sistema de relacmnt'"S entre ellos mismos y con el resto de la "ioc1edad en un 

determinado contexto soc:1al 

MenCJonado 10 antenor pasaremos a bOsqueFH el conte.icto h1stónco en el cual fue desarrollándose 

el mov1m1en10 1nd1gena a partir de los 1n1c1os del presente s1qlo. haciendo mayor cnfas1s en las 

ultimas tres dl'cadas 

Muchos afirman que la Revolución Mexicana fue una revo1uc1ón Aqrana. llevada a e.abo 

esencialmente por carnpes1nos. pero co1f'\c1d1endo con Lorenzo Meyer podr1amos ver a la 

revolución como una lucna en la cual una 1rncc1ón cJf-! clase (sectoreo; rned1os marginados) 

estableció una a11anza con grupos campesinos ·incluyendo tnd1gena<>· y obreros para acabar con 

un régimen pcrs.ona\15ta esclerosado y quP le negaba la pos1bl11dad de partu:ipar en la vida 

pubhca. 56 

Con la revolución los md1genas se rnov111.zaron para 1a rl:"conqu1sta de sus tierras. cuya carencia 

constituía su problema pnnc1pal Zapata llevó a caoo el pnmer gran reparto agrano. el cual no 

necesito de ninguna autoridad que s1n.i1era como 1ntermed1ana Con Zapata se logro restaurar el 

ejido a través del cumpltm1ento de tas demandas formuladas en el Plan de Ay ala 

~6 1'.1C)cr. Lorc1uo_ l:I ,'\lo\ 111110:1110 C.unpc'!i.100. El Pnntcr Tra1110 del Camino-. lli,.&oria General dr 
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Ouranto este penodo se h1c1eron muchas promesas de red1s1nbuc1ón de /a rierra alrededor del CJld'O 

por pano de tos dmgcntcs revoluc1onanos. pero una voz conclu1da la lucha y l.a etapa violenta 

queda atrás, también las promesas de la reforma Agrana pasan a ser s.~qundo terrruno 

• 1920-1934 

Después de IR culminación del contflcto y en el periodo qLJe va de 1920 a 1934. lo"> grupos con 

base campt:>s1na QlJe quPd.aron -G1upo de AQua Pneta. Carranc1stas. V11/1stas. Za~11sta">. etc - no 

tenian m un programa n1 una luerza propia capaz dr conformar organizaciones sOfldas Las pocas 

organ1zac1oncs que empeLaron a surgir. solo agrupaban a una mmona de campesinos. y rara vez 

eran dmg1das por t•llos mismos. en lales c1rcunstanc1as las demandas genuinamente campesinas 

(básicamente agra nas). no son tomadas en cuenta. son acalladas. manipuladas o transfofTTladas. 

para tmes polrtico"> de los d1ngentes 

La reforma agrana se habut convertido en un simple 1nstrumen10 de rnan1pulac1on ae las masas 

campesinas y servia para o;.ost('ncr en el poder a un hm1tado grupo de polit1cos que encam1zaban 

una lucha a muerte por ~rmanecer en el poder 

Los -revoluc1onanos• hab1an descubierto que fueron !ns -masas- las que habiar sustentado la 

Revolución. y que pcr ro tanto se deOia aprovechar P-Sas -masas- para sustentar a los nuevos 

grupos en el poder, pero había que encauzar1as y controlar1as 

No obstante a ese ·nuevo· conlrol. ras luchas de los campesinos e indígenas por la tierra sigureron 

dándose. muchas veces en forma violenta. otras mas de manera pac1t1c.,,, dependiendo casi 

siempre de ta forma en que el gobierno ~Ri:::>votuc1onana- mtr?ntabr1 paral1z<1r y controlar la Reforma 

Agrana En este penodo fueron los 1raba1adores asalanados los que se pusieron a la cabeza del 

mov1m1ento de las masas populares. pera las luchas eran s1stema11camen1e repnm1das 

La reahdad era que hab1a que controlar. med1at1zar y corporat1v1zar a todos los grupos populares 

polit1camente activos aún después de 1920. tos campesinos y por lo tanto 1amb1én ros indlgenas 

no escapaban a estos obJet1vos El Umco lugar donde el poder quedó en manos de los antiguos 

Zapatistas fue Morelos. ahí el sistema de tenencia si se transformó de manera efectiva, 



favoreciendo con esto a campesinos e 1ndi-genas. en el resto del pals las cosa'5 segulan 

prc\Ctlcamente igual En el interCs de c-..ontrolar1o!'>. de ai;irupar1os r.n o~an1zac1ones a través de la 

corporat1v1z:ac16n. se sentaron !as bases p&ra Que et gob1cmo promoviera Oí1Jan1zac1ones 

campesinas quC' a su VC'r rn itlyunaco oc.as1onf!~. fueron la basr. pnra que surgieran otras 

organ1zac1oncs mas 1ndeprnd1ente~. 

De las orgnm7nc1oneo; m:.s n_•presen1a11vao; durante oste penodo tenemos al Par11do Nacional 

Agrans1a (PNAJ que fue el pnmt>r organo pohhco nacional que plnntPaba 1a ne-cc-o;1dnd de lle"ar a 

cabo la Reforma Agrana Sus ortFtnl7adores no eran campe-:.inos -:.ino 1ntclectualr.s re"olucionanos 

hgatlos al rnovuruento Zapatista. de entre Jos cuales destacaban. Antonio Dtaz Soto y Gama. 

Aureho Mannque y Rafael Ramos entre otros 

El PNA. en to teórico. ¡¡poyaba ~~010 de manera parcial la aplicnc1on del articulo 27 constitucional. 

pem en la préct•c.a marupulO las dernanda5 campesinas para gannr pos1c.16n dentro del aparato 

político 

En 1923 la Confcdt:"rnc16n Nac1on.nl Agrana (CNA) lonn<lda b.,¡o et amparo del PNA rompe con 

este y asume una pos1c16n autónoma Con la escisión de e.-.tos dos grupos se 1n1c1a asl una 

disputa por 1,15 pos1c1ones pol1t1cas en la rcesH\Jctura.::1ón del E!>.tado In cu<1l 1rnptde ·f.•rotre otras 

cosas- unir en un c;olo org.Jnismo ;:¡ todas l¡¡s organ1i:ac1ones po11t1ca'!'. (".ic1~.tt:"ntes ("O el momento. 

coma lo deseaba ObrrgOn y otros lideres. es tiasta 1929 que esto o;,c has.e pa51ble con ta 

formación de un partido n.w:1onal el Pat11do N;:¡c.1ona1 Pevoluc1onnno tPNR) 

Otra organ1zac1on Que gano fucri:a y ·~mpezo a orqamzar a gnipcs campesinos tue la 

Confederación Reg1ona1 Obrero Mexicana tCR:OM). la cual at1rmo contar con i 500 sindicatos 

campesinos en 1926 estab~ec16 una lucha abierta con el PNA. y los d1nQcntes que no eran 

campesinos pasaron a !armar parle del aparato eslatal. as1 en 1927 tienen 11 de los 48 puestos 

para senadores. 40 de \os 272 para diputados. 2 gobernadores y un 1rnembro del gabinete La 

CROM. también agrupó a los t1pógrafos. obrcrus de la 1ndustna textil. traba¡adorcs portuanos. 

empleados de teatro. 1oma1eros agrlco1as. vendedores ambulantes. s1rv1entas y hasta una union de 

prostitutas de la Cd de Mex1co. entre otras lncluia una mn~a heterogénea poco organizada Su 
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base social so caraclen.l'aba por 'iU C.'lráctcr artesano. por el peso dR mas<1s paupenzadas no 

proletanzada5 y por la 1mportanlo prcsc>ncm de empleados y burócratas. un caldo de culhvo 

especialmente pr"op1ao a fils ronnas rntls df'spó!IC.."I~ de lldera.zgo. lo cual constituyó un form1doblc 

aparato mcorporado di E~tado.57 

Como ya se apuntó. la Confederacu'm N."1c1onal Agrana (CNA) s1J1111da del PNA. tampoco tuvo una 

dirección campesu1a y rta" v1'ifff por algunas organizac1ones, como un puente para pasar dr.I 

tutela¡e 1mpuc>Sto a loo; camPf>'itnn<> rxir parte drl gob1e-rno a la adopc10n c:le forTnas rTIAs 

independ1enles y hasta cierto punto r.'ld•Cales Su pr()(Jrama se-guia fa linea of1c1al la resolución del 

problema agrano se hana mf"d1ante la fornuic16n de un o;1stema de tenencia de la '•erra en el que 

tuvieran cabida tan!O lo<> eJ•dos romo la P<'QUPl"la pror11edad pnvadA y ta hacienda esta u1t1ma 

deberla conccntra~e sobro tOdo en el norte y la pequena propiedad o rancho en el centro 

La CNA. al igual que r.I PNA no busco mov1llrar a las masas campe-e.mas en apoyo de 

demandas y quedó convertida en una organ1J'ttc1<":ln sm raice"'i en el carnpo. poco rrect1va. y més 

preocupada por luchar contra el PNA que en promover la Reforma Agfana 58 

A la par de estas organ1rac1one<; -PNA CNA- c;.urg1ernn rnov1m1entoc;. m~c; 1n<1Ppend1entes y 

por mteter.tuales y ;u11stao; dP C'.'i.e momento 

Yucatán fue uno de 1os estados que de5i1rTotró un movuniPnto agran<;.ta con bas1ante fu~---rza y que 

en gran medida fue 1mpul<;..;1do por ~entP. drl aob1emo dc>I Pstado Tanto el General rP\folucmnano 

Salvador Atvarado como el gobernador Carnrto Puerto. <;Pnt;=tron las basec;. El pnmero llt:>erando 

de la servidumbre a 60.000 P<>ones. anuldndo deur1as de campesinos. 5acando de la caree! a 

muchos 1ndlgenas: el segundo. dtstnbuyendo tierras a carnpesmo~ e indígenas. y traduciendo al 

maya la Constrtuc1ón. ello s1rv10 para que se m1c1ara en los siguientes anos la creación de las Ligas 

57 BanrJ Ro~er .. Rn. cr.1 Ca!-tro. ··t..J Confcdcra..:1011 CJbrcr;1 ~t.;,1c;uw. en el ~10' 11111cmo C>brero de la 
dCcada de ICK .:!o:s ... C-irn a.,n"! de.- lucha en :\1éidco. la cd f d Q1.11n10 Sol. '-1e"1co l<JX7. p J•J 
SK l\.1C)'cr Loren.10. op c11 1 ~O:"i 
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de Comunidades Agranas .. no SOi~ en Yucatán sino en otros estados de la Republica como· 

Michoaean, Veracruz. Puc~a. Tamauhpas y otros más 

Junto con airas orgnnin1c1ones y con Jooo¡ ausp1c1os del PNA. realiraron el Pnmer Congreso 

Nacional AgranS1a, con la p.art1c1pac1ón de 1 .078 dclc-gados En este congreso !.C defendió la 

d1stnbuc1ón de la t•~rTa. el derecho d~ lo'"> campesinos a pose~r arrn;is ¡para defenderse C1e los 

cactques). se denunció a los gotx>madores de !o~ estados q1Jc no c:umpl1an con las leyr."> y adem~'i 

se habló de lo!". obstaculo"> quo t_•I r1t'rrito y el clero pnn1nn a !a rt•forma aqrana 

Segununenlc la liga del estado de Veracruz rra la rn:\s unportantt~. 10 cual fue el resultado de los 

esfuerzos del Su1d1i:-.-·uo de Jnquetinos de Verncnu qu~ !1¡vo gran rur.rz;i orgHruzat1va y al apoyo 

que recibió del gobt'•mador Adalbt•rto Tc¡rd;¡ que no solo toler;1ba dichos mov1rr11entos o;.1no que 

tamb1t~n los ª"alaba U~ulo G.11 .... an. su lider orgamzo a campesinos para la rorTnacion de un 

mov1m1ento que habna rje l:Pvar i1 la 1nsti1ur.1c1ón de un rPg1mt•n ~cial1sta En poco tiempo, 

Gal\l'én Junto con sus colabOradorPS IOf)rO ra forrn.ac1ón tlP comrtes agrarios cuya r1nahd'ad 

inmediata fue la sollc1tud dr octacrc.nes dí" la t1Prra lo cual no luc fácd. de01do a la lucha a muerte 

con los prop1e1anos y su'> guard1a45 blancas 

Asi mrsmo. Galv.'ln argan1.;t) en 1933 el pnmer conqrcso de la Liga de Comun1daaes Agranas del 

estado de Veracruz PI pnnc1paf propó.,.,1to de lil Uqa en rste estado. era el de obtener la ap11cac1ón 

estncta de las leyes agrarias trtmb1~n busc..-iba tener mfluenc1a po1111c.a pero no a tra\l'P"> ael partido 

pohhco ya ex1stenle (PNR) Este mo1J1m,en1n tuvo muchos obstáculos a vPncer ya que el General 

Guadalupe S~nctH~~. corn;.indante militar del Estado C"slab."l 1dent1f•c~-ido con ros intereses 

terratenientes. y vanos d1ngentes campesinos fueron aSP.s1nado-:; Aun con I;¡ rrpres10n. esta Liga 

debido a la mflue>nc1a comunista w•;.tablec1ó t."'!zos con organismos obreros nacionales e 

1ntemac1onales dominados o 1ntluencrados por dicha c.omente Aunque contaron con un apoyo 

popular. e>llo no 1mp1d10 que su efect1v1d.-id y de5arro110 düppnd1cra en gran medida de la simpatía 

con que les vieron los gobtemos locales. y cuando este apoyo desapareció fueron perseguidos por 

el e1érc1to o por ras wguard1as blancas· financiadas por tes 1erratenientes que a su vez estaban 

organizados ¡unto con capatacec; y campesmos c>n lo que llamaban ·scndrc.atos blancos· 
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Tambtén en M1choac.án so organtzó la Convenc10n de la Uga de Comunidades y Sindicatos 

Agranstas on donde se d110 que el mayor obstAculo para f'I des..'lrrolfo de la organ1.1ac1ón agraria 

era la pe~cución de 105 dtngentes c.amp(>smos por parte de las autondades y los asesmAtos de 

estos d111gcn1es por ro~ tt•rrn1en1pn1es r¡uf' r..ns1 nunc-..a ~ran cnst1gados A'i1sf1eron 180 delegados. 

entre ellos Ursulo Ga/v,"ln 

El dmgenff> dr. /;1 Lrg;i dt• Mrchoac/111 Pnn10 Ti1p1n vra¡ah.;.i por !Odo rl r.">tado para organizar y 

ayudar a los s1nd1c."1IO"> .-io;í rnrsn10 o;P ."tr>oeó ~cHnb1f!>n a ra orqani.rac1ón de las 1nu1eres a fin de 

contrarrestar la 1nf!uencin d<'I clero quien p1omovia r.I rechazo a Jos ~'lmb1os agranos y su ace10n 

fue tan er1ca.1 para Ja 11Jl<~s1a. y.a qLJe muctla5 comun1dadr.s 1ndiQ~nas del P"itado se rehusaron 

RCeptar las fierras <'JllJa/Pc; cuando f'I gobierno qw">O e>torg.lr-;el<1s 

Por su par1e la /lga lr.J'(1ró que las comunidades de NaranJR, T1nndaro y Tara¡ero reob1eran la 

posesión de cerca de 2.200 hect.1reas prrnc1palmrnh" de ra hac1Pnda La Cnnrabna 

Por el peligro que representaba para los terralnn1entes Pnmo TilP•a fue capturado y fU!>llado JUnto 

con otros dos dmgenles 

No obstante la rC'pr~s1ón y h<Jb1r.ndo con<>ol1d;¡cJo 1Jna CH"rta b;1se dn pü<J•_•r por 1n1c1al1va de Ja Liga 

de Veracn...iz. las ligas estatales decrd1Pron ronnar una organ1,..ac1ón nacional En nov1c>mbrr~ de 

1926 se oruanizó el Pnmf"r Congreso Nacional de fa<> Liqas Aqrana<> en 1,1 Ciudad de MC>x1co con 

la ayuda del ex-gobernador de Vera cruz. Ad al ben o Tr¡eda que? ri~ir a f!">(• !'ntonces t_•ra yil ministro 

en el gabinete d('ll Presidente De <='">le Conqn~so ">W1J1ó ta L1qa Nacional Cdm~sma (LNC) que 

agrupaba mas de 15 estaclo-; más el O F ae acurrdo con f.is declaraciones df:! sus d'mgenles esta 

organizac10n agrupaba entre 300 y 400 rnlf c41mpe~1nos Su proqrama con">1st1ó en hacer valer los 

artículos 27 y 123 const1tuc1onales para Qi.lrant1L<U los dercctlos de tos campesinos e 1ndigenas. 

cooperar con las luchas obreras. lograr la <>oc1al1<"ac1on de la tierra y oe los medios de producc10n 

en general, enfatizaba el hecho de que el problema campeo;ino era 1ntcmac1onal y quo por Jo lanto 

se aceptara la necesidad de que se unieran fas orgamzac1ones campesmas de /os diferentes 

pafses en tomo a intereses comunes 



Se declaró que la llga detwrla apoyar a los gobiernos que quis1e..-an hberar a los campesinos de la 

influencia clencal y do la explotación económica Esta actitud c.ontnbuyO a que cuando se fundó el 

Parttdo Nacional Revoluc1onano (PNR) so invitara a esta a unirsele. lo cual p..-ovocO en 1930 una 

división dentro do la lign. In mayada dec1d16 rcchazar1a. pero la olra p.1r'te encabezada por 

Wenceslao Labia lo aceptó 

• 1934-1940 

El penodo que va de 1934 a 1940 en cuanto a organ1zac1on social popular. se caractenza po..- una 

masiva corpon=n1v1zac10n. un agrupamiento de todas las orgnrnzac1ones populares por sectores. 

(obreros. campesinos burócrntac;. rtc) y por el sofl'"J1rnrento ele las pnnc1pales centrales obreras. 

Confederación de Trat:iaJRdore"'> de M(-x1co (CTM) y c<un~~~mas Confederac10n Nacional 

Campesina (CNC) as1 como la Federación de Stndtcatos de Traba¡adorcs al St?rv1c10 del Estndo 

(FSTSE), tamt:i1én surgen nuevoc; par11do<; poltt1cn"io. corno el Pi1rt1do de Acción Nacional (PAN). 

a~unos de corte co1nun1stn corno el Pa111do Comun1~ta Me:iucano (PCM). se consolida el Partido 

Nacional Re\foluc1onano (PNR) camb•ando de nombre a Partido de la Revoluc1on Mexicana 

(PRM). también se crpan N<1c1onill FHrnnc1era {NAFlNSA) y el B<lnco de Crédito Epdar. entre o!ros 

Dicho penodo fue de 9ran unpulc;o y crPc1m1(~nto económico c;e .. ~<>ntaron las nae;es para el 

predom1n10 r1e un ~-,.•D1tal1c;rr10 d•~s~•rrollista Que def1n1ria el rurnbn drl pa1s a lo l<trgo de los 

siguientes afias MPr!'.'Ct_• rr-calcar que el got:11emo de Cardenas 1mpul~ó la organ1.l"aC1ón social 

lanto de la clase lraba¡adora como la de 10-:. campesinos y otros sectores Dicho impulso en vanas 

ocasiones fue decisivo para la organización 111depend1ente As1 mismo fue el pnmer gob1emo que 

reconoc16 y apoyó abiertamente a los 1nd1genas. a traves de la acc>lerac1on del reparto agrano. 

impulsando el reconoc1rn1ento de sus derechos const1tuc1onales e incentivando su orgarnzac16n 

desde sus comurndAdes 

Con Cárdenas se da el segundo gran reparto agrano. el gobierno contó con el apoyo de los indios 

y de las orgamzac1ones campesinas; y. siguiendo los mandatos de la refofTTla agrana se 
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repartieron grand~s ex'Censmnes de tterra, "rná"> rcpar1os nn tiempos mtlo:. brcvPs" era IA con-:;1gna 

En 1938 ya se habian ropm1tdo más de 13.000 hect/lrcas a lo lmgo y ancho del pa1s 59 

LB pollt1ca que se 1nlpulsó para t"!I campo aburen In prob!Pmñt1ca mctlgrna. a traves del apoyo y 

reconoc1m1cnto que s~ le cJ1ó al 1nc110 y PI proyecto do orGanirac1ón df! 1;10:, rnasas tuvo un cuenta a 

los grupos l-tn1cos. tomnndo al 1nd10 r:orno Pntc pol1t1co La concentración de todas las 

orgamzac1ones populares se llevo a e.aba baJO dos unportantcs 1ns111uc1onec;, la CNC y la CTM y 

mas tanje PI m1-.mo C.'ln1rna-. e-mnP.-c"I a prornov1•r la orqan1.rac1on df' t;¡c; r:omun1c1adro:;. indígenas 

(aunque durante muchoc; afio-; <-tlqunao; SPQu1an !Ja¡o 1.1 tutela rte la CNC) "Cada ano se t.•leqla un 

co1n1sanado CJ1dal. organo represenlalrvo de /o'5 i'pdoc; a nivel local y a lravés de él los e1idatanos 

lenian repre!>Cntac1ón en la CNC" 60 

Ctlrdenas sa!Jia que para atender. y de alguna manera controlar a lo~ indígenas era necesano 

1ncorporar1os a la vida nacional. y p.ara loqr¡¡rto !('nia que ayudar1os a organ17ar-;.e con lo cual al 

mismo tiempo contnbuirla n que salieran de ta m1sena el rf'traso y el v1c10 Para l.R rea11.zac1ón de 

cs1a tarea se apoyo f'n vanos .1.:;.¡..-,ectos dP prlfre tos que deo;tacan lo"i s1gu1en1es la conforrTiac1ón 

de órganos espec1afec;, por un Indo y la or.,anr.tac1ón d<" Congresos Nac1onalP<; y Rrg1onales por 

especiales, como por 1...•1emplo el Dt>pilrtamento Autonomo ae Asunlo<; Jnd1r¡ena-; ¡OAI) A<;,1. el 

gob1emo los separa de los prolaqom.tados por los campesinos s.c trata <je Pvr1éH la unión entre 

étnicos"', a través de la pol111ca agrana y til r>0l111c.d de rnao:;.as La rr'alizac1ón de rstos conqresos 

fue de gran 1rascendenc1a porque ser:a !a pnrnera oportun".lad promov1da por el gobierno para el 

encuentro y discusión de la problernát1ca 1nd1gena. así como la 1dent1f1cactón de s1m1htudes de 

problemas y el plaflteam1en10 de soluciones a estos por parte de los mismos 1nd1os de esta manera 

dichos congresos engen las bases de la inc1p1entc orgarnrac1ón 1ndepend1ente 

~<J Jlan Scn10 ... Pcn..._.r 1;1 Rclorm .• 1 Agr,1n;1 · L .. Jorn.adól, \.k,1<...o .• ti\o l l. 111 . .;1;.or de t •)<J~. Jorn.ad.t del 
Can1po no 1h. "11plc111cn10. p h-X 
f)() Chantal Barre. '-1. ldrolnefa1,. '\ofm,imirnhH lndierna1 l;i cd l'd ..:;¡!!lo XXI. \.fc"co l<JX7. p 1.21 



Dentro del mismo renglón. gran relevancia 1uvo la organ1zacrón del pnmer Congreso Indigenista 

lnteramencano celebrado en Patzcuaro en 19-40, ('>! cual constrtuye un logr-o en el rf!'conoom1enlo a 

nivel contlncnlal de la ~problemática indígena" aunque para dane solución se s1gu1eron las tesis 

integracion1stas. segun las cuales el 1nd10 tenla que mcorporar.<ie totalmente al Estltdo-Nrtc1ón 

Durante el penocio Cardentsta el 1nd10 r.ax1st1a. si bien no trnia una part1c1paoón rPal pcr lo menos 

tenla presencia. al cons1dera~ele corno Nfactor de progreso~ y a quien habia que apoyar y 

organizar. ya QtJe corist1tuiil un potencial para el fllturo aes.arrollo del piHS La educación se 

conv1rt10 en un factor importante para la 1nt~rac1on del 1t1dJO a la •.nd,"J nacional. Ja polil1ca 

educativa dcb1a interesarse por el mr.1ornm1ento y desarrollo ae 105 pueblos 1nd1os. debía 

convert1r>e en el aux1har del r.ampesmo en "iU llJcha por IA tu~rra y del obrero en la ob1:enc10n del 

salano Para ello el maeslro rural era una pie.za clave ellos s.i"nan los organizadores y 

c.e1a11z.adores df:' los mov1rn1entos campesinos e indígenas Los maestros rurale-; 1ugaron un papel 

delerm1nante para la futura rormacrón de los grupos indígenas indrpend1entes ya que muchos de 

ellos eran tndrgenas c;al1dos de las rrnsmas comunidades y el contacto con rl mundo ~>Cfemo. les 

habia mostrado la vida ba10 cond1c1ones mucno me¡ores a las que vn.nan en las comunidades. 

gran parte de estos rnnestros qu~ tuvieron una cierta rneioriu en sus cond•c.1ones soc1oecor.6m1cas 

ya no regresaban a <;us comurndat1es otros que se veían obligados a regresar. af'lorando la vida 

en la ciudad. lll•YttOan a cabo su trabdJO con d1squs10 y sm mteres de promover una educación 

genuina en sus comunidades E)(1st1endo tarnb1en maestros 1nd1genas que cuestionaba el porqué 

las comun1dade<> 1nd1qt•na5 no len1an n1 siquiera lo mirnmo 1nd1spensilDIC' para poder vrvir. e 

1n1c1aban un traba10 ce ~conc1en11zac1on .. "organt.zac1on dentro de estas 

Los lineam1cnlo"i educativos la reforma aurana. PI nac1m1enlo de las organ1.zac1ones populares, la 

promoc1on de Congresos. y Ja c1Pación de 1nst1tuc1oncs con1nouyeron a dar por pnmera vez 

contenido y coherencia a Ja pol1t1ca 1nd1gen1sta y a mantener las luchas populares en E"I terreno de 

la legafldad. dentro CPI dP">iHTo!lo r:arntaf1-,ti1 

La importancia de este penado no sólo radica en que 5e haOla abiertamente de la -existencia del 

indio" proponiendose una pol1t1CR ind1gen1st;i ·paternal1sta-intrgracmn1sta" con fines de control 
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directo de las coniumdadrs .,1no que larnb1P.n R traves do congresos. encuentros. y oroanos de 

otenC1ón se tac111tO la organi:.rac1ón d"' los indios y s1 bien. en un in100 serian organizaciones de 

corte oflc1ot mas larde \ognuían cierta 1ndependencm dnl goh1orno. como por e1emplo el Conse¡o 

Supremo de la Rnza Tarahumarn (CSRn ta cual al paso de los ai"los ir:.n rn.d1cat1rnndo sus 

planteamientos. impulsando y promoviendo nuevas oruan1zac1ones con n1ayor autonomia y con 

nuevas lineas de lucha. para el me¡oram1cnto de ta vida en sus comunidades. co">a qu6 podremos 

constatar en el estudio de la lucha mdígPna durantr. los -;1gu1ente-; al"loo;. 

• 1940-1960 

El periodo que va de 1940 a 1960 se caractcnza por una notable -estab1hdad política'" y por un 

mmo \ICIOZ de crec1m1ento y d1vcrs1ficac16n de la econo1n1a urnano-1ndustnat. Que llevó al pais de 

una economia predominantemente agncola a una tndustnal. es decir de una economia basada 

sobre todo en la agnculturA y en la exportación de rn1nereles. se pa~na a otra en la que la 

1ndustna manufacturera ">urt1ria al mercado mt{"rno La h1stona de 1940 ¿,¡ la fecha es 10 h1stona de 

una base industnal moderna con todas las consecuencias que ello acarrea s.uped1lac16n de la 

agncultura a ia 1nctus.tna. incremento en la urba111zac10n aurnento del ~cctor terciana etcétera 

En lo que se refiere a la organ1zac1ón carnpc<>1na r 1n<11gena. no hay que olvidar Que algo muy 

importante que deterni•na el desarrollo organ1zat1vo rural es t•I proceso económ1co.-polit1co por el 

que atraviesa el país durante f'"ste ciclo. debido a la creciente actuación del capital monopólico 

(nacional e internacional) en las relaciones de producción 

La prollferac1on de empresas monopolizadoras que fmilnc1an y compran la producción de los 

campesinos. se reanima cuando la s.1tuac1ón en et campo se vuelve insostenible. los campesmos 

venden sus propiedades y pas<ln a depender totalmente de su fuerza de traba¡o. aumentan ta 

concentrac10n de la tierra. en los e11dos se presenta un proceso de d1ferenciac10n entre sus 

miembros, por un lado. aparece un puriado de e11datanos prósperos Que acaparan tierras. capital, 

crédtto y otros recursos y contrata fuerza de traba¡o. y por el otro la mayoría de los miembros de 
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los ejidos se '"proletanzan'", es decir que debido a la poca extensión de parcr.las e11dales {en 1960 

más de 60,000 e11datanos poseen menos de cuatro hectáreas). a la fntta de crédrtos do asistencia 

técnica de imgac1ón. ele. se ven orillados a convertir.se en proletanoo; ·pennanerites· Juan Felrpe 

Leal nos dice al respacto ·1a siruac1ón de ·prolctanoo; permanfmtes· es muy d•ferenfP a la de los 

e11datanos. s1mpfemenle <'n ra rcl<1c16n con el rstado. rn1entnl"i tos .,f"QtHldo.. par11c:1pan de 

relaciones orgánicas con t•I Estado •J travús de la CNC. los pnmnruc; ~e rnant1enen ni margPn La 

gran masa dP. prolf-"tanos aQrtcol.as mduyendo ;1 ro., 1nd1gena~ poco o nada !1P-nF!n que ver con el 

corporat1v1srno estatal· 61 

La formación de un rlUf'VO .,ector (jf..' la burguf"s1a rural (Cuyos 1nterc>c:..i:~s >e rKfn'"nden a Ja usura. al 

comercio, y a la rn1crrncd1ac1ón espcculattv.;J anfPS que a la pr0ducc1on ar1ric:ola) influye en los 

órganos de representación trad1c1onal de gob1cmo (com1sanado epdal. comff(>s regionales. ligas de 

comunidades aqrana"> qut~ 1rnoulsó con nran 1nlerés C.drtlf~nao;;), y por !anta en las tormas de 

organización de las cornun1r!ade-s. ya QLJt~ los rt-pres~nlanlPS e¡1dales y comunales caen ba¡o 

control MdirectoM de este f,rupo (los e-Jid:Jtanos MJ:'rósp(.•ro">· <>on un esl.1t:>On Pntre la vida e¡1dal y las 

estructuras po1111cas 11acionat1_~s). quien los llt111za como •n.strurnentos de control. cooptación y 

man1pulac1óf1 

Un mstrumenlo de suma 1rnport;:111c1a durante f•!.fl' pPnOdo es Ja 1nstaurac1ón y consolldac1ón de 

un predom1mo casi absoluto por parte c'r.J Eslal1o ~obre el rPsto de la sociedad. para lo cual se 

apoya en· la pof1t1ca de la~ concesiones. en Ja po1tt1ca de !a represión selectiva. en la 

corporahv1zac1on. en Ja cooplac1ón y en er control de los mov1m1en1os sociales emergentes 

El suei'lo de la gestión comunrtana de /a orop1edad y el •mpulso a fa produc~ón en el campo del 

penado caroenista decae cuando se impone en la polihca del cac1qU1smo y la represión con la 

corporahv1zac16n se da el ahogamiento de las organ1zac1ones socia/es. en menos de 3 ai'ios se 

habia acabado con casi la totahdad de los sind1ca1os y las secciones smd1c.a/es 1ndepend1entes. 

61 Leal. Juan Felipe. ··1-1 cns1~dcl campo··. Ci'-"" .1ulo" de luch.11 en '-tCdco tip cu p .24i 

67 



También se organizo y se impone la nueva mOdahdad de control sindical conocido como 

"chamsmo". 

Otro aspecto también 1mpor1ante fue que la opos1c16n ·1nst1tuc1onahrada· en nmgUn momento 

llegó a acumular fuer7a. ni a const1tutr una RltemAt1va vu1blo al monopoho df"I poder e¡erc1do por el 

par11do dominante f*I Partido de In Revollic1ón M~x1cann {PRM) qu" en 1946. carnb1a y se 

transforma en el Pan1do Revoluc1onano ln">trtuc1onal !PRI) º'' ~-.tn mane-ra la presidencia de la 

RepUbhca fue ocupada Un1carnente por los candidatos th.•I pn111do of1c1al lo cual asr,guraba paz y 

tranqu1hdad y tcx1os tos prir-s1dentPS conclu1an su pe-nodo °"in rnnyor probl,•ma 

En dos décadas. r-...as1 ningún sector c1e la soc1N1ad escapó del pulpo ccnporat1vo estatal. y para 

tener una idea del grado df!' corporat1v1zación crt;iren1os algunos de 10.:; oruarusmos poptilares y 

campesinos crE"ados en esta época cabe aclarar que la mayorla fueron organizados ba10 la tutela 

del PRI 

Con la creación de la Confec::lerac1ón Nacmna! de Organ1zac1onH!'. Populores (CNOP) se pretende 

coordmnr las <lct1v1dades dPI c-,ector popular. for1ril1~c1f"ndolo d.-.ntro d('I PRI. pt•ro mas que 

representar a las clases popularPs. rPrin.'"~entaba l.ic-, demandds dt• 1os qrupcs medios Entre sus 

integrantes ~staban los ~1gu1enres nucleo"' orgaru.zado~• a) p._•qucf"los aqnctJltorcs. b) nldusln<tlt:"S 

inechos; e) peqlJef"los corn<'rC1il~1!Ps d) •H1e-.,;1noc; e) Pmprc:<.as cooperativas. f) protes1on1stas e 

intelectuales g) grupos 1uven1les. h) clubes ff!'rnt.•n11es. t-~n1re otr;'JS La m.-ls grande organizac16n 

af1hada a la CNOP la Confeder<1c1ón Nacional de- la ~qucr~a propiedad agricola aseguraba 

contar en 1957 con 750 000 rn1embros Mientras que los epdatanno; y otras clases de lraba1adores 

pertenecian obilgatonamente a la CNC 'i a la CTM 

Durante los afias cincuenta. se forma la Confederac1ón Regional de Obreros y Campesinos 

(CROC) la cual nunca llegó a tener ta fueua suf1c1enle para ser...-rr de contrapeso a la CTM Y en 

cuanto a la CNC. si bien es CJerto que en el carnpo todos los e11datanos estaban afiliados a esta. 

únicamente el 1 Oº/o de los ¡ornaleros y obreros agricolao; estuvieron agrem1&dos 

Si bien el poder corporativo y de control hacia todos tos seC1ores acorraló toda forma de 

organización popular dentro de espacios muy controlados. la orgamzac16n campesina e indfgena 
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que tuvo sus ralees con Ctlirdenas, continuó latente no obstante a Que muchos lideres campesinos 

fueron asesinados: la lucha por la tierra llevo a numerosos grupos de campesinos e mdigenas a 

posesionarse de estas y a hacerse 1ust1cea por si mismos 

No obstanle a que de manera general predominó la c;uped1tac1ón de las orgamzac1ones 

campesinas. hubo algunas que protestaron contra reformas nnpulsadas por M1quel Alemán al .ttrt 

27 const1tuoona1. que daba a los pequt!ftos prop1elanos et derecho dr. amparo contra la 

exprop1ac10n. una de estas orgamzac1ont..•s tue la UmOr Central de Soca .. ~acJes de Crédrto 

Co1eci1vo E1K1al de la CoJnarca Lagunera. cuyo propósito t'ra de e.analizar cred1tos y as1c;tencm 

técnica a los Qf'\.Jpos organu:ados quu traba¡aban su tierra (~n forma coter.t1-.1a 

Desafortunadamente se le comenzo a hm1ta.- el apoyo f1nanc1ero y a obstacul1.zar su traba10. 

argumentando en su contra una l<'ndcnc1a 1LQlucrd1sta. algunos de ~us lideres fueron encarcelados 

pare tf"nn1nar c:on dicha union se le~. retiró ~1 control de la ·Mutualidad de se~uros agr1cotas La 

Laguna·. la cual aseguraba la cosecha contra dar"los 

Otra organ·.zac1ón can1Pt",1na QlH? !oqro prp-o.c-nc1a fue ta riue 1m¡iulsó Lornbardo I Toledano. así 

como otros act1-.11stas del Pilr11do Popular que r1at>1an 1jr¡ado la CTM por corTIJpc1ón. esta fue 

fonnada en 1949 y fue la Unión General (lP Obrerns v Carnpes•nO"i de Méxiro (UGOCM). 

aseguraban contar con 77 frdtorac1onf'•'-> rP')1011a1es y 6 lederac1ont's (>StatalP"> Que daban un total 

de 300 000 miembros de \os cuale~ el 70"'"o l'fdfl campesino~ El ~1oti1erno tra!O de controlar esta 

muchos de los Que t1ab1an 1n1ci.ado desaparet;1eron con el t1ernpo 

No obstante a ello la UGOCM. fue un.-. exc1•pc1on al man1rner c1er1a autonorn1a d~l gobierno 

Aunque al final fue controlada y med1at1zada por este. lnmtando e 1mp1d1endo sus act1v1dadcs: 

ut1l1zando en este caso el usa de la -1egahdad- es dPc1r en el Cóc:Jtgo Penal se casllgaba toda 

acción -subvers1-.1n- 1!e-.1ada d cabo por .. agitadores !">1nd1ca1cs· que en ese tiempo se les 

relac1or.aba con los nazis al no dar1e el reconoc1m1~nto legal. se le negabR toda pos1b1hdad de 

tunceonar como agente de negoc1ac16n co1ect1-.1a. ces.a que ocasiono des1ntegrac1ón. muchos 

sindicatos obreros tuvieron que de1ar la UGOCM. quedando al final sólo los. campesinos 



La UGOCM llevo a cabo tma gran actividad en el sector rural. logrando uno de los mffs grandes 

mov1mlentos campesinos en 1957 y 1958 las invasiones de llen-as organizadas por la UGOCM. 

de la compa,,1a ganadt_•ra de Cananea en el estado de Sonora En 1 957 en lo"i Moch1s. Sinaloa un 

enorme grupo de c,.ampt_•sinos llevaron n cnbo la c:onvrnc16n de la UGOCM, en donde se ~,,alaba 

que s1 01 gob1rmo no curnpliR sus promesas so tornar1an rn,~1das dr.lst1c.as para apoyar las 

demandas de los c: .. <1mPf"s1nos. o;e haoan ocupac1onrs "irrnbóllc.'ls t~ inv<1:o>10nt->"> de> tt~rra Pl1Pslo 

que las promc-sas no fupron cumplidas. l!n t 958 se 1nvad1t•ron 11rrra~ t'n S1naloa Ba¡a California y 

Sonora. logrnndo que 1a1 rnovirn1pn10 se e ... 1r-nd1Pra y qlie algunos 1nlf'lectuale"i la consideraron 

como una de las r;17one<> pnnc1p.11es poi 1.i"i que en el f:M.'110<10 du Adolfo LópeL Mateo-. o;e 

acelerara et proor<Jrnn <1grano 

Por Olro lado. fa CNC p<Jra aurnentar '°>IJS grrmro'i y controlar las on;ianrr;1c1ones c.arnpes1nas 

1ndependu~ntes recibió IOdo el apoyo del gob1t'mo ff"deraf no ob .. tante a Piio la mayoría c:Je los 

campesrnos agrPm1ados no compar11il la 1df)ff de qui• era un canal adecuado para Ja eJ1<PQS1c16n 

efectiva de las drrnanoao; dP los c."lrr1r>~·s111os 

pane de <tlgunos ding<'~rltes para cr~ar nut_•vos 11pos cJe organrzac1ones que riud1eran an1cular las 

demandas de la población rural As1 f'n 1 S6J un qrupo de sindicatos y ligas campesinas que se 

habian separado de 1a CNC y de la UGOCM y btJ:<>C..aban una polttic.-. mao; radrc..al. formaron la 

Cenlral C.Jm~·e<>1na /ndePt-~nd1t•n1r tCCl) Organ1Lac1on que logró funcionar con Phcac1a para 

plantear dernandas. pero un<1 vez sat1srectias e-.tas. Ja orqanización se o!v1daba de ra lucha 

Las po11trcas gubernamentales haoa las organ1zac1ones campesinas e 1ndigenas estuvieron 

marcadas por el hostrgamn:-nto. el control. Id represión y neg11gP.ncia adm1nrstral1va Aquellas 

organizaciones 1rnpu/sadas por Cardenas 5ucumb1eron Sin ernbaryo. alqunas de ellas abonarian 

el terreno de fa llJCha ind1gena para los ai'los 70's. rmpulsando la panic1paaón po1111ca y 

democrática 

La lueha mdigena empieza a tener cnractenst1cas propias. cuando sus mrembros 1denl1fican 

planteamientos y demandas espec1t1cas en referencia a "iU vida comun1tana. no negando tener 
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coincidencias con las demandas campesinas. El mov1m1cn10 1ndigena se c.aractenzara por un 

ascenso paulatino en el ámbito político. y unn mayor acep1nc16n de su 1dent1dad 1nd1a 

Més adelante surgen organizaciones de caráct~r nacional como la Contederac10n Nacional de 

Jóvenes lndigenas (CNJI) y la Confederación Nacional de Jóvenes y Comunidadcc; tnd1gtnas 

(CNJCI) Las pnnc1pales demandus de est.r1s <lgrupac1onns eran educdt1vas y cunurates. lales 

como el estab4ec1m1en10 de nuevas e~urlas 'I rl 1ncremen10 de las beca~ para md1genas Al 

descomponerse estos arupoc; <>uf"!)e la Un1on r'.Jac1nnal <le On;¡an1:rac1on~~ lndioenas (UNDI). con 

planteam1entoc; similares a 10-. antenores ahl1:tndose adema;s a la Contederac16n Nac1onal de 

Of"\)amzac1ones Populares tCNOP) At'los dcc;pue<> algunos rniembros de estas aruan1zac1ones. 

fundan la Asoc1ac1on Mexicana de Protes1on1sta~ r lntelr-ctuales Indígenas (AMPll). esta. ademas 

de las demandas culturales. cn11caba la pol1!1\-a 1nd1gemsta llevitda a C<lbo hasta eso momento y 

proponu1 que loo; protcs1on1stas 1nd1grnac; fueran o;us c¡ecutorco; 

Otra organ1zac16n que ngrega un aspecto 1rnportante a ta ll.cna md1gena. es la Conlederaet6n 

Nacional de ComL1111dndc~ 1nd1genas tCNCIJ ta cuat dt• manera 1ned1ta presenta planteamientos 

sobre autodetenn1nac1ón de los pueblos 1nd•o". 

La lucha por la tierra la dcfens • ..,., de los rrcur~os naturdles. ta e .. ogenc1a cte part1c1par en la 

planeac10n y e1ec:uc1ón de la po1t11ca 1nd1gen1!:>ta y PI derecno a la nutodeterrn1nac1on. serán 

carao:eristtcas que marcaran de alguna manf"ra l<t !mea d1.,,1sona entre la lucha campesina y la 

lucha indígena en los siguientes ar"'los de 1íl!-. orgnni7ac1ones agranas 1ndepend1entes 

11.2 El proceso organizativo en las Ultimas tres décadas 

La presencia. res1stenc1a y man1lestac16n del mov1m1ento mdígena durante la h1stona mAs 

reciente, con sus flu¡os y renu1os. s1gmf1ca su negativa a desaparecer. a pen:ier su raiz. su 

Identidad. su cultura. pero también s1gmf1ca que las causas económicas y sociales que dan origen 

a su lueha le1os de desaparecer 5e han acrecentado y profundizado aún más 
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En los Ult1mos 30 m"\os. con la 1nrn~rs10n o mtp.grnc1ón de la agncuttura ar cap11a11smo monopólico 

neohbeml y con la adopción de la polillca dn "">US11tuc1ón de 1mportaoones que pnv1IAg10 el 

desarrollo 1ndustnal a costa del c;.ector rural. la s1tuac1ón de los campeo¡mos e 1ndigenas ha venido 

empeorando cada vez más 

Las polit1c...as oficiales durante IO"i pnmeros unos de la decada de los 1o·s c.annllzaron una gran 

vanedad de apoyos a la agncuttura. en su mayona a la de gran e"iCBla. es decir. a la de tipo 

empresanal-comercial. dt•1ando de fado la de tipo t1ad1c1onal As1 la estructura social en el campo 

comenzo a polaruarse. por un lado se desarrolló un sector moderno Pf'Oductor pare ta exportac1ón 

y por otro se estancó el sector campesino trad1c1onal destinado a sat.sfaccr el mercado mtemo. lo 

cual red'uJO la producción de alimentos para satr~facer el mercado nacional. pnncipalmente de 

granos básicos como el maiz. fnJOI y tngo 

Ba10 el sector cornerc1al reca1a la responsabilidad de crear ganancias a través de la venia de 

productos en el mercado mtemaCJonal para obtent"r drv1sas necesanas. capaces de impulsar el 

desarrollo industrial Sobre el sector campesino trad1c1ona1 reca1a la responsabilidad de producir 

alimentos para nutnr a la población urbana y rural en crec1m1ento 

Ante la 1mportanc1a que terna ta captación de d1v1sas para el desarrollo 1ndustnal. y et apoyo que ta 

agncultura comercial tuvo. el patrón nacional de cultivos fue transrorrnéndosP.. así los cultivos 

básicos fueron desplazadas por lo~ de mayar remuneración (hortalizas. frutas. algodón). México 

pasó de ser un pa1s e;o:portador a uno importador de alimentos bas1cos. poniendo en nesgo su 

soberan1a altmentana 

·La producc1on agricola de 1940 a 1965 reporto en el ultimo decenio de este periodo. una tasa de 

creom1cnto anual de 4 2% que se desplomo r.ntre 1965 a 1975 a una tasa infenor a o 6% 62 

La defic1enc1a de ra producción de alimentos b3s1cos se le agrega ademas el crec1m1ento de la 

poblaoón, se constata la pérchda de autosuf1c1enc1a ahmentana. que ar"los atras se habia 

''2 An/pc ~ Boli..;.. l.-1 '.\1u1cr '.\ l;t Poh11c.;1 .-\gr.1n<1 en Arncnc.a Latina. p 1 J'J. c1t~1d:1~ poi' Vcla.rqucJ 
Gulléf'TCL. '.\faqtanla. Política• Soclal ...... 1ran•fonnación ai:raria' pan.icipación d~ 1 .. mujcl"'r'"l'lo ~n el 
canipo 1920-19HH. la cd. liSA'.\1-Ccntro Rc~mnal de Jm.c<;tJJ.~.ac1on !\.1u111d1'-C1phnana. ~é'\.ICO 1'>92 p 
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alcanzado La aguda cns1s conduce al gobierno a replantearse una rev1s10n del modelo econOm1co 

seguido hasta el momento y a Ir-alar de hacer más flexibles los canall'!S de par11cipaaOn política. 

para lo cual se adoptan vanas estrategias 

1.- Elevar los m1mrnos de bienestar para los campesinos e mdlgenas. cap1tnflzando el campo a 

través de hde1com1sos y fondac;. 

2 - Aumentar el monto d~ la'i 1mpor1ac1onPs de Alememos bfls1cos <1el extran1ero. pnnc1palmente de 

E.U 

3 - Controlar los precios de garant1a de productos bAsicos a fin de poder proveer de estos a toda la 

población y 

4 - Reunpuls.ar la orgamzac1ón de los campesinos e 1nd1genas a través de la corporaflv1.zac1ón 

Para llevar a cabo lo antenor se actuah..-:arian los 1n~trumenlos ¡urid1cos y adm1mstral1v05 

necesanos como la Ley Federal de Aguas. la de Créclrlo Rural y la Reronna Agrana Pese a 1oe1os 

los esfuerzos por reactrvar el campo n1ox1cano. la situación de cns1s se recrudece cada vez. mas 

La producc10n de granos oas1cos que r1urante el per10do dt• 1940 4 1965 hab1a crecido en una :asa 

de 7 6% se estanc..--¡ y durante los s1quiente'5 14 .1"os (de 1966 a 1980) man11ene una tasa de 

crec1m1ento del 1 5%. la cual se encontraba muy por deba10 de la lasa de crec1m1ento de la 

población que se estimaba en 3 3% par<t ta dPcada de los ~e!Pnta Ante eo;fa srtuaaón como ya 

mencionamos. el gob1cmo adopto ta estrateq1a de rmpor1ar prOduC1os btls1cos (maiz. 1n¡ol y tngo). 

tenemos asl que entre 1970 y 1 976 ra 1rnportae1ón as.c.1ende a 2 4 millones. de toneladas 

anualmente, y de 1977 a 1982 e~ta cifra <1umt:"nta a 5 4 millones de toneladas al ai"lo. de las cuales 

67% rueron alimentos bas1cos y el 33o/o forra¡cs 63 

Por otro lado, la pol1llca de precms de garantia sobre los granos básicos establecida para 

garantizar a los productores precios ¡ustos y asegurar el abasto de alimentos a la población 

urbana. congeló los precios del mai.z y fn1ol Asi entre 1963 y 1972 los precios de garantla en 

lénTiinos nominales decrece progresivamente y pierden del 20 a1 30% de su valor real con 

óJ R..c).cs Osono ~ ~forcno ~1;1 de lo., Angeles. ·· ¡ •JKK el Oc.,.1rrollo Rur.il ht1c,a<1l .. L:11.1das por Vclá;quc.1: 
G .• ~largant.a. op. en p 7f•-77 



respecto al indice general de pn~c1os Algunos analts1os calculan que lo!'> productores de econornia 

campesma trad1c1onal perdieron el 33% del pochn adqms1t1vo que tenian a partir del cultivo de 

maíz 

En tales cond1c1onPs. los gob1f"rnos rte Lu1s Ec:hrverna Alvarez y Jos6 LóD€'1' Portlllo ante tas 

presiones de productmes dt.• bl1s1cos or~Jant.rado"> y ante Al {jt•tnrnt•nto del nivel de vida (Je 

campesinos e 1nd1gcnas. descongelan loo;. p<ec1os <Je alqunoc;, productos b<"l"ilCO"i (rna1z. ln¡ol y .'lrroz 

entre otros) no obstanle la s1tu.Jc1ón t•n f!'I r:arnpo continuó '"iu~n<1o de r.:ns1"> ya qlJc no alc;1n.1'ó ,;i 

cubnr ta demanda so-:1nl y ¡;::>0r ende las cond1c1one".:> r1•20 v1dt1 de lac;; farniltn"> rn el e.ampo no 

mf'tJOraron 

También tenerno"> que ante la prf>fPrrnc1a r2e apoyar il la <1qncullura Cofne1·c1ill y de e:irportac1ón la 

mayor parte de las 1nver!>1ones publicas 'I pnvadas se dest1narrnn o 1n1raestructura cle nego y 

apoyo c1edrl1c10. deian<'º dr lado la nHlyona de las vPcec; H tas t:f"rras de temporal cu1t1vadas por 

el campesino 1rad1c1ona1. provocnndo que el total d(' la c;uP<"rf1c1e cos.echnda dec1ezca 

En cuanto a crédito se n•f1Prr la s1tuac1ón no rTH'JOfOl s• h1en durante c~te periodo <:.urge el Banco 

Nacional de Crt"d1to Rural \Banrur<il) para coord1ni'tr y <lDDyar la H1Vf'~1ún a ta aqncultura de 

temporal. un1!1cando proced1m1entos Hdmm1stral1voo;. para ta ot1tPnc1on y rPpos1c1on de los 

prestamos al campo. pronto se 1110 ilITa<>trado por un df'SrnccllCIO c:rpc1m1ento tJurocratrco e htZO de 

los tré'lm1tes un proceso lurgo c..--in">.ado y desalentador Ofl(Jlnando una corT1plr1a rM de cofTupc1ón 

para la obtención de créditos y servicios 

Otra acción instrumentada t_•n rl penado de 1976-198~ f""> ta creación d~I Sistema A!1mentano 

Mexicano lSAM) con et fm de recuperAr la dutosut1c1enc1a ahmentana nacmnal a través de la 

pr0ducc16n interna Con este se d1ngen esfuerzos al 1ncremf~nto de l.a producción de b.-'ls1cos en las 

áreas de temporal canalrzando créditos otof"Dando st:!m1!las y fertilizantes 5ubsrd1ados. as1 como 

el establec1m1en10 de nego comp.i.n1do y la ampl1ac1ón de lo~ scrv1c1os comprendidos dentro del 

seguro agrícola. pero para i982 se registra un fuerte decremento en la producc1ón y. con el 

cambio de la admin1strac16n pubhca. el SAM d€'JA de operar a part1r de 1983, al igual que otras 



acciones llevadas a cabo durante el perlOdo de 1965 a 1982. en matena agrlcola no tuvo éxito en 

el campo, debtdo a tres aspectos· 

Pr1mero, no incidieron de manera definitiva en las desigualdades estrtJciurales del campo, 

provocadas durante los 25 anos antenores A pes.."lr do que hubo mtentoc;. par equilibrar el apoyo 

que se daba tanto a los d1stn1os de nego. como a las .zonas de lemporal 

Segundo. si bien el gasto pubilco en el :!:.eGtor agropecuano ~ 1ncrernen1ó en el penodo de 1965 a 

1982. la mayor parte del pre.,,upuesto asignado no lleQó al r...ampo ya QlJe pn <;u rnayona -;e de'ilmó 

a mantener los gastos adrnm1stratrvos del aparato oficial. quf" con su enorme expansión 

burocratrca se conv1rt1ú en válvula de Pscape al 1en10 crec1m1ento dí'I t'..>mpleo en el rPsto de 111 

Tercero. a mvel nacional la pconornia atrave~ba por una d1f1C1I '..1tuac1on pue":. enfrentaba una 

balanza comercial dehc1tana. un proceso 1nflac1onano tanto 1ntemo como e.>C'lcmo en constante 

crec1m1ento y que termino con un largo periodo de estab11tdad carnb1ana 1amt11én se enfrentaba a 

una elevada deuda exlema y a las consecuenc1a"i del derrumbe del n-ierc.ado petrolero 

1ntemac1onal en 1981 

De esta manera. la crisis económ•c.a. agrícola. financiera. etc. se conv1crte en una cond1eo~n para 

el resurg1m1ento. recreac1on y maduración del movnn1ento 1nd1gena Con dimensión pol1t1ca a "'"el 

local. regional y nacional Los tres niveles s.e hallan relac1onados de !al manera que el mov1m1ento 

local muchas veces esta integrado a una a">oc1ac1on reg1on<ll. la cual a su vez forma parte de una 

inS1lluc16n de coordinac1on nacional 

En el nivel local ubicamos las rnanrtestaciones aisladas de descontento protagonizadas por 

miembros de un grtJpo indígena comunidad. pueblo. epdo o pnra¡c Son el producto de una 

demanda inmediata sentida directamente por los habitantes de una locahdad y puede llegar a 

aglutinar a otros pueblos e¡1dos o para¡es. pero normatrnente no trasciende los 11m1tcs de un 

municipio. Muchos de estos mov1m1entos su~en con gran fuerza. logran su ob1etivo y 

desaparecen. En este caso su 1rascendenc1a es mimma por lo que su registro queda solo en la 
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memona del lugar o los que part1c1paron en el Otros son repnm1dos v1olentamcn10 y dP"iapau!cnn 

muchas veces sin domos cuenta de su surgrm1cnto 

A nivel regional la e)(p/os1v1dad del mov1m1r.nto 11td1gcno "'" dH df'!I alguna rnantffH por la <J1r1<'\rn1C11 

que ha seguido el c-.:11p1tnl en el carnpo en lo-. u"1mo"'> a~o-.. en !>u ar.'111 tJr t::rfaar nuovn ... polo"i dr'I 

desarrollo y modernizar .algunos s.eciore~ del !'.ector agrop~cuano En e">tr. ruvul f!I rnovirnmnto 

mdfgena presenta un abanico de expenrnc1H~ y pos1c1onf~~ que rná"> tan:Jt~ PJ<poo<J1t-

tratan de aglut1nclr a fo<Jos los grupos etn1cos d~I pa1s. y es fHI t~·•ff~ n1vt•f donde l1Pn~n gran 

1mportanaa los congresos y encuentros que> han tratado de un1f1r-·u a la ... organ1Jar..infH'!""i rei;J1onnl"-,. 

y locales promoviendo el 1ntefC4'lmb10 de t~xpenenc:a y conoc1rn1entoo;; 

En este nivel las oryanizac1ones cuentan con P""itn.Jcturas un-,.¡~n1C."JS aer1n1d;Jr~ prf')oJram.Ys rj~ 

acoOn. pnnc1p1os y estRlutos y s.f.!' plantP.an proyt-c10~ globales de m.-.¡orarn1ento ~cial. Hcont.im1r.o. 

r,oilt1co y cultural con POs1b1hdad' de ser 1n5trurnentado ~n cualquier cornur11cJad' 1ndigena del p.ai"S 

Tanto en un "'"'el como en otro exrsten ::10s cauce-;. d'f! organ1zac1ón aJ í:J#"H un lado P~fHn las 

contener el descon!en10 en oe"I -::..amr,o0 y r-ie-:j1a11zar la :ucria 1nd19ena b) Mr ~I otro 1r~n~mos a 1.-.~ 

organ1zaciories .~c:gf'nas , :...ar--p.es,nas ,r,Cl':'~rid;ertes -:.on 1n1er~noa r~ior.al ., na-::.oonal 'lu~ 

tratan de ser ac:or-e-s cw:Jl1~1c.os 'f 5G-Ca:es :::: ... rtr".) Ce •;;¡ •!St~~ura sr.....-:.1al ;>-:;¡".?"nf'.'.!' 1--faUdt""?mrJ'S 

que es:amcs trata'""°º ( 1970- ~ s-SrC 1 
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de a~unos profesionales -(antropólogos. ilQfOnomos y traba1adores sooales) para ·conocer'" a las 

comuntdades y pode.- elaborar proyectos que servirAn para mec:hatJ.zar y controlar el desc.ontcn1o 

indlgen& (PRONASOL, SOLIDARIDAD. PROCAMPO. etc) A nivel loe.al 'I re{31ona1 es mAs fi\ctl 

para el estado repnm1r, contfolar y desmembraf cualquier 1n1c10 de orgarnzac1ón o mov1m1ento 

Para muestra tenemos al Estado de Guerrero qut~ tiene una trayec1011a de rnavunl(•nto5 1nd1genas 

que luchan por una defnocrac1a pol1t1c..-i. son orga111zaaones y 1nov1m1entos con amplia base 

popular que fl pnnc1pms de lo!> "'e-;.enta logra la ca1da del gobernador Ci:tballero Aburta. pero 

cuando pan1c1pan en las ctecc1oncs con c.ttnd1datos propios se les repnme v1olentarnente y las 

comentes mas rac:J1ca11zadas op1an por la cJandcstHudad que denvará en mov1m1~nto5 armados de 

autodefensa campesina tA..-.oc:.1ttc1on C1v1ca Nacional Rt~volucionana y Part.do de los Pobres}. con 

Genaro vazquez y Lu~o Cabai"11-1s Corno consecuencia. a finales de las sc.,enta y pane de los 

70's Guerrero ·nve prac11camente un e5tado de s1t10. y la vida cot1d1ana se mllitanza entrando en 

una d1nam1ca de rep1e!>10n Qut_• golpea y de").(,F!Sta el tepdo social La gucrnlla es desmantelada 

m1l1tarmente p.:."'rO la rrs:iluración de la paz social rec;una una tarea d1fic1I y prolongada. para lo 

cual el estado crea programas e 1nst1tuc1ones como e1 tmec.afe. la Impulsora Guerrerense del 

Cocotero y Forestal Vicente Guenero. para rf"componer las relacione~ scc1oeconom1c..-is regionales 

así como apoyar el c.ac1C..'l1'gO trad1c1onal que fue fuertemente gGlpeado por el Partido de los 

Pobres. l!dcreado por Lucio C..ibilt'las 

Podriamos decir que ~1 t,1pn a n1vr1 locrll y req1onat el qob1erno na tf"n1do sólo el control y 

pac1ficac1ón de las organ1zac1ones a trave'i de prograrnas sociales a rnvei nacional es donde ha 

encaminado sus rnayorec; esfuer:os ya que s1 record.amo~ Que por propia sobrev1venc1a nuestro 

gobierno tiene ta necesidad de corporativ•:rar y agrupar todos los sectores de nuestra sociedad, 

logrando con esto lJn consenso y apoyo hacia su func1onam1ento 

Es en el rnvel nacional que el Estado c;w:presa claramente ta necesidad que tiene de 

organizaciones indígenas y campesinas ligadas a su aparato. y que serv1ré.n para cana\lzar el 

descontento, 1mpnm1endoles un c..'lrácter ·1nct1an1s1a· Aunque muchas veces estas organizaciones 

asumen posJe1ones criticas frente a las polit1cas estatales que las alec1an. en esencia mantienen 
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su pélpel pac1f1cador y llevan a cabO su Objetivo de d"S\1'1ar la lucha indígena a aspactoc;. puramonte 

oducati\l'Os y cullurales 

El Estado ha organizado e impulsado acciones Que t1an servido de encuenlro para unificar 

entenas, unpnmu'!ndoles su se/lo ohcml a toda!'i lao;. organ1.7Ac1ones 1ndfgenas ,,.-;1".>tentes. tanto 

ohcialcs corno llldf"pcndtt.>ntcs. pero rnuchas vecPs scrvrrá d~ ca1Jce impulsor de orgr1mrac1ones 

indígenas autónornas. ello se d~be en gran rnecl1d., a que esros rvt.•nro.-; se vertin rebitS.'ldos en 

cuanto a d1scus1ón. rc-sultados y propu1J<>las pn•r,••n!adas forn1ula<1,1s y d1'">CUl1rta":o prini::1µalmentr-

por las organ1.1ac1ones 1nde~nd1cntcs 

Existen dos eventos importantes 1tnpulsados por PI E<>!,ado qur d;ir;)n ongen a ra formaCJón y 

consolidac10n de algunas or-gamzar..lones de co11e ~of1c1a1• 'I que .,, b1pn una buena parte s..e 

mantiene ba10 esa linea. Ja otra optara por el carn1no 1ndrr.--nd1en1e Por un lado el Mov1m1ento 

Nac;,onal Indígena na~ t. .. I 12 dr. abnl de 1973 en el local de ta c-..oc1edad agronómica de la CNC. 

fue el resultado de un ensayo del estado para conoc~r ro..-. requrs1to~ QU~ <Jt>bia cumplir la 

organ1zacion corporatrva de los 1nd1genas El MNI agnJDaba .,_.n su m;1yon<1 mae...,tro~ de Guerrero. 

que a partir de ">U cond1c10n de Indios y aprovechando lo<> rlr.">eos Ct•I gol>1f•rno prP!ronoe Clf'!rlas 

prebendas 

Desde que nace se declara afrl1aao al PRJ y dpf1en<"1e <>u proyecto .,., .,_.¡ enc-...argrtdC' de llevar tos 

contingentes de 1nd1genas a los actos del PRI no cu~ntd con plantc.•am1entoo;. n1 pos1c1ón propia y 

hasta se deciara con incapacidad po1tt1ca 'I por !CJ tar.10 ...,,.. no mil•tanc;,t y¡¡ QlJ•'! debido ar ongen 

campesino. el rnd10 no puede pertenecer a ninguna on;1an1zac1on que no <>ea !a CNC Pero 

contrad1ctonamente el MNI plantea que lo"> pnnci~ates problemas de !os ,nd1Genas eran cu!turates 

y de. o~n1c1pac10n polrt1c.a. aunque habla de ra capacidad de los 1ndigenas para ocupar puestos de 

rep¡-esentaaon popular sosteniendo que esla Pdrt1c1pac1ón sólo sera posible a travcs del PRI 

En una entrevista realizada a su primer presidente. csle reconoce como fm ultimo la re1v1ndicaaón 

del md10 ·a quien hay que dane la ra.zon aunque no la tenga· Y que no ObStante tOdo lo que se 
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haga •et indio va a desaparecer por una simple loy nalural; df:? la rnrsma mRnora que no so puedo 

hacer nada por controlar un terremoto· 64 

Por et otro lado. el Primer Congreso Indígena de Chiapas en 1974, marca una etapa importante 

para el surg1m1ento. c.ooramaciór1 y consoJ1daoón del mo.,,,lmu~nto mdigena mdepend1enre !:::1 bien 

este fue promovido y auspiciado por el gobierno con la part1c1paDón del got:>emador del estado. 

Manuel Ve/asco Suarez. para conmemorar el qumro c.cntenano del natal1cm de Fray Bartolomé de 

las Cas.as. y- se •nvrla a part1c1par al Ob1.,.po de ::ian Cnstóbitl. Samuf"I Rurz- García qwen acepta 

ba¡o Ja cond1c1ón de que ruera vcrdaderamenle un roro para los md1genas sin fintes demagógicos 

nt caracterist1cas de ~rnaval tur1st1co El cauce que roma el Congreso rebasar<l las expectat1.,,,as y 

propósitos de los organ1.zadore~ Lo<> 1nd1genas 1rnptJs1eron los temas a lratar. cond1oonando 'Su 

participación ;1 la presenc1."l de autondéH1es con ~r;'fct~r rf'SOlllltvo Se dr!'".cu11cron lemas de 

comerciall.zac1ón de pr()(juc1os. edur .... tc•ón y s~olud. pero se enfdt1zó rl pr0blema dp Ja tierra como 

pnnc1pal causa de la liJcha 1nd1gena y c;.e rorrnuJarun r111ra'S critir ... 1s .J lii pu11t1ca 1nd1gen1S1a de ese 

periodo 

En base a estas dos cxpenenc1as el gob1en10 reconoce qlH! ... , quiere lt'.'ner un control mas eficaz. 

no se puede constn1rr una orqan1¿-ac¡On 1nd1;¡end solarnen1e con profes1onJst.-is "'''1º que es 

1mponante tomar en cuentJ d lo<; lideres natura/E.'S de fds corTHJnidades y Que ya no se puede 

c1rcunscnb1r el c.oracter de l<I<> luchas y demanda~~ a cue~t1onPs puramí.'nte culturales dc¡ando de 

lado ras agrarias que eran lci causa ;:innc1pal de organ1zac1ón y rnov1/1Lac1ón 1nder>end1en1e 

Como rcspucsla a los rr.surtado'.> de cs:os Jos eventos. el Estado crea el Com:.c10 Nacional de 

Pueblos Indígenas (CNPI) en l 975 El CNPI s.c convierte en factor importante dentro del 

mov1m1cnto indígena a nrvel nacional no s.010 por agrupar tom1almenle a todos los grupos ern1cos 

def país, sino por su 1n¡erenc1a en la apertura de espacios polilrcos por el avance en sus 

p/anteam1enlos. POr el reconocirn1ento del papel pal/treo de los 1nd1qen;is y por su inlento de 

Jndepcndeneta del Estado. a pesar CJc r1abcr ~urgido de el 

(H ~fc1ia Pu1c1ro"i. Coll'>uclo .\ S.1n111c1110 Sth;1. .'-..cr¡:rn l..a lucha indit!c."n"" un JTlo ar .. onodo•ia. 2a L-d .• 
siglo X.XI. :\fcx1co l'J'JI. E111r ....... 1.,1.1 rc:1l1.r~1J..1 .1 J11....: <)1,:d.1 por ~..:r¡.!10 S;1r11m::n10 ..:n J'.JXI. p J.'."t• 
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El CNPI, como estrategia encaminada a canalizar las mov1llzac1onos y doscontcn10 1ndlgcna. y no 

obstante a ser creado desde amba. no todos sus planteamientos rucron impuestos. 5e tomaron en 

cons1doraciOn las demandas lonnuladas por las comunidades; esto en gran parto durante su 

croaaOn hubo cond1cionos que posibilitaron el acceso do lldoros naturales do las comunidades 

La croaoon y dCfiniciOn del CNPI. so da paralelamente a la rcahzaciOn dol pnmcr Congreso 

Nacional do Pueblos lndlgcnas on Pátzcuaro. M1ch. en 1975 

Sl bien la Carta do Patzcuaro de 1975 es un documento 1mc1al de dicho congreso y expresa la 

concepción oflc.ial avanzada sobro el mov1mionto mdfgcna. es decir. sostiene que la lucha 

indigona se ubica dentro de la lucha do ciases, más que dentro do la lucha ótmca y Que la 

marymaoón do los pueblos indigcnas tiene tórrnmos dentro do esta lucha do ciases. Asi, el mc1or 

camino se encuentra en la integración do Ja lucha indigona a la lucha obrera. campesina y do lodo 

el pueblo de Móxico; lam~Cn se habla de la autodctcrrnmaC1ón como premisa para Incorporarse a 

los objetivos do la Revolución Mexicana De igual forma. dicha carta prociama: ·e1 derecho a la 

autodotonninaciOn en el gobierno y orgamzaciOn lradlClonalos que no son propios y que mantienen 

la propiedad y cxplotaaón comUn do la tierra. el idioma o dialecto para comunicamos entre sf. 

nuestra ética y las expresiones artist1cas que cultivamos Autodo1crrnJnaclOn no significa 

a1slam1ento sino 1ncorporac10n consciente a la comunidad nac1ona1· 65 

Tamblón en dicha carta so define a los indígenas como campesinos y aunque reivindica la defensa 

do las tierras y su explotación comunal. la demanda do esta y sus recursos no se exponen como 

causa pnnopal dC la organización y mov1hzación indígena 

Las conciusiones do dicho Congreso rebasan el documento 1mc1al. ya que constituyen la expresión 

de lucha de las comunidades y su claboracJOn obedece a la negativa de vanos lndigcnas a firmar 

Jo que previamente habia sido elaborado por los organizadores, ya que discutieron a puerta 

cerrada sin la participación de las autondades oficiales lodos su problemas. 

6S l\kJln Pu,c1ros. op cit. p lb;?. 
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En ollas los funcionanos ohoalcs so \1'1cron 1mpos1b11ftados para acallar la5 demandas indígenas 

quo se presentaban como clara opos1CJón a CJertas polit1cas del gob1omo Ce destaca como 

principal problema de las comunidades el de la tenencia de Ja tierra piden la rcv1516n y derogación 

del amparo agrano. el c:.-amen do los lunrtos de ra prop1odad pnvada y la adecuaoón del 

roglamcnto para el rcconoc1m1cnto y t1tu1ac1ón de bienes comunales Exigen que sean los propios 

1ncHgcnas quienes exploten lo~ rccur!""..05 naturales Algo unpor1antc de estas concJusoonos es que 

ptdcn ampllar el articulo 62 <Jo la Ley de Rctonna A.grana para positniltar la convc~1ón del 

rog1me:n c¡1dal al comunal. ya que sólo ::.e ~-inc1onaba el c..·irnb10 de cornunal a c¡1dal 

Con LOpez rort11lo. el CNPI elaboro el Programa de Desarrollo de las Pueblos lndigcnas. en 01 

cual hace una s.c ... era cnhc..-i al JNI ;• ;ccorn1cnd.-i su rccstructurac1on de tal manera que los 

indígenas. en este c..1so el CNPI renqa un P<JDel de part1c1pae16n en Id elaboración y e1ecuo6n de 

planes y programas dcslinttdos a ros grupos H1d1qcnas del pa!s 

Ya para el 11 Congreso. se da un cnfrcntam1cnto rnas abierto con e/ cob1cmo. al plantear 

nuevamente l<t ncce51dJd de rc-e~tructurar .tJ INJ. se denuncian ascsmato5 y malos manc¡os de 

recursos. ademas los a$1slcntcs al Congreso exigen a los partidos po1111cos la rcv1s10n de sus 

programas para 1nc1wr en ellos ar mov1m1cnto 1ndigcna es10 ultuno ruc considerado como una 

acción de 1ndepcndcnc1a del CNPI con rcsocc:o a! PRI Ráp1damcn1c esta -ind1scip11na- del CNPI 

es controlada. cambiando a :;~:-. dmgcntcs e 1mpon1endo func1onanos Ba¡o estas c1rcunstane1as. 

resulta d1ficll para el CNPJ mantener su 1ndepcndcnc1a po/Jt1ca. la cual fue posible en gran medida 

gracias a sus miembros de base. más que a sus d1ngcntes. 

Para 1979. el CNPI es presionado para suavizar el tono de sus demandas. no obstante a ello. se 

donun~a la acción destruciora de Pcmex en /as comunidades y so sci'lala que a estas no les tia 

tocado nada de la nqucza que de ellas se explota. se reclama la repart1c1ón de los lat1fund1os o 

Incluso se dan los nornbrcs de los lat1fund1stas y los llJgares en donde se encuentran las 

propiedades. 
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Se aconruan los cnfrcntam1cnto~ con el gobierno cuando ol CNPI se declara mdcpcnd1cnlc del 

PRI y la CNC, por lo cu:JI ~ le rcttra el subsidio h:JSl:J que finalmente :;e imponen y :;e captan a 

sus lideres 

Para 1981 el Con~JO Nacional de rucblos lnd1gcn<1s (CNPf) se drw1dc y algunos sectores ingresan 

a la Coornmadora N.:icion.-il Pt:in de Ayal,'J cCNPA). y otro~ grupos fonTian l•t Coorc1nadora 

Nacional de Pueblos lndigcnc1s (CNPI). !.;1 CtJ.11 $egwra teniendo una linea of1c1all~la no obstante 

sus severas enrie.a::. .i Ja politu:::..-i ,:,t1c1cJ/. c'Jla pan1c1pan pnnc1palmcntc comunidades 

mex1ca-nahlJatl y popoloc.'l del sur de V['rac:u.r :Mccayap;.in Pa¡.-ipan. Otcapan y San Pedro 

Soteapan), yaquis de Sonora. ch¡n;1nlcco!i oc Oa.-:~1ca y pueblos ..-oque-:;. de /;J zona afectada p0r la 

crupe1ón del voic.;n Ch1chonar en el C!ifado de Chiapas 

Las pnnc1p.a/cs movilrzac1oncs rcall~adas por 1.-i CNPI han s1ao llevadas a cat>o para demandar 

mc1or-cs concl1c1one5 dP- 1.11da Hlttoducc1on y scr\,r1c1os b~1s1cos y para rechazar la construcc;.ión do 

obras publicas que delenoran el arno1en1e. por contravenir ros 1n1ere!i.cS de las comunidades y por 

ser un pro~ecto 1rnpues10. pues ni '..i.C' con~ulfo dp su converncnc1a a la comun1dacl. n1 se planteó la 

capaCJtac1ón ncc{_•san.u pa•a que los 1nd1qcn¿¡5 obtengan algun bcnet1c10. mas que el do ser 

·cargadores en el pucno .ndus1n;11· En 1 'JS~. debido a 1.1 presión c¡crC1da por los md1gonas so 

detiene la con.'i1rucc1on de dJc:ha'> otras 

Ademas de sus rno·,nlJ.oac¡onc!i. la C:!'..:rr rc¡¡/1zó congrcscs regionales los cuales a1oron como 

rcsuflado el -rroqrama de los rucblo-:o ,•.Jatr ..... as~ , el -rian d~ acc1on do 1.as comunidades miembros 

de la CNPr A.:.1 m1.:.mo -.:.e promulgaron Je:. prmc:p1cs d'c las orgamzaciones miembros Unidad. 

como ~cond1c1on pnnc-.1pal de la lortalc~a de los hombres corno armenia C:c todas las fuerzas de 

una comurndad· La ·organización y mov1/1.zacion como umc.as formas de defender sus derechos· 

y lograr sus rc1 ... 1nd1caciones Y por último ·1a rucna- que es el camino mas largo mas espinoso. es 

et camino del surnmiento. pero es el un1co C<1m1110 66 



En sus postulal.Jos la CNPI considera quo la sooorania nauvlldl 1ü51do un el puúblo y Quu por lo 

1anto el pueblo tiene el m;tl1cn.""lblc dr.rccho de .alterar o f1H.>d1fic..""lr la forTTia de •.-u gobierno :::.e 

plantea además la rcldc1(m con lo~ ¡Jcn10·1s pw.:blos indios. u;n 01oaruz.ac1oncs ob1e1a!. y populi::tres 

Sin ernbargo. on la prAct1c..1 d1ch.1 01u.1n1z.ac1ón f1a n1<-H1tt.•n1do un..i pos1c1ón "nüutra· frcntü a las 

de rnan1pulac1ón y µ1•~s1ó11 h..ic1C1 dl\1una.:. comun1dadPS En 1.1 µart1r:1póiC1ón qu~~ lll\i<..l l..t cr-..r1 en el 

Congreso Na~onal lnd1gena octubrP l11.J 00 rue c->11doJ11lt~ "' rr1anc¡o y .u:..co1r.-:o d1! los 111di9ünns. 

pertencc~enlt.'S a d1chd (H!Jan1.1.Hc1ón 

Ya mencionarnos qui.:: u11d parte de lets 01fJan1.rac1011c-:. 1n11.'rnh10·;. del Consf'JO N.ac.1onal de Pueblos 

apar1ado do urgan1z .. ""lc1ones 111.Jiy._•ncJS 111dL'pc1hJ1c111es 

Por últ1rno. no pode-nos lh'J.-t• c.Jp nwnc1orHlf l.i Ahdnza Nacional de Profesiornstds lndígvna5. 

EduC..."lción lndi\J'-'ll..t d•· l.i ~EP Corno 01yar11sn10 ()l1c.1al l~-t ,:..~.;PIBAC ~>e c11:a <.Jt_·tudo d la pérdida 

cncuenlro úe 1n.1c'.>t10~ 111..Jiycrhi'> c001d1nndo::. y 011;an1z:~H1u~ ~>D.r Id 01y.;H11zac1,',n .J<..• r1uf'--''>1on1;c;.IHS 

lndigenas Nahud::. ;.... C ~OPlf..:;....cJ 1•11 ~Q76 

llamado ·p10Lilernd 1nd1y•.•n<1· 110 era µ1uducto del atraS-O cultural de IO!. yruµos út111cos. 111 por la 

faltd de o..Jvrt11n10 del n.11u1n<t uf1c1dl ~1110 rl ld 1• ... plotac.ión y a la d1scr11111n.ac1ón que lél cla~ en el 

poder ha venu.Ju 1..•11.:1c1endo :..ot..>re <..'llO!. µor 1nás de 450 a11os 

Así. oste primer ._..ncut:nllo 1narr...ó una nueva etapa en ul 111d1gonisrr10 e11 Mé:iuco, porque los 

as1!1olontes de1ndnda1un una ,,fcctlva part1c1pac1ón do los 1ndigcnas en la confonnación do planos y 



programas que se dosarrollnn en ~u medio, ao;I como en 1.1 direc-...ción de IOJ~ 1n".Ot1tuciones que 

tmbnjon con ellos. 

El segundo encuentro celt!brado en 1977. al 1gunl que el pnmero tiene grnn valor. ya quo ¡¡firmó y 

for1nleci0 las relaciones mter-etmcas con la dr.!>1gnnc1on del Comitó Ejecutivo Nacional de la 

Alianza do Profesionales lnc.J1gcnns B1lmgues. A C y adcmtl!i quedó t~stablcr:1do lo siguiente 

·como Indígenas no pretendemos asurn1r una act1lud 5-ectansta frente a la soc1"dad nnc1onal. o;1no 

que nos pr-onunc1a1nos por el d(.•5HtrOllO tlu nues.trns c11llura:<. HHJigL"nas para cnnqucccr y •1fir-ma1 la 

1c.Jen11dad nac1onnl. po• la confonnac1ón de una pedagooiu dt-- contenido bll1nquc'-> y b1c:ultural que 

r-cspondu .a t¡1 co~rnov1!·.1ón de Jo~ grupo'!> Ctrnco!"., pcr unn part1c1pac1ón cfcc11vil de lo5 1m11gcna5 

en la loma dH dPc1s1one'i ele In acción u1d1gcn1sta. así como en la vida poflt1ca o 1n<;l1tuc1onal del 

Anlc la C....'"lda \/C'Z rnayor conflucncm de las luchas 1ndigc>nas con l.:1~ de los carnpes1nos y otros 

sedares e;ii;p/otados y la dcrnanda de algunas organizaciones mdigenas de part1c1par 

efecllvarnentc en el d1!-.t'''º y aplicnc1011 L1e la poli11ca 1nd1gf'fll:<.ta. •.'I gob1<.•rno de López Portillo 

elabora una polit1c.--.. 1nc.11gen1c;ra ¡¡ In qLJC llama "md1gt"ni!".rno de par11c:1p.1c16n· con dicha pollhca se 

pretende enc.~'lu.to1r ;11 niov1n11t.>nlo u1dH1t'llil por c:er1as v1as oruarir.ta!lvas y c-ornpel1!1vas que 

pusieran nH1yor t'.-r.tas1s en re1v1nd1cac1011es de ltpo t•duc.at1vo y cullural. rnás que en la demandada 

de la tierra. la defensa do ~us recur.-.o-; n•1tura!c_os y el respeto a !".us orgaru/'aC1one"i 1ndepcnd1entcs 

y dernocrat1c.as En el "111d1ycn1-,.rno (le pdr11c1pilc1ón" ~e ~.us11t."'ne enlre otras cosas. que los 

.ndígenas lcrn1r1an rnayor part1c1pac1on t.>n la Plaborac1on y eiecuuon de la pol1t1ca 1nd1gt:-n1sta 

es1utal dedicada .a ellos Es decir a p;:1rttr- de ahi el u1d1geni-;1no !".e exprcsana como una pol1t1ca de 

1ndigenas y no para lo!> 111d1genus Tal plantearn1cnto paso a ser una :<.unplc p1opues1a. ya que en 

la pr<lct1c.a el 1Cgunen s1pu1ó con su ·.11P¡a costun1b1e de 1rnpo11er ~u-:. dec1~;1ones 

S1 bien las organ1.tac1ont'~ tlfl~trt aquí rnt"nc1ona<lrt!.. no !'i.On todas la:<> que el Estado ha creado. 

constituyen un c1emplo para d.::imos cuenta del desarrollo que siguen 

67 lfcrnandcl'_ :-.O.Jt:1l10 :-. licrnandcl' lJ.1hr1cl l·r..111..:0. lndioanic.Joac.J !> Oc"!:uluni.l'.,,ciun en An1C!ric• Lalinat. 
D0<:11cmcn1osdc I.1-.c¡..:und.1 rc11111on de Barh.uJo .... 1.1 .._•J. f d ~¡º'-='·' lma¡.:.r..::n. \.fc,1cn l'Ji'J. p :!f1fl 



Por otro lado, las orgamr.aciones cmnpesinas o indígenas oficiales o "scmioficialos· sirven como 

correas de transm1s1ón dn las pollt1cns gubernamentales hac1n In pohlaoOn mayontana. dejando 

do lado demandas rcnles y por las que on su mnyorin mdfgenas y c.-impcsinos se af1han (fnCJorar 

sus condiciones de v1dn. obtener un pedazo do tierra. otc ), y por el contrario condenan y castigan 

lnvas1oncs de 11erril. man1le~tac1oncs de descontento o ·1nsut>ord1nac1on· 

Estas organ1zac1ones ~.o dod1c.,n a promover o unpulsar lo!. ptograma~ gubernamentales. como el 

SAM, PRONASOL. SOLtOARIDAD. ele cumplen con 1_•1 p~1pel as1orwdo por el Estado control 

chcntclar. es decir dar prebcndns para mantener ll.'nltadcs corporat1vas en las .zonas mas 

paupernmas 

D1Cflas orgarn1'ac1onl's en los u1t1rnos tiempos gozan tW todos los bcnc!1c10s que su ·1cat1ad" al 

gobierno les da. por ,.1cn1plo reciben lamina:; de carto11 y aparatos par.a nc11erar luz solar. y no, un 

verdadero apoyo, que for.atc,...ca !:.u dP~.alTollo Pn r:omlJn1dnd Por fortuna se han venido 

resquebra1anc10 estos Vll'JOS rnec.;:1n1!>n10 c..:-1c•QlJile!> y cl1cntclarcs han enlrado en cns1s las v1e1as 

01gan1.zac1ones c..'lrnpc~•1n.1~. e 1nd1~¡Pna~; p.ara dar ongcn a organ1.zac1ones más autónomas corno 

las que a cont1nuacion ~.e presentan 

• Organización lndigena Independiente 

El avance cualrl01t1vo y cuant1t;ot1vo del rnov1m1ento indígena 1ndcpcnd1cntc durante estas Utt1rnas 

dccadas se caractcn.l'a por el suru1m1cnto de mult1plcs y mc1orcs formas org.3n1z:a11vas. por una 

mayor art1culac1ón cohc ... 1ón y d1nam1~rTio por el aumento de clan<Je.c en los plantcam1cn1os. 

concepc1oncs y demandas. as1 como por una mayor soe1al1zac10n de conoc1m1cntos soorc 

organ1zac1ón y ncgoc1ac1ón. la cual hace que sus demandas sean retomadas por las 

orga111.zac1oncs posteriores 

Este mov1m1cnto bas1c.."lmcn1c se ha desarrollado en el marco de la lucha por la tierra, contra la 

reprcs10n. por et respeto a su cultura y. más rcc1cntcmcntc por las refonnas al art. 27 

constitucional por ta autonomía y en opos1c1ón a la poltllca cconórn1ca ncohberal. 
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Dos poslc.iones son las que se presentan dentro de lns organiraciones mdfgenas independientes. 

por un lado 1enemos aqull!llas que dan impulso n la fonnac1ón d11 organ1.7ac1one-s dfHnocrñlíc..""Js. 

autónornas, de rcs1ste11cH1 y que busc.;:1n pmmovtff In autogesl16n mdigenn y campesina dentro de 

las comunidades v por- el oho lado esta la pos1c1ón que r..On"ildera que lo antenor e"i necesario pero 

no suUaenle y qua solo ttl c.nrnb10 dt~ s1·.tern~1 por la vía ann.,da podna ~oluc.1onar los problemas 

de fondo Afortut1.1darnente la tnayoria (JI' la .. vt:"ces IH prirnera PG">1C1(1n 1~"> In que ha dado V 

seguirá d;:Jndo vida a las Oí\~Jrll.raeion"s md•genas mdepend1ente"i tanto ;1 n1vrl rpg1onal como 

nacional 

Si bien es c1e110 quo t~stas organ1.zac1onl's ~H df'Sanollan en C..'lSI todos loo;; c-;tados. se presentan 

con rnat1ces y tonn.os parteculnrus tir1 los estados rnas confl1ct1vos y con rnayor numero de 

tndigenas. tales son ros c..-isos de Ctuapas Guenero. Oa..:ac.a y M1chouctin Tanto a nivel naetonal 

como a nivel regional las org;u11.racio1H:!S mdi¡Jenas han integrado en ">lJS fllas no sólo a los grupos 

ind1uenas. smo 1arnb1én a c;u11pc~1nos Pn ueneral. a t-stud1antes y colonos entre otros. esto ha 

dado como resultado una mayor articulación y coordinación de sus tuchs,s con lns de otros 

~eciores explotados. amplll:Jn<Jose el espacio y la concppc1ón µolit1ca de la lucha sm que esto 

rmphque el abandono de las dernandas c:Je ongcn md1qena 

A nivel ,.-egronal la o,.-gan1zac1ón ind1gena mdepend1entt' ha <>ido por así de~rlo un poco m,"\s 

autónoma. mas libre en los carninas que ha elegido para su desarTollo y organ1.zación. lo C1Jal ha 

sido posible gracias a !>u fo1ma 1n1metizada , soterrada en las cornun1dades. en gran parte como 

consecuencia de la repres1on. y porque f!I Estado no ha tenido una p<Jr11c1pac1ón concreta n1 un 

interés real para impulsar una 11t!rOadera orgaruzac1ón md1gena para el beneficio de las propias 

comunidades. C05a que podemos constatar en los prograrnas propuestos por el gobtemo, los 

cuales nunca han sido producto de una part1c1pac1ón y de un d1agnóst1co real de las cornunidades, 

debido en gran medida a que sólo Sf' les mira desde afuera los func1onanos estatales sólo llegan 

de entrada por salida a las comunidades pues no ·resisten• el v1111r por algUn tiempo las 

condiciones de pobreza y abandono en que se encuentr-an las comunidades 
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Mueha de las manrfestac1ones de f'!stns orgnn1zac1ones so c1iractertzan por las acciones 

espont.áneas y organizadas quo pueden sor emprrndtdas solas o en afianza con otros sectores. 

Algo trascondonral y do gran s1gn1r1cado us que estas oryanuacmnes en las Cffcunstanc1as 

actuales significan lo quo Ramún Vc-ra denomina como •trrcprn vra· t.•s dc-c-.. .u una nlrernat1va 

orgamzativa a la 0DC1ón armac:Ja y al v•e-JO y dt.•5membrado corPorat1v15mo estatal 68 

l.os organismos .soc1<Jh~s que estan 1n1pulsando esta v•a. tienen en México rn~1s de 25 <1f'los y en 

esre largo rccorndo r1.an ger1erado nurnt•to'.as propue!;tas para t1n desarrollo mAs JU!."lo y 

equilibrado en favor de los s.cciorcs rnayontélnos de la pot>l.ac1ón ~--irni>t?sma t! indígena 

Eslas organizaciones han comb1nodo lo!.. procesos lr.,:Jalcs con fas rnov1hzaaoncs de fuerza. como 

una fonna para lograr apoyo econón11co n·conoclm1ento ¡urid'1co. y ~I curnplrmrcnto de sus 

demandas entre otras cosas 

Una aportación nnportanle de t.•5!;:1s orO<Hl1Lacmnes al mo ... 1rn1ento y organuac1ón 1ndlgena. es que 

cast siempre que han dS1sl1do a los eventos que orgar11.ran msrrtuc1oncs otic1a/cs le han 11npreso un 

carácter d1ferrntc al t...~vt•flfo t'5 dec1r no 5ólo cue'it1onan al s15tema y ~.us pol1t1c.as hacia f.dlos sino 

Que muchas veces rebasan en propuestas y .allcm.:H1vas para léJ solución de sus demandas. 

ademas de QUf! planfl..•an que estas propuestas y ;111erna11vas no necesan.1menre tienen que pasar 

por la politrc.a 1nd genisla c1el t'"'itado af1íTTUH1do con ello que la polrtrca 1nd1qcn1sta ya no 11ene 

razón de ser 

Las Oryan1Lac1oncs /ncJigerld5 lmJcpetHJren!es (OllSJ llevan a e.abo su pnmer encuentro en 

Oaxac.a en 1980. el hect10 de que lo hayan IJt.•yado a e.abe.> en esta ..-.::ona se debe a su pof1l1ca de 

realizar rcun1or1t:s en aq1;cllo'i lugures en donde Jos problema-. son nrns graves. con el fin de 

convertlf sus encurn1ros en .-ictos de apoyo y sohdandad para la comunidad. En es1e Pnrner 

encuentro se sostiene que (~n Mcx1co t1a<>la PI n1ornenlo no e.iostc n1ngun partido n1 organización 

que represente y defrcnda los rnleres.es de los 1ndignnas por lo que toman la dec1.s1ón de agruparse 

68 Vera. JYmon ... A pie p..•r l.1 Luu.:.1 Uc Sv111br~1 ·. L .. J11m11t.l4l. !\h!\.lCo .• ulo JO. 2~ de: enero de J'>tJ~. La 
Jornad.;1 del C;uupo ="'•> :! ::; ..... upk111cu10 p 1 <i. 
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~•empre al lacto de los campesinos pobres y obreros 1ndepend1entes. la pnncipal demanda de este 

encuentro es la d~ la tierra 

Pura el segundo encuentro que convoca el Con!><!JO Reumnal do Pueblos lndinonas {CORPI). 

reúnen orgamzaciones 1ndepend1entes de México. Centro.r1monca v t~I Cantw. y es etectundo en 

Michoacan en 1981 Asisten el Comité do Pueblos do la Mc-sela Tara~c-...ól. la Uruón d~ Comuneros 

Em1lmno Zapa1a (UECEZ). rntre otros Oc>b1do a la tw1erogcne1<fad de lo<> par1rr.1pantC!S tuc d1ficll 

p1esentar sus plante<.HTHCnlu">. l1C entru lo~ rna'i 1mport.antt..~_; 1Jt?"itac.a11 Que la luctu1 de las 

comunidades 1nd1genas no ('S -,.010 una llJCha por t•I rpr_quardo de sus vulores ClJlturales. sino que 

es esenc1alrnonte clas1st<1 y QlJC el pruner ob¡et1vo (je c~ta. e-:-. la (JPfí>n:<.a de la l•f'ITa y los recursos 

naturales Se reconoce la scrne1anra entre c.1rnt..>-t!•>inos. 1nd1<]Pn.1s fTH:.•s11.l'"O"i y obreros en cuanto a 

que todos son explotados. c;111 ernba~o. st~ ser"íala que la t•..-plotnc1ón df'I 1ruJ1ger111 es rnl.1"i aguda 

porque tarnb1ón ~e le d1sC11n1u1a ClJlfuralrrlPrllt.~ 

Este segundo encuentro fue dt' las act1v1dnde5 mt1s 11T1f)Or1<1ntes que llevaron <I e.abo porque puso 

de manifiesto la ht•teroqenC"1dad en lél compos1c1on y Pn '"' a:Jncepc.1ón de las organizaciones 

indígenas 1nctcr>end1entes cosa que de ,1lguna n1ma•ra influyó t.~n que estas no tuvreran 

co11llnu1dad. ya <_luC út•spucs ljC es1os 2 t!ncuentros poc.'ls vecPs volvieron a n1amtestarse 

No obslantc a l.a ·ape11ura· y rnuchas veces ¡1 Ja facl11lac1on del gobierno para ta 0rgamzaCJón 

1ndigena. durante e!>te pcr10,jo se s1que Hev;:mdo a e.abo IJ poJIT1Cil ele la repres1on. de la dispersión 

y dcsmembr<1m1t!nlo de 1;1~ orqan1zac1orie•, autononw~ pt.•ro por su partr. ras organ1.zac1ones 

responden creando amplros frentes. rede.s y COOHlinadora5 tan10 a nrvel rr.q1onal como nacional. 

en ello convergen las diferentes formas de luchR y organ1zac1on. para nu~~tros fines sólo 

menoonaremos las más 1mportan1es 

A nivel Nacional en 1979 surge ra Coordrnadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en la que 

confluyen con mayor "111gor. cohesión y clandad de pers~ct1vas. la lucha de los campesinos y la de 

los rndígenas Esta es t.;na de las orgamzac1ones mas 1mportanles, sino es que la mas 

represen1al1va 
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Aunque esta instoncm no se defina como una orgnmzac1ón propiamente mdigena, en su'5 nccrones 

han partiapado de manera dcos1va con algunas orgamzac1oncs indígenas. para enfrentar la 

embestida anuagrana de los gob1cmos 

Asi. pnra 1979 vanns organ1.1ac1oncs y comun1(jac.Jf!s mdHJCtHJ'i mdepcndrentc'i ~e planleaban la 

necesidad de v1ncular__.e Pntre si para responllé.· a la ofen!.1va '-'"' gobierno de Lópe.t Portillo y el 

1nteres ael Est.ado por 1ecupc1ar el conttol del rT1ovun1ento c.1rnpcsmo e 1r.d1gen;1 al frar,...sar su 

pol111c.a 1nd1gcn1sl<1 y unle 1.1 ilcirlud rebelde lh'I CNPJ 

1979 fuo af'io ~1g111r1c.,1t1vo pa1a lo'i sectores explotado'i en l'I c..;.unpo 1nex1cano pQr un lado estaba 

la cclcbrac1on <Jf.'I ceritt•nuoo del r1011ar1c10 l.Jl" Erntlrano Z.Jp.tla. lo cual lue usado e.orno preteK1o por 

muchos grupQ'> <Je r .... arnpt>":.1rlO'i e 1nU1qella"i P<H•I n1an1fest;irse ff lra .... ec;. de encuentros. 

acercamientos. y parn rt•afrrrnar la fH'CPStdaCI de con<,,Trtu1r coordinnc!oras nacionales que 

prornov1era11 la 11111on <Je t.1-. d•ft>rt~lllt.-s oqJ.t1Uzac1oflt!"> c.ampe~~.na~ y popul;trC'"> Por otro lado 

estaban 1odo:e. los congrP'ioO~~ y c.•ncuenlro<> organ1.rarJos f>Or algunas 1nst11uc1or.t.•s educativas y 

oryan1sn1o'i y pt.•rs.ond~ l~edlCd(lil'i a ta ir1vP<,t1qac1ón r....;1n1r><~s1na 1nl!epcnd1enlf". r]1Je cada vez mas 

se convenc1an l1e la necp~rdad tJe una GOoftJ1nttdora nar.1onal Fue prec..1<;a1nente uno de estos 

encuentros el quf~ da nacrrn1enlo a la Coordinadora Plan dP Aya/a iCNPA) 

La Coordinadora Plan de Ayald lCNPAJ agrupa en "'>u 1mc10 a 20 orgarn.zac1ont!:".i de i 5 estados de 

la Republ1C.."1 Oa...:aca VPracru..-. Ctl1apas Zac:1!PCaoe.. Smaloa l"ntre otros 

Las organizaciones que part1c1pan or,.on La Coal1clon de Obreros Ca1npe~mo'"> Estudiantil del l5tmo 

(COCEI). Con1unero Orqarl•J'ddOS Lle Miipa Alta (COMA}. Organrzac1ón Carnpesma Ern1l1ano 

Zapata (OCEZ). Organ1..-acron RccJ•Oilal Carn~t_•..,1na de Occidente (ORCO). Un1on de Comuneros 

Ern1hano Zapata (UCEZ) C;irnp;:unento T1Prra y Libertad de Veracruz. Fren!P Rcvcluc1onano de 

Defensa del Pueblo de Gro. Frente Popular de Zac..."Jfecas. y Movunwnto Nacional Plan de Ayala 

entre olros 

Desde que se forrnéJ corno coordinadora. la CNPA p{npre..ta a rt:>al1:ar sus propios encuentros y 

congresos, en /os que C.-"1S1 smrnpre reitera su 1ndependenc1a con respecto al Estado. ademas de 

89 



que u pesar de coordinar organ1zac1oncs en su mayoría cumpcsmas, apoya las demandas y 

rciv1ndicacionos 1ndlgcnns 

De sus congresos e.abe resaltar los s1gwcntes acuerdos 

• Apoyar una 1rnc1at1vH de coordm11c1ón de los grupos lfldiocnas que pan1c1pan en la CNPA, para 

adoptar una polit1Cil comun dentro del rnovutuento 1nd1qena_ incluso 'ioe propon•~ la creación de 

una mstanc1a dentro de la CNPA destinada u orya111zar a los pueblo!> indígenas en lucha a rw,,.cl 

nacional y prornover lit lonn.1c1ón de cu.tH.1ros pa1a la cJHh!llScl ¡und1c.a de lo'.'> carnpt•su1os 

• Organir.ar colectiva e irHJepend1enternente la producción y come1c1;11!Lac1011 en el carnpo, 

resC."ttar. const•rvar. defender y (J1turit.l1r Id'.'. rn.u11te-,.tac1onc~ ClJlturalt!S de 105 urupos etn1cos y 

ex1g1r ~I plflno reconocun1ento dí! la rnt~JPr c..<tfT1Pfl">1na 

• Aprovechar y ut1l1~ar .i las oru..in14'"aC10JUi'> 011cJales -CNC. CCI. UGOCM- para obtener 

presupuesto<;. qu<• apoy"n inoy(•do<> De 1•ntrr •,tJ~ d1•rnanóa"> '>I? Pncucn1rnn entn.-ga y 

restitución de ht:rrao;. llefcns..:i de recursos 1i.1hirale"> rne¡on.•s co11d1r::1011c"> de producción y 

co1nr-rc1~1!1Lac1on ••!t•CL1ón tjc autr)rHJaUe~ Ct'~.p ;1 1.1 r1•pre">1ón !1bol•r1<1c1 de prt?50S polil1cos. 

:o.1ndrc.al1z.ac1on 1rKh_~pc1Hl11•ntl' y 1e~ .. i!C de la curt1ua entre otra~ 

Esta coordinadora ~e c.uacten.~<-1 por lrat.i-lr de H11t.•qrar y dcsarrollctr de rnanera 1ndepcnd1ente la 

gran d1ver"S11..1ad dt> agenter; que cornpo11en el c;unr..--·s1n.1tJo en México siendo una de las má.s 

rrprPscntatn.:a•, lantD a rnvPI rP91onal co1no nacional 

Otro aspec...10 (je ">lHTiit 1ras.cPnde11ci<1 PS que ha unpulsddo una coordmac1on con otrcs sectores 

sociales corno las colon1 • ..,s popula1e~ en 1.1 Ciudad de Mé;.;1co. ayrupadds en la Coordmadora 

CONAMUP y .:on sindicatos ooreros y de maestros 

Cabe resaltar que e~ta coordcnadora no ,-.s.capa a los 1ntenlos por parte del Estndo por conlrolar1a. 

l1rn1tar1a y reprunHla o a traves de las guardias blancas y grupos de poder. o a traves de la 

cooptac10n de sus lideres 

Otra orgam¿accon que tarnbien rnerece ser citada es la Central Independiente de Obreros 

Agricolas y Campesinos (CIOAC)). la cual ha desplegado gran par1e de sus actividades enlre 

algunos grupos étnicos y sus plantcarrnentos respecto a la lucha que estos realizan. desemper"ian 
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un papel 1mpor1ante en el rnov1n11cnto i11d1gena nctuul Murufiesla mdependmtcia con re~pccto al 

Estado y a los Pnrt1dos Polil1cos. yn que en su utlenor pamc1pan vanas fucrza'S. es una 

organización nmplin que defiende su mdepcndencia 

En su V CongreS-O resuelven apoyar tc..lalmente a Id población 1111.Hqcnn -Nucs1rn orgarnzac10n. la 

CIOAC, deberá dar en lo o;,ucc•;ivo unn gran atención a lo!> nraveco y comple¡os problc-mas 

específicos do los 1nd1genns En la dl'fcn~.-1 c1e su-; <:o!.tun1t>re-.. lroH1.c1ones. 1d1oma. de c;us fonnas 

de goo1cmo y 1eho10n r 1 d.1r una ¡¡ran tu(.tld 1•11 1.t <1eh·ri-..a d!! •;us tf~rntono~. de los que 

población rnd 1ucna· 69 

En b.Ll">t! n C-">10~ <lClH'fdO<> ta CIOAC ;1poyó ;1tJ1f'rtarnpntr. l.t lucha prula".-10n17acl.'.1 por 1oc; 1nd1genas 

tzotzues y tzcllah•s de- vanas fn1r .. .a"> c.atrtah·rns ele los rnun1c1pios de Sirno1ovPI Hu1t1ap<1n. El 

Bos.qur. rtc en el Estado (le Chiapa'> 

constituyen todo et a1npl10 abanico t•fl el cuat se d<•<>pl1P1Jan la~ orn<1111~ac1ones de linea 

1ndepcnd1entr. si cnn-.11tuypn una rnu<'<>lra rPprpo.;pn!al1va 

On:Jan17ar.1onP"> ol1c1a!P"i c1on<1P la~. ti.1~1·r, han cuPslionado y cn11cado ~.<J pa¡:-i<>I y a1qunas t>ao:;ta han 

asumido corno propio:-:. los plantearn1entos .!".--ipat1~tas 

,Han surgido t.inib1e11 otra<; orqar11 .. ·.ic1011p~ corno el Foro Nacton;1/ lncl1t~eno t.'I Conarp.-.o Nac:1onal 

Indígena y 1a Asarnblf:'il Nacional lnd1gena por la Autonornin {ANIPA) cc,1,1s han 1mpiil-:>ado y 

rcahmcmtado un amplio rnov1rn1ento 1n<11gena. v1nculandose con otros sectores de !a sociedad. de 

manera p.'1r11cu1ar con <>ectorcs urb;mo-pop:Jlares en las ciudades. actualmente es tal la 

emergencia de c~tas ornan1.zac1ones y su 1nc1dcnc1a en la vida soc1opol1t1c.a del país que sena un 

reto poder reall.zar una 1nvcsllqac1ón sobre ella para ubicar el papel del Traba¡o Sooal en el actual 

movimiento 1ndigena 

6 '1 ~kJla P1ncuos op f...11 p ~ 1-l-.:! l' 
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Concluyendo podnarnos dr.c1r. que s1 hu•n el Mov1rn1cnro lndioenn en México ha 1n1c1ado a 

constituirse en una yran corncntr. hornogenca du rnasas. t!llO no ha s1c:Jo algo fortuito y fácil. ya que 

el Estado no esta d•~µut·~to a pt'rt.ll'r ·1.1 b:1sc# que lo ahrncnló y CJ10 ra.zón dn ">er. C"i decir las 

o~an1zac1ont•s ">Oc1.1lr"i crt•;H1a'> por el v1t•¡o y viciado co1pora11v1..-.rno ~slatal. quu.!'rr~ v~guir con su 

rnentua dr:" que Px1~len b;i~1•<., '>OC1.1le<> q1Jf' lo "rH'Cf'<;,1ta11· 

el Ur11co 1nte1focuro1 u corno ur11co eru_•nt1{~0 no plan1t•.1n ·,u <1e.---,;:1p,1ru:1or1. c,1110 ·.u •Jernocrat1Lac.ion 

venido incorporando nuL•v.Js de1n.:1ndas y rc1v1nt11c.1c1oncs corno la Autonorn1a y la 

cump/uJ~s 

Asi para entender aun rnn~ el rnvcl alcaru:ado por la"i Of1)ilflrzac1oncs 1ncJ1gcnas 1ndcpend1enlcs y 

al mismo tiempo los 1c1os y prob/crn<l"i que 11enc que cntrentar el actual rnov1rn1cnto 1rl!..11gcna. a 

continuación analr.70 el c:iso concrPto de l.""l ~unión L1,. Unroncs' en el e«otc1do de Cri1ap¿1s. por ser 

una organ1zac1ón que so des.envuelve en un contc){fO surnarncnte a•.Jvc~o. pero que ha impulsado 

cnorrnemcnlc el mov1rnrento tndrgr.•na 1ndt_·~-·nd1cnlL' e 1nduc1do un vua¡e J ID<Jo el sistema 

soc1opol1t1co mexicano r:onlex1ualr.?and'o previarni·ntc el •-··-.pac10 soc1occonóm1co y polrtrco del 

estado 

• Antecedentes sobre la organización 1ndigena ch1apaneca. 

En el escenilrto del mov1m1enlo mdigena chiapaneco. la organ1z<1c16n regional 1ndepend1ente. 

alimenta de más de 20 al'los de mov1flzac1ones rurales pract1camente mrnterrurnp1das. asi como de 

una sene de revueltas mdigenas más o menos c1cltcas Ese proceso expresa la enorme dificultad 

de la sociedad ch1apaneca para resolver el con¡unto de contrad1cc1ones enlre Chiapas y el 

gobierno federal. entre los drferenles pueblos mdros y los grupos de poder locales y el estado. 

entre los peque"os productores rurales y los grandes fmqueros. etc 
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SogUn Luis Hemándcr Navarro. pocos mov1m1cntos cnmpes1nos e indiccnas en el pais han tenido 

la persistencia y cnpac1dad organ1z.a11va como el mov1m1cnlo rur-nl-1ndlgcna r.hiapaneco. lo cual 

-afirma~. no quiere dccu- que la cncrg1a social empleada en él haya tenido nccesanamcnte 

resultados r>0s111vo«;. y Pilo dr.b1r10 en ~]r:tn nartr il h1Prtes interec;e-; de poder 

Lo que s1 es cierto e-.. qui• en sus ciclo-; de rnov!l1~ac1r'1n y construcción organ1rat1va con:<.tílnlr- los 

campesinos o indigcnas chmp.111ccos han fonnado orgaru.rac1oneo;. regionales de gran ..-.1gmflc;..,'ldo 

no sOlo regional su10 t:unb11'?11 a n1vf•I nnc1unal Son los primprns t•n 1mc1ar la luchil de los. pequcf'los 

productores de cate contra el Instituto Mcx1r...ano del Cate y ,_m cn:o,ayar el p~"'lso de la autogeshón 

campesina en el sector Son los primPros en el <HTibo de rn!>tancias grern1<Jlcs rn."'ls avanzadas 

como las Uniones de Uniones v las as.oc1ac1ones rurillc•; de 1ntcrl:s colecirvo (ARIC) Son la 

segunda organ1.zac1ón del <;.ecior socml ílir.al en fonnnr una unión de cr(•d1to Han ~ido pioneros en 

el impulso del ca16 y la m1ct orgtln1c.a y en buscar sus c.arrn1cs de r..orncrc1allzac1ón aNema11vos -a 

travCs de cooperallvas ae comerc1al1z.ic1on e intercarnb10 a nivel 1nternac1onal- 7 0 

Con toda est.a rxpenrnc1;¡ y en rl proceso de convf"rgencta q11P aciualme-nte ">e desarrolla 

Chiapas. tndos los organismos "'>OC..lales emergentes adqu1cren un;1 relevancia 1nu~1tada. en la 

mechda en que e~tan llenando un vac10 de¡ado por las 1nst<.~nc1as c">tati'lles y puedt>n llegar a 

const1tu1rsc en una de las opc1c.rH~!i m."i!i firmes y conv1nccntcs p.ara la buSQuC"-da de reformas y 

alternativas ~011!1c;1s v o;occale<> ciue <1mpt1o'S ~eclorüs de la población ·-·~t."Jn re-clamando 

rc1vind1cac1onrs t•ln•r..a<; o f.'•pre~1011cs c;1n1pe~1nas 

Corno co10\ano p • .ua el c;urg11n1ento tle 1<1"'.> nuevas organ.zac1oncs 1nd1gcnas es conveniente 

senatar vanos eventos para cornp1cncler mc¡or d contexto en el que se dc-scnvuclvcn El periodo 

que va de 1974 n 1980 e!:: dctermHlantc. yLJ que Ilustra de rn<Jncra niuy clara la explosión y 

consolidación de las orqan1z.ac1oncs 1nd1gcnas en Ch1apüS 

iO Hcnundcl' N¡¡ .. arro. Lu1 .... ""C:l11.1pa!> Jd L'on¡,.:.r..:-.o ln<l.1gcn~1 ¡1 l;a Guerra Cam~1n.:1··. La .Joniada del 
!'t.1C:o1.u:o. ;ulo l~t. 2:"i U.: .:11..:r11 d.: 1 •1•1-l. 1 .1 Jorn.a.1.1 dd C;1111rxl. 11 2"1. !>uph:m..:1110 p 1-1 



El surgirn1cnlo do la guernlfa en Gucrroro y 111 mulfipl1cac10n de 1;15 lomas de tierra en el norte y 

centro del pa1s a pnncipms de los arios sctuntu, llevaron al gobernador de Chiapas Manuel 

Volt.zco su.1rcz &J rtdopt.ar medidas ·preventivas~ paru cv1lar una pos1t1lu r.ad1culizaoón CJol 

descontento cnrni:>f:_•smo t_•n pi r~tado Pttro no so podría tapar el sol con un dedo. debido a que las 

1 La co1nratac10n <.l'e ffaba1•11.Jore-. 1Juatcn1dl!eco~ rventuaJe!> por po1r1e de los grandes hnqucros 

con s<1lano"J 1nPnorC'!> .1 :o~ que tracJ1cuH1aln1rnfe pHg<ib.Jn a lo'i 1nd1ucH1as proverucntos de la 

región de lo<> Alto•> 

2 El desempleo y l.t prr!c,.1on sobrf' la t•t-rra .15ocratJ:1 al crt.•c1n11~nto dPmográr1co 

3 La em1grac1ón lJe uis1 80 rnd 1efuq1ados guo11t•rnaltcco"i que huHln de la guerra en su pafs. 

4 El .agotarruento dP la lronft>ra agncota ·cJeWt~ los ar'los sesenta la rn1{,;rac1ón de ·pobres• hacia 

la selva se .... uervc rn<i51va. s1rvwn(jo t_•sta corno frontr.ra agricola quo absortuó a 70 mtl 

tLelt.z:alPS. choles y t.z:ol.z:des • 71 

5 El des.aJusff~ ecol<'.w:J1Co or-1~1on.1cJo por un.1 colonrzac1ún de-..orUenc1da de lll selva. 

Estos factores. crirnb1n;HJ0"> cnn 

a) La ,"lccwn pastor.JI l1P J.1 •qJe.,;1a catól1e<J 1nsprrada en la Tcologia de la L1beracaón 

b) La 1mplanrac1ór~ oc drvtJrsas corn1!ntt~s po/1trc1s en el estado con la promoción de la 

e) El desarrollo l1e un arnpl10 n1ovrrr11l'nto ..,,,..1l1•caJ dcrnocrar1co entre el mag1stcno estatal -1979-

d) Y por uftrrno l;:I real1zac1ón cJel Conqreso Indígena en San Cnstóbal de las Casas para 

conmernorar el quinto ccnrenano dPI Na!al1c10 de Bartolorné de las Casas Dieron como 

resuflado el amplio rnov1rrut:•nto mdioena 

7 1 Thornas. llcnpun10. ÜJarJ!.C;J no 1•1 lo.:brcro 1•1•1-.i. ~11.ado por .'\.fu¡.?ucJ JuJ1u en L..t A.KIC l'nion de 
Umoncs" el Zapausmo··. l..Jl Jorn111d.;.a. '\.fc,1...0 .• ulo lo. di.:i..:mbrc l'J'J.¡. 1_1 Jont.1d.1 del C¡1mpo. no. 12. 
suplcrnc,.;10. p. 2 



Sln duda el Congreso lndigena celebrado del 12 al 15 de octubre de 1974, fue un evenlo dec1s1vo 

para el desenvolv1m1ento ae lo Quo serian lac; oruamLacmnes indigenas 1ndependienles en los 

s1gu1entes 30 ar"lo"i Tal Congreso v1r.o il "mr PI resultado de largos meses de acuerdos. 

d1scus1ones. reuniones v 51,t>conoreo;o-. RP11n1ó <1 ros rrprP->entantes e1ec1os democrat1cament~ de 

•Alli se resumió la palabra de 250 rrnl mcJ10<> r.e 3;>7 comumdadt_•s (dP un to1n1 de me<.110 millón que 

habitaban el Estado en esos d1as) la palabra de un cuarto de mrlll')n de Pf~'lurrio.., arroyuelos que 

se v1meron a df"sbon::lar f:"n t>0ca dP mrl 230 d(•IPgado<> (587 tl'C'ltalf.'"<; 330 tzot..:lles 152 toiobales y 

161 chales) que. en un P¡rrc1c10 ~-je profunda d1~u~.16n IOQraron elaborar ponencia-. um1anas sobre 

cuatro temas fundamt'.'nt<=11P<; Pn 1<1 v!Cla df' "".US cornllniCléldt'.'s de suo:; munic1p10<; aldf>as y para1es 

tierra. comercio t~ucac1ón y salud El quinto 1Pma el de la pohttc."l había <>•do censurado por los 

organizadores ladinos del evento aun cu<1nd'o fue el tema que baflaba tedas 1os colorrs a to lanJo 

del conyreso· 72 

La mayor parte de estas reun1one"". se rcal1Laban ba¡o el ¡¡nccs1rat método de ·sembrar y cosechar 

la palabra· el cual consiste en realizar síntesis penód1ca del senftr popular hechas por d1ngentes 

democr3t1camente PlrC10<; que mandan obec1rc1endo Toda rrunrón reallraba plenanas. 

d1scus1ones parc1ale~ en µequt>flo~ Qlllpos y tornabd ilCue1do~ 7 3 

Para la real1zac1on ae est~ conareso se pensó en toda la capac1aad t'> mtPres Que despertana en 

las comunidades 1nd1genas y que adernas se converttria en v:ttvuta de escape para toda 

mamfestac16n de descontento existente y acurnulado dur<lnte siglos 

Leyendo las ponencms sobre la tierra que abneron el Congreso se co1nc1de con Garcia de León 

en lo stgu1cnte· 

... -Parecla ubicarse entre el siglo XVI y finales det XIX. estaban muy a tono con la celebrac10n 

lascasaniana: sus conclus1ones eran simplemente demoledoras e t11creron que el gobemador 

72 García de Lcon. An101110. "L.1 '\"m.:lt.1 del K•llun. 1Cl11apa~ a 10 ;11\0 ... del Cont-1.n..""!.O lnd11-:cn.:1f. La 
.Jorn•d•. f\.!é:oC:iCO, al1o 10. 1 :! de octuhn: de l'>'J4, perfil de L.:i Jonl."ld:I. '>t1plcmcn10. p ::! 
7 3 García de León. op. en p :! 



saliera por p1omas 1 ) El conoro">o 1ndigona desató las fuorTaS ocullas de ta realidad 

ch1apaneca Era como el tronco do un ."\rbol con ralees de 500 anos y cuyas ramas v ho¡as 

empezoron a aflorar 1nrncdintarncntn deSPlH~S "'" ur111 gran van~dad du organi.l'ncmnes 

regiones indias y C<11npr">1'las de Chtapa<> Lo rnPno<> v1s1blc puro tal vez lo más 1mport<u1tc era la 

savu1 que nlunentó al 1oven y ant1ouo tronr...o del Congreso 

Lo que succ_•d16 el ult1rno dia dPI CorHJfP!'>O vino a cornpletar v r:oncrt>lar :1c..uert1os que rniJrcartln el 

futuro de ta organ1..rac1ón 1ndigPna ch1;1p<HH'.!c.<t. ya Que mc1taron a 1mpuls.ar v 1n<1ntt!'ncr viva la 

llama de la eo;pcran.ta el ultimo d1a dl'I congreso s(~bast1tin Gómrz. lzct.l".al habló lo siguiente S1 

nosotros cx1g1mos derc>cho. o queren1os rx~dir nuc-stra tierra. no podemos No-; imponen a las 

autondades v hasta lo-. ff"drra1Ps las autondades rnandan sus soldados para que nosotros 

tengamos miedo <..Dónde esta la libertad que de1ó Fray Oar101omt"!? ~hora Que fr;-iy Bartolomé 

va no vive-. sólo en su non1brt> h.-iccmos t-ste Congreso Ya munó v ya r10 esperamos otro '-Qwén 

nos va a deff'ndcr sobre las 1n¡usl1c1,as y para que tengamos l1bcr1ad? Yo pienso que nuestra 

única defensa es organr.i:ándonos todos para que podamos lener libertad v traba1ar me1or" -., 

De er.trc sus acuerdos más unpo11;intes. a rn.anera de e¡crnplo. ">e puede <oc"alar como muy 

representativo dr su pt>nsar v sentir 1o s1guic>ntc 

Tierra: ·Todos querernos <>Oluc1onar !os problPfTI<l!'> de t1r-rr;i pero estarnos d1v1d1dos. cada uno por 

su lado. por eso sentimos QtJo no tenemo-. ruer?a Buscarnos la orga111zac1ón de c.ada gnJpo para 

tener fut~r.i:a. porque la unión hace la fuerza· 

Comercio: ·oueremos un mere.acto 1nd1gena. es decir. Que nos.otros mismos seamos los que 

compramos y vendemos. que se oryamcc cada mun1c1p10. desde ranchcrias_ colonias y para¡es. 

concentrando Jos productos en bodegas nuestras para que entre nosotros ( ) podamos vender 

nuestros diversos producios Queremos organizamos en cooperativas de venta y producción para 

defendemos de los acaparadores y para que las ganancias no salgan de la comunidad. 

7 -' Gan;1a op t.:11 p 



Los asistentes al Congreso refrendaron el compromiso do promo .... cr e impulsar la organización en 

cada una de sus comumdndas y al paso de los anos ha podido constatar.;c 

Asl. vemos ahora que la msuf1Jonc1a u1<1igcna chtapancca no ns gratuita sino es el resultado de Ja 

búsqueda consc1entc dci v1.1s y opcmnes propias de diferentes fonnas orgar11.1ahvas. esto cs. 

orgarnrac1orH•s .11v1nsas a 1;1~• que trnd1cmn:itn1pnte se han dado y Quf~ much;p; de t~uas cuentan ya 

con un h1S1onal de lucha t-l;¡n b~J~ldo f(_•cuperar la fierra. apropra~c del proceso productivo. 

enfrentar la rcr1cs1ón t1r.rnocrat1.z:ar /os poderes lor-'lles y t.•ncau.l'ar Jo-; 1nec:Jn1o;mos de 

procurnc1ón de la ¡ust1cia Se han expresado como comumó'adcs. corno orgar11zac1ones s.oc1alcs. 

como partidos polil1cos como rnovun1entos ciudadano~ o corno Jev.antam1entos arrnados 

De las organ1zacmnes rnas 1rnpor1an1cs podernos hacer el s1gu1coll? rrcuento 

La Central lndependn~n1e da Obreros Aoricolas y Carnpc~1no"'> {CIOAC) formada en 1975. la cual 

concentra su traba¡o en la organiz.ac1ón dC Jornalero~ y smd•Céttos ag11col<100. de fmc.1s cafetales y 

ganaderas de to~. n1un1c1p1os S1moiovel. Hu1t1apan El Bo~..que Nuevo y Sol1stahuac.an. esta 

integrada pnnc1p,1ln1entc por Hl<hguni!'i. ILOIL!lt.•s y !.l'ellalcs 

Sus e1es fundamcntale~ son Ja lenc.•nc1a de la '1crra. el respeto .1 to dispuesto a la Ley Federal del 

Trab.110 ·salario rnuwno. 1omada Lle 8 hora5. e!c - la l1bcriad de organi.zar.;e smdrcalmen!c Junto 

con el reconocuntt~n!o por ¡l<lrtt~ de la<, .'lutondadcs de tal orqan1.n1c1on, y la defensa de los 

recursos naturalc~ 

La lucha de los ¡on1alero~ agncofas 1nd1gen.i~~ .:n las fine.as es vicia pero en Jos utt1mos afias se ha 

expresado con rnayor ~ntensu1ad 

Los cornuneros del rnun1c1p10 de VPnuMiar:o Carranza. agrupados en la Organ1.l'.ac1on Campcsma 

Em1l1ano Zapata (OCEZ) surgida en 1982. según Me1ia P1f'lciros y Scrgro Sal'TTl1ento. han 

protagom.7ado uno r1e ros movirrnc-ntos mas combativos del país Hacen de la lucha por la tierra y 

contra la represión s1Js principales dernanc1as y linea~ de acción 

La tierra. es el ob¡et1vo que urutrca a la cornumdad desde 1939 Desde entonces. han combinado 

las gestiones legales y pacificas con las acciones de fuerza -presionar para destituir caciques- lo 
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que les ha servido paro lograr poco a poco quu fa prorucdad y protocc1ón de sus tierras renga un 

cauce logdl 

En 1965 obt1r.ncn l.;1 rcsoluQóo pres1doncml ~obre 5.2 mil hectau~;1s A partir de nstc rnomento fa 

organ1.rac1ón sr. torrna ;1lrPdc..>Oor dr!I r..or111s."111ado dt~ b1enns cornun<-iles. q1JJ(!fl o•o r.I enr .... argado p<;r 

la comun1ctaU de ge-;.f¡onar el dPsl1nde y arno1onarn1cn10 de tierras 1r-r.onoc:111a-> 

Un rasgo pa111ctJl.H qut! se cJebc H~!.t1ltar e~• ra part1c1fH"1c16n QIJP r1;1n rer11c10 la<> m11¡Prt•<i con1uncras. 

al qut:>d."lr PS!:1hlec1do su tt'gl."1me1110 1nft~n10 pdr,, ·a1s/01r a Ju .. drv1cJ•dos" e<;t¡¡blnr.1rron que todo 

nquel cornp.-ir"'!ero qtH' no colabon~ con loo.,. t1ab.i¡o~. cornunalc'.'"". no flrne derecho a d1SfrlJtar de los 

brene5 y lt~rrenos dt> r.1 comunrdad 

Al poner en practlC"Á_f !al d1'.íJ0..,1c1ón l,'J'i rnri¡ert!s 1ndryena'> tiran las c.;1~ .. 1'.'> quf! pertt!t1ccen ;11 9n..JPO 

d1v1cJ1do y rpcuperan SlJS parcela<> Adern<i<> Pilla corTH?rc1al1.r.ar sus prr:>dur.to">. crearon -.~, propia 

Venusf/<HlO CdrT<HlJ'H que repre.,.Pnla f!/ r_...aso concreto df~ un rnov1n1rrnto loe.al Que t?volucJonH poco 

a poco hasta conffJt1T1ar una oroan1.zac1ón 1pg1onill .irtrr.ul;H1dos1~ a una 1n"it,,nc1a de coorn1nac:10n 

nacional ·CNPA-" 7 5 

e Indígena de milo.,. larga 1rayecton.1 pol1t1c<J. con una uriln capac1d.;:1d cre convocatona debido a su 

amplio y rC"al lrab;1¡u lle b.v;e. "'>-obre 10<.!0 en to rcfercnlc <1 prOdw:.r..Jún y orgarn.r.acJOn polit1c.a 

ActuJ/men1c poo;ee una cnonne rrs1->tenc1<-i ;in:c loe; t!rnbatc-;. por p..--inc ael Estado y lo"> grupos ere 

poder en la rC>g1ón (sobre' oda gan<.J<Jero~) 

El prestigio y la aulondaa de ra X1 nrcti son un dique contra la afianza que los ganaap-ros. gn1pos 

par<im111tarcs ~ ul e¡crcito mC>xrc.ano t1an cstablcc1do P<"lí<'f tratar de conlrolar la r091ón norte 

El ConsCJO E~t.alal <Je OrgamL~Jc1oncs lnd1gcnas y Campesinas (CEDIC). organismo surgido 

propiamente en i994. en el pcr10<Jo de fa Insurrección armada. esta integrado hoy por 280 
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agrupaciones sociales do todos lns regiones del estado Se roconoce como fuerza, con identidad 

propia, distinta do las 1nst1tuc1onos gubcmamontolos. pero tamb1ón del Ejercito Zapaflsta do 

Liberación Nacional (EZLN) Pnrt1c1pan en el grupos ofic1ahstas e mdt:!'pendmntes. lo Que le da gran 

capacidad convocatona de mtc1tocuc10n y ncgoc1ac1ón con los rcproscntnntcs del Estado 

El CEOIC. creado con el uval del Estado. para canalizar lns dornnnda~ cconóm1cns pronto so vio 

rebasado arnpllarncntc. ya que gran pacte de sus demandas se onun1an en el plano político. es 

docU", sus planteamientos fundamentales serán on tomo a los s1gu1cnle'.'> ."1<>pcc1os 

Por un lado. la nurP!;1d01d 1mprf'!sc1nd1ble d(_~ sustituir a los pres1df'ntes mun1c1p.ales ·no deseados·. 

sustituyéndolos por aqut>llos eloq1dos dcrnocrátic.an1t.>r11c en las colonia<;. barnos. ei1dos y 

cornuntdadcs ~• fin t1e que rt-ahcen la plancac1ón rnunrc1pal. \ltgllancra del uso del presupuesto 

1nun1c1pal. etc lo cual quieH! decir quo se (~Stablec.cré'll una nue\la retac1ón entre el estado. los 

pu(>blos 1nchos y ia-. oru:iru.•;:1c1ones sociales Y r>or airo. durante PI pmceso de cambios, se 

conduc1na a un rcoflJcnarniento tcrr1?onal de Ctuapas creilndo r~gmncs comp..--..dadas do temtorios 

111digenas adrn1n1s1radas L·n 10<.10 morncnto por los pueblos plur1c-tn1co~ que cornponen dicha 

región Serian n•g1011eo.; ·autónornas· y serian lamh1én regiones "polil1C<-is· pul?S los pueblos indios 

eleg1r1an a !.us repre"'>enlantcs populares ante los Congre~cs del E!.itado y nombranan a sus 

propios presidentes n1un1cip.-ilPS 

El CEOIC planlPa un.-i ·propuest;i par<'t el duc;.;:irrollo" la cual rntegra nuevas def1nic1onr.s 

programat1cas Econtr.H1dose icl rrcrra en el pnmcr plano. poi lo QlJC plantean la necesidad de abnr 

una nue"a fase de reparto. tierras no ~lo de l.1t1fundistas. sino aquellas que estan oc/Os.as y 

terrenos nacionales Por otro !.,do l'n !o l.Jt>orat ptantean qur dondr f'X'l~tan ~OrlP<> acasillados. s.e 

les entreguen la~ licrra-;. de los patrone~. ya que aún a finales del siglo XX cxislcn peones que 

trabajan doce horas diarias y no reciben 111 el ">diario m1n1rno De igual forrn<t. ~P plante. que la 

entidad, no puede seguir <>•endo para I;¡ nación r-1 po.ro petrolero. el ']t'"nerador de energia elécinca 

o la reserva ecológica. y 'iU pot>lac1ón v1v1r en léls peores cond1c1onc>s de rntscna. proponen que al 

menos el gobierno federal df~berá destmar el 60% del prcsupuc'ito federal 
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Por Ullimo, surge iamblón la Unión deo Umonos. de la que hablDn.'t mt.s ampliamente por ser la 

instancta de la cual parto para invustiunr In part1c1pac16n do la mu1or indlgona La Unión do 

Uniones ha vcntdo 11T1pulsando la uryam.taoón cornun11ana y rcy1ona1. la cual ha sufndo ruptura y 

d1v1sión después del atzarn1cnto zapi1t1sta. y ha transitado dú la lucha por la tierra a la lucha 

económica y de estas a nuevas dcrnandas hgadas con la protecc10n de la naturalel'a roprcsentada 

• Factores para el cambio 

En Ch1ap.,s la pobreza y mmg1nac16n aparece como el trasfondo cotidiano. el enorTTie rezago 

agrano y social contribuyen a que cada conf\1cto sea un problema político Y como at1nadamente 

dice V1t.1or Manuel Tol('do -parad011camen1c en Chiapas el pnmer problema que debe enfrentar la 

cuestión agrana es ta propia ley aqrana· 76 

En los ai"los que anll"Cf'dieron la dC-cada de lo~. c-.etc>nta. el estado ctuapaneco v1'>.na una paz mas o 

rnenos sostemd;; dado el e!>tncto y t_•f1c.,z control econórn1co y político de las rJas.es dominantes 

pp11odo de la r...:H1!r;\f1pvotucion ch•I E~tado r-n 19i4-19::.'0 cuand'l los nr.indr>c; ~erralP:11Pntes 

lograron neut1al17ar a 11nped1r lo~ 1n!r-ntos de rPforma élgrar•a ;:irovf!nienlr:o:. del Centro dt"I Pats que 

m srqu1era en ta elapa c.::ndPnista fueron alectados en lo fundamental Desde los arios 40 se 

finales de los ""~·sentas la demanda df.• !u~rra ~ agudizó nuevarnf"nte y el problema agrano se 

volv10 todavía mtas cr1t1co Para entcndt>r meior esla probteml1l1ca a cont1nuac1ón hablaré de 

cuatro factores que han sido deterrnmantes dentro del actual mov11n1ento indígena de ta región 

ir, Toledo. \.'1ctor !\.t.111111.:L ··La L-.') A~ran,1 L n ~lb<.1.1..::ulu par~1 b pal' ~ d dc......irrollo <;U!>\Cnt;:1blc ... L111 
Jornada. !\.tc,1.:0. a1\o 11 ::"-Je 111nio Je 1•>•1Ci l .. 1 Jorn.1d.1 tkl C.\unpo no 17. ~uplcnu;1uo. p 1-:::! 
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Ellos son a) el OJido. b) la producción. pnrtlcularmente la dal malz; e) la gunadorla y d) la 

estructuración sooal do Ja solva. 

a) El eJido 

Si cons1doramos qut:t el u11do en México es la forrna de tcnenC1a do la tierra en la cual se sustenta 

la vida. la cullura. Ja ah11ientat1ón entrt> otras cosas, de todos lo-s or-upcs 1ndlgenas en México y 

que aún hasta nuestros di.is lo sigue siendo. en t_•I e..-.tallo de Chutpas por sus can-1cterist1cas 

propias tiene una 1mpor1anc1a tundarnental. ello lo podomo•• con<;.talur con la s1guiento informaoOn 

Chiapas sigue a VeracrlU y a M1cf1oac..-'.1n Pll r1ú1nero de e¡11.ks y comunidades agranas (1,714) 

abare.ando el 41"~ de la supert1c1e total del Estado. es dE>c1r. 3"130.892 hectáreas de las cuales 

1 '278.148 ht_•ct.1rl~a~ s.<> d1•d1c .... --.n a la agricultura 

Con 193.515 e11déltano~ y con1uneroo;. Ch1ap.:\s tiene el cuarto luqar en cuanto 01 la pc>btac16n del 

s.ecior ~oc1al. lo cu.ti rPpft" .. t.•nl,1 PI 20~-ú clt~ La potJlac1on t.•cunón11cc1rnenlP act,\la dr.I estado En 

cuanto al tarnar'\o pron1L"<l10 nacional PS Ue 7 tu~ctárt~J"> 

E~ta <11stnbuc1ún {je la 1n1t;H1 •.!1: !.1 ..,tlf"-"rfictt' ·!1<1¡0 PI r(·~;1rn1.•ri 1•11d:1I o co1nunal- ~n debe a la 'onna 

de como ~e vino darHJo l,1 color11L<1c1ón 1Jel e~tado y 110 a una 1t:d1~tnbuqón de grandes 

propiedades pm1adns L.'.1 rnayor part<" de las !lf"rrns epdale"i son de tcrnporal y en el estado por 

cada hectarea de nego e•1stnn 14 hectáreas de temporal. 

La supert1cic con la que cuentan !a n1,1yon.i t1e !os t'Jiclo~ y con1urudades agranas es minima y en 

<tluunos c.a~o~ nu!d '.3útu 495 Je 1 7'14 <>wtu-.. o '--•'<t t!I 28 9"<> cuentan con ir1stalac1oncs 

agropecuarias P!:. dL'CH la'> 111-.,1,1lac1orH:•, n1;)o; cornlJ11es <>on nave~ pata cerdos y a\les -272 CJidos

sólo 20 CJld05 tienen hon10•. o •,1105 lnrra¡eros. ">ólo 31 e ( 13 6%) de Cj!dOS lrcncn tractores En 1988 

el 55.5% de los c11do"".> rcc1tJ1ero11 t..1l'd1!0 

Las regiones con t..'JH.lo~> ma"> t.h.::~.i1roll<1dos son 1.1 Frailesca y el SoconL!c,r-0. eslas llenen mayor 

propof"ción de crédito. tractores y serv1c105 púbhcos pero tienen ba10 111\ICI de ec1u1po agroindustnal. 

es una zona de atto rcnd1rn1ento dr? maiL pero poca capacidad para transfonnarto. es decir. 

procesar1o. 
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La mayoria de ros t•J1dos se dedica a la aunc.:ulturél -84 4%- a pn!'>.ttr df!' quu ~ólo el 40 6% úo la 

tierra esta en r..ond1cmnes para hacerto 22 40o(, son bosquos y selva">. 29 5% '!ion pasruales y 7 :3% 

corresponden a otros De l'sros. la rnayor parte do los qut' se cullrvan :r.on de trmpor;il -95 9%. 

ub1c..1dos pnncrf.Jalnwnle ett In 1t.-g1ón tronff.•nz,;_1- el 1esto 4 1% H"i cfo nego LO!. principales cull1vo-. 

son el rnaiL y el c.1ft'.-. Ct11apa~ ('~ t>f pru1c1pal p1odu.::tor dr car~ rn !!I no.ji',, 73 742 J.HOductores 

siembran 228 . .264 hectareas 77 

Do maneta 1nuy f,Jf'tlrr:tl. t>~f."ls '>On las concJ1c1ones :sobrn r.I PJtdo Hn Ch1:1pas pf~ro no-. dr.¡an vr.r 

últimas dCc.<1das hrt Vt>rudo sufnt_•ndo r;~1tnb1os en ~u e•.tnictura y funcionilmu•nlo. r...arnb1ando cJo 

igual fonna l<t v1llc1 rn1">rna de las coml1mdildP"> 

No obstante. a las pt"'f1c1ont~"> de tierras que han v1•n1do hac1rndo gr~1nde<i grupos de c.am~s1nos e 

indigenas. el gub1en10 t1;:1 dcclaraUo terrnrtlado pf rL•parto apri'.Jrio. pe10 adt.•m;'js ha aprobndo 

rcfonnas al articulo 27 constrtuc1onaJ que 111cenl1v;in cJc alqunH rnanern la a1soluoón del CJldO a 

pesar de ser cons1dt.•racto /a basr~ <>ohrr la cual sr nrgan17a y reprodtJCe ra cult11rn y ra '"''ªª misma 

b) Sobre Ja Producc1on lle MarL 

Otro factor QlJC tia sido cJererrnrnanrc en la ~1tu¡_¡c1ón actu<•I ch..' cns1s es la prcx:Jucc1ón del maiz en 

la región. y pa111cularrncn1e en las reg1one~ indígenas H1stónc.1n1enrc en Chiapas el rnaiz ocupa 

una pos1c1ón fundarne11lal corno leyenda. corno h1slona. como c_•conorn1a. como base de una 

cultura .. peco l<1mb1en corno política quo condensa y tensa el nudo de las contrad1cc1ones de fa 

sociedad agrana loe.al. en la que actualmente se da una d1scu~1ón sobre el futuro de la prcx:Jucoón 

y desarrollo rur.c1/. y t..•I rn¡¡iz conslltuye el punto central 

La dinámica del cultivo se dctcnnma por el enlorno cconórn1co y políllco nacional e inlemacmnal 

antenonnente descrito En esta interrelación. la producción nacmna/ en 1978 ocupó el quinto Jugar 

77 Han.cy. ~cll ... Clu~1p;:1s de 1~1 ~om;cn.....c1on a(.;_¡ ... 10Jc11c1J·· 1.A .Jornuh1 .. '\-1c"co. ai1o JO. 15 de enero de 
l'J•J4. l.;1 Jorn.;~ del c.unpo. no ::!1. -.uplcmcllf(J. p l••-1 ':! 
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con 746.200 toncladm• y n punir de 1980 pasa a ocupar el tercer lugar después de .Jalisco y el 

Edo. do México. 

Como se dijo, el maíz constituye uno de los e1es b<is1cos en lénninos do supcrficm cultivada, por el 

volumen do su producción. por t.•I valor generado y por la cantidad de fucrv1 do trab.-110 implicada 

en su producción y corncrc1al1.z:ac1ón 

Tamb1~n corr10 parte dt.• ta:-:~ po1111c.a!-. ,1pl1u1<Ja-:. •ti auro rne,..1ca110. t~n Ch1i1pa"> se ha v•~ntdo 

observando una con1racc1ón en lo~ ren<_hnuento!. y volumcnt~s ~te ">U producción. ello a pesar de 

que la superficie cu~echalla práo..:t1carne11tn ~e n1ar1tlf!rtu ~1n c.arnb1os ~1gn1ficat1vo-; Así. entre 1985 

y 1990 la producción se rccJu¡o en cerca de J85 rn11 tonclat1as. es dccu. el 26 3~-b c;1 cornparamos 

las c1ffa~ de producción d1~ 1985 y 1991 t•x1'-.h~ unn tJ1fe1Pnc1a de rneno"> ltl-' 476 n11I 586 toneladas 

en el ul11mo at'lo 78 

Con el Tratado de L1b1c Con1prcm -con1u <;e c.1110 en 1~1 pnnH'f capitulo- Id s1tuac1ón de los 

pt"oductores pobres so ha coloCJdo en un punto a~fix1ante ya :::iuc con la pollt1ca de subsidios y 

apoyos él la pr()(:1ucc1ón do 1n:t1~ le¡o~ <Jt.> .1r>0yar1os e lf1Ce1111varlos 1-Jdla un po'>1ble n1cJOIHrn1ento se 

ha obstacuhzado y hm1tado ~u df"o;arrollo llt>g:1ndo a extremo<> en su e~caser 

Recientemente se t1a11 .1gud1.l'.ado .alguno<> problernas que !>Dfl de c..-nactcr fundarncntal para la 

defin1c1ón di..' un proyecto ">ODre el futu10 tJe lus p1oductorcs rna1ce10s en el co11texto de apertura 

corncrc1a1. e~ decu. las pol1t1c.¡1s <..h.: a1u~le y ree~t1ucturac1ón eco11órn1ca. estan 1nh1b1endo toda 

pos1b1hdad de 1eact1vac1ón productl\l<l. sobre todo de los sectores rnas rnarg1nados Los problemas 

prop1c1ados por la~ ca1te1.is vt~1H .. 1cJas la t1ras11ca reducción en el f1nanc1arn1cnto a la agncultura. 

asi corno la 1nvers1ón publ1Cc'"l. s-on p1oblen1.is que 11cncn que ser atendidos urgentemente smo se 

quiere llegar a un punto insostenible y rws.goso s1 tenemos en cuenta la cns1s finanetera y el 

estado de guerra en !a .zona 

i:K Centro de EMud10!> Supcnorc!> de :'\.k,1.::0 :- l'c11trn.1111.;nca. L111\cr,u1.1d de C1cm.1~1!'. .. Ar1c .. del Edo de 
Ch1.apas. ··t.-ils !><>lllbna .. pcr .. po: ... 11,..1 .. para lo' pnxl11 .... 1on;., d.: 111.1u en c_·111;1p.1.,·· ·'1111~1no. l,1 ..:d. l'J'J'.'i. p. 
JO•J 
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e) Ganaderla 

Otro factor que considerarnos 11npo1tanlo e!> t~I qut~ sH rcrieru a la ganaderia. ya que a pnsar de 

que en los Ultunos :!O ano~ han abu111Jado la~ H1vt~!>l1uac1onus y e'.'.1ud10~ que dern1ncwn el carácter 

depredador u 11nproduct1vo de la ganudcria f11f?Jur..01nn. ounurada pnr1c1p.i1leme11h.! por las grandes 

extensiones turnotonales y por l•I ap1op1ac1ón ele j;p; rtlf•JOIPS !1Prras pafa el -c1PSiHI011o- nan;Jdero. 

san embaryo con las refonnas al <H1 27 dt? la Lt>y Anrana. (>•;las condn:1Clne<; se ilCf!nluan 

En Ctuapas px1 ... 1en gran<Jt?•• e-tell">UHH'S dl.'t11cuJ;I'> .1 ta uanaderia. (le~.Oc 1986 poco n1a-. de seis 

n1d familias ynnadt•rn:c; tcn1.111 rn.'l"> (lt~ trP!'. nullo•H~5 tJt• flt~ct:11ca• •. ca.,1 l.'l n11Tad de la ">l1prr11c1f" con 

la que cuenta f~I con¡unto dt~ la --.ocu•(1ad rural Tol1'<10 Vtc:tnr nos dice c,.on1n .. .-.tan las co-->,'lS f"n t•ste 

s<•ctor: • .los ganaderos fueron lo'i urandt'!> bt•rH!f1c1acfo-. P')r la nuf'Va leg1:<.l;:1c1ón {rn0<11f1c.ac1oncs 

al articulo 27 con~t1tuc1on,11) no obstante quP c1'•b1Pron "•l'r lo•, pr11rH•ro"o Pn rnodern1.rar3c (la 

ganadería ex1en~1va 1al y corno ">e prac11r .... a hoy en t1ia hac..:? U"-fJ mPnos ef1c1rnlP y mas dcstruct1110 

del e~pac10 y lo"> rt·<:tu..,u<> na1uralp•.) El 1•1HHl1lt' l>c'>.o potil1co re~J1011al del que dtspont>n los 

ganadero-; t"n f>Stactos como VrracnJ.7. T,'lbasco y Chiapa"> (para no citar lo"'> e•;tados rtel norte) es 

una consec:upnc1a dirrcla d•~ ">11 <"101n11110 c;obrf! Pnonnes ">uper11c:1P'i de !IC"rra Este poder se 

mantuvo 1ntoCJdo con la nuevct leg1~tac1on- 79 

Los ganadero~ corno uno <11~ tuo.,. grupo~ n1;1':. cu11st>rv.1dorp5 de la estructura social en el carnpo 

1ncx1cano y en Chiapas. ha sido histónc.arnente ·1n1or •• able". n1 aun con Caroenas pcrm1t1cron que 

la reforma a<Jr<-111a toc.1r;:1 su pod~~r. de lal !'.UPr1e que todo 1nov1rn1ento protesta u oryanizac16n de 

los mdigenas t>n contra de las grandes extensiones que poseen ha sido brutalmente d1s1pado 

d) La Estructura Social de la Selva 

Otro factor fundarncntal es el que ~e refiere al proceso econórrnco y de distribución en la región 

de Las Cai'liadas. así como la falta de infraestructura en la misma 

79 Toledo. op. cit p 3 
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La región de Las Ca,,adas dt! Ja Gt>/11a Lac¡m<Jona cuunla con una superf1cw de 313 48 hectáreas y 

una poblac.ión cst1rnad;1 de 64 982 hab1tanles. datos do 1990-1991. con una densidad poblac1onal 

promedio de 21 hab1lanh!~ por k1/on1etro cuJdratJo El 88'%, do la poblac16n ~o asienta en el 

munic1p10 de Ocos1ngo y t!I 12"1. ~'~ halla <!n r~I mumc1p10 dt~ Aftam1r;ino En arnbos casos 

nJpresenla el 5Qo/,, dl~ /,1 poblacu)O lofal t.1t• cadcf r11ur11c1p10 

Los pobl•Jdorec; se a9n1p;:ir1 de rn•1ner.1 11P:<.11J11al Pn cerr...a de 1.056 loc..aftdades. las cuales no p.as.an 

de los .2.500 ri.1b1t.1n1es r.i ~"L' 1.i rn.1y(H1.J no ·t•bJ:<.a lo~ ~DO 

~El 86'?~ (908) son ranct10~ c~.to f>~ 11uc/eos 1Je culonas 1111.JcperuJu:nlt"S. prop1etanos 1ndl\nduales 

de no rnols de S r.11nd1as co11•Jllft1Yt.'ll t•I ;::o% lJel fot;.11 de la pobldc1ón (cerca cJc 13 rtl1I personas. en 

2.024 fan11lra~) El r1•st.inft• 14"'-• (148 locarttl.tdP">) son e11dos y cornun1dades qtJt" rrpresenfan el 

80'%, de la población (52 rrnl hab1tdrl!e.'>) !:;e ol.J~erva que el 62°.(, de IJ pob/ac1on no pasa de los 20 

nacun1ento"i ror G1da 1 000 hab1tantt~<i la tc1">•I global .:1nual de fecunrJ1dad e•; c1t~ 7 :!2''.-f:i. o sea el 

núrnero de t11¡0~ que tcrHJr,1 ur1.1 nit:¡er dufil/lll! su pt.•nudo 1Je vida rt.·~.lfOduclrva es de 7 h1JOS 

apro.:1madarnente Con t'">IO"> datos podemos ver qtn~ PI crrc1rnu•nto ncb1:1c1onal es muy 

acelerado. lo cual rrnpl1C<t que ">t'OtHr.1 ~1abu•ndo un fuerte rrnp..11: ... "10 5obre l.1 dt~rnanda de tierra y 

sobre Ja eJo::plo!acron de r(;'cur~os 11JturJle~ · 80 

El 95ºC. de lo~ pobf.:ic101t·~ Ut~ La~ Cdr)a1.1.1~ ~un de orif}t'tl :.rclti.JI y el re~to '>On rzolf¿1les. cho/es. 

to1olabalcs y rncStiLO"i .Su IPrlfjltJ.-l es /;¡ r:orrP<;pond1cn1e .¡J grupo di que Dt'llenPc:en y menos del 

60% de la población total habl;¡ e~parior 

Hasta el 10 de enero tJe 1994 l.i~ v1d'> ue cuirn1n1cac1on f~riln ec;;c..:isas -con la 1ntron11s16n del 

e1érc1to fc.adcral estas h<.Jtl .:llJfllcnlatJo cons1der.:1b1ernente- ~ólo había cualro rulas de caminos (de 

rerraceria) la rnayo11a c1an ve1cdc1s. cun el l'~lall1l10 del confllcto e~tos r;;:1rnrno~ 11at1 1ne1orado y se 

han ampliado olros que er<ir1 1r1;1cc<'~·•blt-'~ para 11anspor1c Paradó11c.an1ente en la región se ubican 

37 pistas de alernza¡e en u~o -y ~upunernos que ta1t1b1en han aurncnlado. pero no tenemos datos-. 

SO Centro de ln\e~uµ.;u.:IOll •·obre 1:111 .. ·rcJa ~ Uc-..urullo . .-\ C íl"ILU/\CI ··H.q.,:1on d\'." J;t.<, <....\u\41da~·· Edo De 
Chi;ipas. 1U\.C<;l1g:1c1011. '-h:,1 .. 1• 1•1•111 fo11i..:op1.1d1•. p J 1 
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Los rfos son orra via do cornurucación, aonque sólo en cierta épocu del ano son navegables. La 

radio de ondn COJ1a ruc una solución para no tener totalmt.1nfe aislada a Ja pobluc1ón anres del 

alzammnto zapatl~ta 

La mayo1ia dt• l.as co'1HHHd'ddes y t•11d'os carecen de los ~erv1c1os rnás clerncntalcs El 95".E. do las 

localidades no t1crH.•n serv1c1CJ elúctnco (actuahncntc en rnucha5 cornun1cJades flUlf!nos cuentan 

con esto !>t•rv1c1u ..,,un 111~ r_.irnpt·~.irH>'• ,. 1nd1uunas qui"• µcrte1a•cen .1 la ARIC of1c1af) El 62~fi df! las 

comunidades co.Ht.'Cl'n (1t~ ~1Qua t•nlub.ada, el drtori.t¡e e<> rnex1stenlo, l"n ra rnayona tJc las 

comun1dade:--,. t>x1ste una lulnna por c.;tcJa 24 Pt!r~onas Casi tuda /;1 población ernplea l~t'ht para su~ 

activ1da<Jes col1d1ana5 y torna a9tJ<I <1C a/gtJno de los 72 man;1nt1a/es. cie Joc; 20 DOJ"Os y lo'i 8 ríos 

que hay pn r:i ;ona 

Las cond1cione"i de v1v1t•nrJa ~º" prt•cari,1'> PI r1~1c111<in11c11to dtJ Ja población es rnuy elevado (5 

personas por c.adJ d'orrn1tono) Por lo \Jeru•ral habitan c.a~.:1s de 1nadere1 dt..• ·c1i'la Ura\la· con techo 

dE> guano~.~ac:.ltt•. le¡a o t;,nw1.1 y p1:.o ele fll'rr.J El el':O de l<-1 pub/ación cuenla con un s.olo cuarto y 

una cocu1a y 1~1 Jg~. cun 2 o 3 cual!o'> 

Solo <'X•~l<•n ::"3 un1di1Lh:·. rt11•d1c,1~ rt¡ra/eo., Ct~I IM.S!:;-Sol1daritJ.uJ por lo tanto sólo el 50'%, do la 

población ti,1 rec1b1do .il<Jllll tipo cJe v<1cunacron y 5.4:110 un 1~"'~º t1aya P"iCul-h<tdo hablar de 

p/an1f1cac1ón farn•!1a1 

Fueron líl~fala<Ja'.> 62 c.i.,,1 de ·.~ilud por l.t ARIC. de /;:1s cuales u/ 30"o !1er1c una pequci,a fit1Tnacia 

con !os rrH.'tJ1c..irnentos rn;1s elt..•rnt•ritale~ tCUdrHJo corren con sut~rte). asi rn1srno lar11b1én s.e 

prornov10 y apoy<'J el lr<tbó.IJO de 147 .tgcntes de ~~:1lud cada uno de f.•rlos <l!H~ndcn dcS<Jc 59 hasta 

481 p~1l.:1entc~. dependien<Jo de/ larnaf"io de la rn1crort..•g1ón 

Las enfernH.>Uade~ rna:--,. frectH,11tes de 1.1 J"on,J d'-' L.1~ Carl<Jd;is sun Id~ gastro1nlcslinales. las 

compllcacmne~ de ras nlUJCH!S cJuranre el ernb.:uazo. seowcJas por las cJe las vias resp.ralonas y 

las 1nfecc1osas 

En -:uanlo a educac1on l<J s11uac1ón es parecida. sólo hay en 10<1a !a Lona 217 escuülas 70 son de 

nivel preescolar y 14 7 pnmanas c--On un promedio de 2 aulas cada una (no se repartan escuelas 

sccundanas n1 rccrnca..,, de rnvel rned10), el promedio de as1~lt•nc1a es de 53 alumnos por escuela y 



20 por 1naestro. La asistencia es muy ba¡n ·(ll 39% de población adulta nunca asistió a la escuela. 

el 41 % no sabe leer y el 36% no habla espono1 81 

Cabe aclarar que con el conflicto d1~I 94. fnuc;has cornurud.:idcs indíyenas no tuvmron asistencia de 

maestros a caus.a de la d1v1s16n dP qu1enc"> pt~rtcncccll a 1a ARIC ·oflc1a1· y quienes ~irnp.ntt¿an 

con el EZLN. a lo~ pr11ne1os t~I got)le1no 1e'i envió n1.;u._·~t1os qut•dando ..-.m c~e -.crv1c10 10~ 

st."fJundos 

Se put..>do concluir as1 que tos 4 r.1t.""tOrt.>~ ••:..put>Sto~ t1a-.t.1 .tqui ca~1 :.1l'rTlp1t_• hn11 t.•::.t.:ido presentes, 

conJuyándo~c flO s.Olo Plllfe si ~•no que •Hleft>.'1!> •.u tiari pre~entado otro~. corno la eJ1.plos16n 

demograr1ca por e¡cmplo q11r. ha ngud17ado dlHl rn<\o;. la o:;1tuac1ón de pobre¿a. marginación y 

olvido. orillando a lo~ t1ab1tantP~ dt> 1;1-.. ( OITllHHd.tde~ a op!ar por 1.1 01~¡¡1r11..-ac1ó11 para enfrentar tal 

s1tuac16n. dando corno rPSlJltado a la U111on lh~ Un1orit~s uryan1..-.1c1ón e<1rnpcsma e indígena que 

más larde s.ufnna un.t 1uplura qup r11v1d1ria a qt11t•11e~ ll~'taron pur la ori;¡an1..-ac1ón política 

comun1tana y a qu1cnt>s. cscog11~ron la v1a .irrnada corno LJn1c...1 .11tcrnat1va µ~11a dar solución d sus 

demandas 

11.3 Origen y fonnac16n de la Unión de Uniones: "Una respuesta en Chiapas" 

El ongen de la ARIC. Unión de Uniones hw la colo111.zac1ón. desde los é;r"'los cmcucnta hasta los 

sesenta, campcsinoo:; t7ella!es. c:holcc-. y t70!7iles a.van?aron hacia la selva Lac.andona en un 

proce!.o de 1mplantac1ón que 11npl1có la convp~1ón de tierras forestales y de sulva a terrenos para 

cultivo y ganado Vc111an -.obre todo de los Altos y c!el Valle de Ocos1ngo e><pulsados por la 

sobreexplotac1611 

Las cond1c1ones de la <>Plva no er<ln f<lvorablf'S p<1ra los cnrn¡:"IP">inos estaban aislados lo cual los 

hacia pres.a fácil para el conirol de los mtcrrnedi<otnos. y cac1qlH~S y carecían de representación. 

Aquí la CNC. func1on;1ba 1na~ corno un rnecanisrno de control político Que corno una organización 

KI Cc:nlro de l1t\c .. 11¡.!.1<.:1on op ,,;11 p :!l. 
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de gestoría 1/ dcfons¡1 do los ugnculton!s del lugar Durante et gobierno do Luis Echeverria. las 

cos.."ts ernpmznn u ca1nb1ar IJH qutJ su pollllca !:.C ext1ondc también sobro las tierras ch1apanccas. 

lo cual tuvo efectos pos1t1vos mcrcrnento ;J la 1nver.<>1ón agricola. rnnyor a-.1stenc1a 1óc1ca y do 

capac.1tac1un. mavor acce~o al crPd1lo .• tpoyo n través do ·paquetes d'n incrnl1vos· 11npulso a la 

fortndc1ón de orya111 .. ac1011t•<> di' -.t_•guncjo n1vt'.'I. Untoru~s de Epdos. etc 

Por otrd parte PI Conurt_•.,,.o rrnJ1(Jt~11a dt~ 1974 pt-nn1lló que se ,~~tablt_•ocr.tr1 relaciones entre 

d1vers.;_.¡s cornu111d,HJl''-> y ft11• t•I punto dt• iHT<HlqrH' para la fonnac1ón rn 1975 y 1976 de tres 

urlmnes de t_•11do"> la Unión E11dal Qu1pt1c Lt•cuhtecel en Ocos111go. y !As Uniones E11dales ·Lucha 

C,,mpcs1n,,· y la •Tt«>rra y L1bt•rt;Hr Pn PI n1un1c.1p10 Las MilrQilntas 

La rnás g1;mdt• de t">las hu~ l..t ·ou.pt1c· que contaha en 1~1 1norlu•nfo de su fonnación (julio 1976) 

con 18 epdos. rn rsP Pntonc..t"!S <oP mt~nuon a nu,, 27 r,omun1dadrs amcnarada-. de dcs.alOJO por 

la Sccrt•ta1ia de la Rt>tnr1n.1 Au1ana 

La orden de de<o.tlo¡ar1a<> rp~p<india a ur1<1 11..·soluc1ón p11·s:dencml dada de..-.de 1972. la cual 

reconocia a los Lac.arHJones (rneno-=- de 66 fan11l1as, como proructanos de rnás de 660 000 

hectáreno; d1? !a ·con1uru'1<1<f L;ir:.1n•ln11a· E•,ta 1t?soluc:16n <;t• ch•bia tJ:1~1r...nrnente a un acuerdo 

entre los dcnqenles dt..• lo<> Lae<1nc::lont?s y la Cornpal'ua Forec;t<-ll de la Uic.tndorna (COFALASA} 

Crtlpresa rnixt.a con 1na)'or part1C1í1<tC1ón del E<>lildO Con l.'~le acuerdo c;p permitirá a COFALASA 

explotar .alrt.•lJedor de 35 000 rnelrO'i CllbJcos al ai'lO d1~ c~1oba y C:Pdro f'rl el periodo de 1 O ai'lo~ 

Asi 1n1smo. tal dec1cto no tomab.i en cuenta a los 3.000 111d1genHs tLcttales y cholr-; que hdb1an 

colorn.1:ado 1a rey1ón de""M'.:Jc la cter .... ada de lo~ so·s de lo<> ClJales nluchos po"'cian el titulo de 

propiedad e¡1dal De e<>to~ rnuchos iiCt•¡:Jtaron la r1•1Jb1r .... ac1ón pero 26 ¡yotJli'tdO'> rt?~1st1eron y se 

Incorporaron a la Qwpt1c para ges1ronar sus cjcmanda'i en fonna oru.•n17ildil 

En la formación de la MOurpt1c· contnbuye1on llos grupos d1..• act1v1sta~ uno cslaba fo11nado por 

campesinos que habían par11c1pado en los clJr~o"> prr.pan-ttonos ltel Cnnqreso lnt:ligena del 74 (O 

que hab1an a~1sfHjO al conyrc!:>o corno de1e,1;idos de sus con1ur.rdad'es) El otro. estaba fonTiado 

por catequ1~tas mestizos e mdigenas de la d1óces.1s de San Cnstóbal qwenf?s csttmulados por el 

Congreso Indígena y su!:> resun.;:ujos y por tener la po~1b1l1dad de mfllllr a lravós de las 
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comunidades cclr.siafes dt! bnse aprovech.,"lron la5 nueva"> rr.fonnas .agrnnas (1971) para 1mpul"iar 

la tonnaCJón de tas Umonos E11<1alcs 

Con el cambio dt.• gol)lf>rno se UJ 1J11 v1ra¡v e11 Ja polille<J ;Jyrana, se de1a alrás PI popul1srno do 

Echcverria y se 1mporw una linu.a e11can1111aua ,J favorC"ccr el ~cctor de etnprc"".,,anos ayrJcolas en 

el campo 

Para la Ou1pl1c fue conlr;1pr0<Juc.-nlt_'. put_•!o lt>"> <A?rró lo"> ~·~p.1cro~ de ue<:.f11'Jn q1Je corl Echevit>rria 

se hab1an ab1t-rto Sin t_•1nba1yu a pe!o<H dt> l'">f:J!> cond1C1<Jru·~ t111bo do~ f;-1c101es que perm11reron a 

Ja .. Ou1ptJc'" conr.nuar con su linea uruani.l'aflva el prune10 rue que a d1ferenc1a de los 01ros 

1nov1n11entos Cé1tnpes1110~ de la ••nlidad t_>n 1,1 st>lvn no '1;1br.;i qut• e11f1P1Har t!I poder de un bloque 

para llegar a un acuenlo ">111 tener que .1feclar la p1up1ed.::1d pnvada dt.• t'~lrfe!. loc.ales El st.'"{Jundo 

factor fue que la ·au1pllt. - Ut->n1o~tró ll'IH~r lHhl oran c.-Jpac1d,.¡<J para nlov1llJ'<H y orgar11..1.:ar a Jos 26 

poblados qtJC esl¡1ban arncnaLados por OrtJl'llt'S dt! <le~1IOJO 

Para el 1nanlenirn1enfo tle und po!-.1uu11 ·p.:1cir1c;1· t·~ Ut•cu. 1•v1ILH a 11..~.il :::o•;ta cnf1cntarn1cntos c..on 

el gob1enio. ruc unpo1tan1e 1.-I u1flucnc1.1 que llPyó ,J tt>nt>r lin nrupo Ue aa1v1!.l~1s dn la oruan1J'aaón 

-Linea Prole!arra·, qu11•nes •.u~h~r11¡J¡¡ que er<J unportanle /,J luctla µc>r la tierra pero era 

polit1camenle ppliyru~a y.a que prnvucabd una rt•'l.pue~.ta rt•p1t_•!,1...,u µor p.Jf1t> de un era_•rn1go ma.:;. 

fuerte el Estado Entonces t'Hi rnucho rn~'ls unr.---ort.:inl(? avaruar pres1011~1raJo P<H.J la soluc16n de 

problcrnas de r.ac1I 11t..-goc1ac1l)r1. -corr1c1c1al1.<ac1ó11 dt~I CélfC b~1!",1c...11nertte- L1neii Prolclana 

efectuar pnlct1c.a~ ~oc1.::1les. HJ~~uruy1cas y poJ111,:.¡1~ ~u~tenté-JUa~ t'll la idea d•.! r.i autogestion de la 

vida social y productiva C~lc \JíDPO i.Jc .1c11v1~~ras pronto ernpe.l'ó a tener prutJIPmas con los 

catequ1:s.tas a qwcnes ncu~1ban de p1on1uver t·I putenh"ll1srno. esto no penn1l1ó avanLar el lrabaJo 

orgamzi.Jfrvo por pa11e de rrn1auno de ro~ do~ ~Jn1p00, En 1978 Linea P1olPland sale de la 

organ1zac1on No ob:-.tanft!, d su s,1/ldd Linea Prole!itrlH :-.1uurt':I re1HP.11do pre:s.tH1c1d en la rona. sólo 

redcfimó su rc.•:ac16n con el C<Hnpe~1n<.Jdo r11cJi{Jelld de la .70fl<-J As1. /¡¡ rucha ~•uu•ó siendo sólo por 

demandas bás1C.a'i y d't~ <icuerdo a tJrld e::>l1alt:!y1.i <Je ·pretextos y ob¡cflvos· ernpeLaron a 

promover la un1f1cac1ó11 C<Hnpt_•S1rla en !orno a la r..ornt•rc1al1LéJc1ón del ccife. logrando a~i el 
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desarrollo de un movun1ento arnp110 para consrgu¡,- rnc1ores condiclones para ra venta del 

prOducto al lnshluto Mt.~x1c..."lno dl'I Calé. a travé"i do un convemo firmado t.•n 1979 

Para 1980 se da un mtenso procoso de oryanuac:10n que culrn1na ccn ICJ lorrnHc1ón do la ·unión de 

Uniones E11daleos· y ·cnJpos C.arnpesinoo; !;01tdm10s <1r Ch•:lpas· 

La nueva estructura quPclab.<i cornpuC">f."l por 12 n111 familias du 180 c.omumdndes loc."lll7ndas en 

11 rnun1c1p1os (La"i Ma111.1•11.io., Tila ~ahandla Hwl11¡pan L<.Hfi1111.rou- Ya1.alón Corn1ti'ln. Frontera. 

Con1al.:ipa v l'l.1oln«"111ll<i) En f'O.,fp 1n10.,rno afio ~f~ rurn.a r.1rnb1..::n un ruit•vo c.:or1\len10 c..on t.>1 lrnccafé. 

nsun11endo an1has part,~· .. unport.antP..; comprornr.._o., cJu ru1.Jnc1amrPnto acopio y comerc1ahzac1ón 

Durante l~Stn p<'nodo. la Un1on dt~ Uniones rC"prr-<>enta L·I rnov1rrnt-ntn c-.-'lmP("';.1no rnas 1n1portante 

rural 1mJependrente en la t~nt1d¡it1 

En 1981 ras comun1<1rtdPS que cstahan amf'na7;-1d.:1s de dcs<"JIOJO. rf:';tlr7aron un censo par-J 

detcnrunar cua11f,p., f,11nrl1a~ t.:r.1n cuanto p10duc1an. la exten'.'.1611 de l1crrHs de ~u poscs.1ón y la 

s1tuac1ó11 reuaF •11~ cada co1nunrU<1t1 A~í. n•spond1eron con una propuesta illt(•rnatrva que se 

rnodrf1car;111 lo'3 l1rTH!t.•~ de la C01THHHtJ.1d Lac.:tndon.i para respetar la tenencia <.Ju la tierra de los 

pobl<tdos org.'lnuac1o"> en l.'l Otupt1c:. que <>e r<'gtJliHl.i"ara la rrnenc1a dP lo"> poblados afectados y 

que las .Jgt:nc1c..t5 \JlJt}Crriarnt.•ntales oto1garan il~esuria 1ecn1ca v ftnanc1er.:1 .a lao; comunidades para 

incrementar !;i prnductr\1Jt1;Jd y me1orar la"'i cnnd1c1onrs de v1d;t c1e lo~. carnp<:>~;inos 

Adcn1as 1.!.,,l.1blec1t•ron al1<1nzas con 1~1 GHld1ca!o 1'ü-1c1onal de Trabn¡adOrl'.S c1el Estado (SNTE) 

Ct11apas Coalic.ón lle Epdos Colectivos cJe los Valles del Yaq,J1 y Mayo de Sonorn con la Unión de 

Produc!o1e~ de Cate de veracruL. Mrnero~ Telefon1"''ª~ 1·tc Rt•prP~l·nt<H1tcs de estas 

orga111.Lac1ones J~1sl1c1on a uii encuentro rcah¿ado para conrncrnorar el pnrner af'io de la Unión de 

Uniones alh •;e .1con.Jó reilli¿ar rnarChHS a Tuxtla y en la C111c1ad de ~A(•)(1co para exigir la 

suspensión def1r111rva de Ja~ onJtHJe"'i de des.alo¡o lleqan<.Jo a un actH~rdo rn1entras ~e 1nves11gaba la 

s1fuac1ón de cada uno de los 26 poblados. ·La s1gn1f1catrvo <.Je/ acuerdo_ desde el punto de vista 

politico. era el hecho de que la Unión de Umones hatJi:1 conqwst,-ido su rcconoc1m1ento oficial 
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como organización 1uprusenlolivH do los carnpcs1nos con lo cual ro1np1it ul rnonopoho tradicional 

de la CNC~.82 

En octubre del m1srno .u"lo ~e flnn11 t.•I tercer acuenJo con el ln1t.~café 1->n coorT11n~1c1ón con la Umón 

do Ejidos Alfrudo V Bonfil dt_• Atuyac y cun la Umón do Pt~uenos P1oduciores de la Sierra 

Mazotoc.a. Así so consohdo.uun los pnn1eros vu1culos hun.rontales cnlrc ~quer"'lo"S c.-.fe11cuflores de 

los estados de Chiapas. GlH't1ero y Oa•aca. to•, 1nr•.rnos que .1i1u•; rn.-'1co tarde irnpul~<JHH'I la 

fonnac1ón de la coo1ll1nadrHa N.u:uJn.11 tJ1• Oru;1t11~;1cH1np~ C;1letarera~,. 1CNOC) 

Se establecieron c:onvemos con otros ~"ctore~. entro otros con ta Umve~1dLJd de Chaprngo: la cual 

sa con1prurnefl,1 a dar a lo~ carnµt..·~111u~ cur~u"i Lle capac1tac.¡ón tCcn1ca y de desarrollo sooal y 

cultural 

Estos curso·~ len1drl l"I ob¡t_•t1vo e.Je 1de11tif1car lo·~ problernas. nhi!. 1rnportanles onentados para el 

posible 1ncn?1nento lle fa prolluct1v1dad y de pern11t1r la elaboractón de d1<Jgnóst1co sobre la 

situación social, ccunónuca y ecotog1e<1 de la ...-ona 

En este convenio se aco1d011on adc>rn;ls c.ur~o~ de ganadcna. del uso del crCd'1!0, del maneJO de 

los bosques. ~ic 1ru•!odos <le producción. adm1m~trac1ón, orya11vac1ón y cduc.ac1ón de adultos 

De las apor1ac1on~"> in.is. 1rnport3ntes tlc lo~ l'">tud1antc~ e 1nvc~llgadorcs de Chap1ngo fue 

evaluación ~bre 1~1 v1ab11tcJad cconorruc."l de una unión de crcdJto y más larde fue una propuesta 

de la Unión lle Uniones en 1981 <.I la Com1s1on Nacional Banc.ana. tal propuesta 1en1a el 

antecedente lle la Coal1c1on de Ei1do~; Coll'ct1vus del ~...,ayo y Yaqur dt:..• Sonar~ orgamzac16n a la 

que se le rccor1oc1a l'I n1cr1tu ..Je ttabe1 111.iu~Jurado la fase de luchas c.o:irnpcsinas por la ap1op1ac1ón 

del proceso productivo 

Con Ja for1nac1on cJe un.a U111ó11 de conit.?rc1an1cs se bu~caba rnayor 1ndt_•pendenc1a as1 como 

rornper v1c1us que ~e r1atnd11 L'~lablcuUo con Ba111lHal, adernas de crear un nuevo sistema de 

apoyos y Pst1rnl1lo ... p.1ra el 1ncrernefllo cJe la p1oducc1ón y de la product1v1dad 

M:! llan.1..""". ~..:11. 'L.1 L11h1n d..: l 111u11..: ... d..: l.'h1,1p.1'- '\. ll>., H...:l<•"> Poilll..:o .. del dc~.arrollo de b.1~- en 
Aul11n11mi.a ~ "rou'""11" ~ujc.•111 .. ~·u•1.:ia1e .. en t•I th· .... rn»llc1 n1ral. flcr11.111d..:,,. -....,1,arro. l 111 .... !'l.logucl Julio,._ 
Bote) C;1rlo1a. 1.oord. la •.:d .. 1~:]0 X'.\:T. 'k".:n l'l'l~ p :!.:!-
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Para rnayo de 1982 c~tnban cutHer1o~ todos los mqw<>1tos por los qun ~e lt. .. ga/1z6 !,a ronnac16n do 

la Unión de Crédito Pa¡ill Ya Kac Tic, con s1xtc 1..•rt San Cristóbal de la-> C.:tsas 

La apertura de rehtc1011es y de flt'<..JOC1ac16n con t.•l ,1ob1erno ftldl.'ral qut~ se dio cnlre 1979 y 1982. 

pt!rmllió In obtcnc10n du otros u poyos. pero sin nlH1ndona1 la lucha por lo-> derechos ;tgranos do los 

curnpes1nos No ob<>tantt> a quP u ... 1n const11LJc1611 rt>prcsen!O un a1,1anco la fo11na en que se 

constJtuyó y desarrolló fun rnol1vo de confllc.."tos mtcrnos. Jo que 011gma una d1vro;1ón en 1983 Asi, 

después de la drv1<>1ón la Qu1pt1c v Tierra y L1bt~rtad torn~iro11 1~1 nurnbre de Urnón de Uniones y 

Sociedéldf'S Ca1np..~s1nas de Prrx1ucc1611 t..h .. Ctw1pa~. con ~,pde 1'11 la r.-at>ecpra rnun1crpal de 

Ocosmgo para 1ransfomia~e rn ARIC·Umón dr. Uniones en 1988 

Una vez constrflHda la Unión de Crt'>drto PaJal 1<1 Unión dP Un1onPs <•tnpeJ'O a presionar por un 

mayor control de los e.anales de corncfc1allL.ac1ón que 1_~n Chiapas habí.an ~ido trad1c1onalmentc 

rnonopollzadas por un pi.?Quei"lo nun1ero de ernpreo;a..,, y rp<..h~<> cac1qudr.~ dt.> 1ntenned1.<tr10~ y tornó 

la comcrc1allLación diret.:tarnente p .. ua 0tJnn1t1r rcm1,1crtir g;1r1anc1as y potenciar cconorn1camcnto a 

las con1un1dadcs Con !;ti µ.._•rsoect11.1.i a f111e..,, <Je 1983 ra Ur11ón d1._• UrnOflP". cons1yl:16 un permiso 

de la Secretaria de Co111erc10 para e:io;port.1r d1rt>ct.;1rn1_•11te • .. u c.afó Durante 1986- l 987 en la 

producción <Jp C..<:lft"' r-.e PH>'JIJjt~ron 45 900 ••• ICO">. (jt_' hr. cualt•s •,v PXport;:11on 10 (1111 a Estados 

Crédito y en lc1 con!>t1ucc1ó11 (jH un benet1c10 ~eco en las atueras de San Cristóbal de las Cas."ts 

En otras árt."'as !-.~· prornov10 1.1 d1v.-r~1f1r:ac1ón dt~ cu!l1vos con la producción de !:.aya. c."tcahuate. 

sorgo y a¡on¡ol1 as1 corno Ja 1ntroduc.c10n de nut>vas '.lar1edades de rnaiz híbrido Aderna5 de que 

en el e¡1do del rnunrr_1p10 t..h..• El Busque se rorn10 1.1 Ur111,1ers1dad campesina a la que .as1stian 

representantes cornunrtanos que en una estancia de d1e.z días al af~o recibían cursos de 

capac1tauon e11 dor1de 111tercarnb1ab<1r1 eJCpc11enc1a!:. 

En 1988. no ob<>tante a los !'.t>nos problernas de organ1zac1ón QLJtt se venian dando. (recor"dernos la 

d1v1sión de 198:3). la Unrt'.>11 de Umones a través de la art1cul.ac1ón de rorrnas de organ1.zoc1ón CJtdal 

de segundo r111,1el (unmnes de E¡1dos) con agrupaDones de pcquenos prOductores pnyados 

(sociedades de producción rural). se transrorrnó en ARIC. Uruón de Umones Ej1dales y Sociedades 
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Carnpcsinas do Producción Rurnl (ARIC, UmCn du Uniones) Estu éxllo cJc otgam.zac1ón se rerorLÓ 

con la resolución pres1dcnc1al que ruconocia los derechos e11dales df' las 26 cotnumdades que 

vcnian demandando la h.'Uilf1Laoón de !"•US tierra~ 

Pero para 1989. la Ur11ó11 dt• U111011t!~ ya no ~olarnc111c so e11ttu11li-1 ni pc11yro <Jtt los caciques u al 

misrno Abs.alón Custt.'i/éHlOS DorninyucJ'. gobernador del Esléldo. sino a uno todavía rnás d1ficlf el 

Org.:1111zac1ón lr1ft.••11...tc1"..H1,1/ c:h·I C.tf•' tOIC; Ju•, prt>C••.>•> <Jt.•/ l::..J~l' (.ayeríJn rn,'1•. dll/1 del 50% Esta 

caída de16 a la Umón de Un1onus con deudas {je n1ás Uc do~ rn1f rn1Jloncs e.Je pc!K.Js. obligando u 

redUClí el ucop10 de 40 rrnl a solo 7 rrnl !.ilCOS eo Id co!»ectid de 1969-90 83 

Esta cns1s st:.• vio lod<J111a rrl<is ;1ur;-ivada por t•l 1111<..:10 dt' ra dt'~111corr>ür;tción dt.>I l~...1ECAFE. por la 

que provocó un de~ct.·n~o ':>ll.jn1f1t.:.at1vo ('ll PI p11•c10 del gariado Para rP~.pond(•r .a esta 51luac1ón se 

Con las 1eperr:us1011t.>~ l1P t.•~la c.11~1~ la Un1ó11 dt.• UruorH"''i uuCJd ..-1!.1 tJflét t.1Cca1J,J con grandes 

problemas y C.']rnb1os. t.:I éJC.:tJt.•1t10 e.Je 1981 1econoc1.i l.i nece'5HJad de pre~l'rVar la sc/v.t a !ravés de 

poblamiento por fil Rec;;erva dt! ra B1ó:-.fera Uc Monlt."'i rVulcs. y cun Ja ~obrppoblJción se .,..,eran 

obstacuh.eados los obg:trvo~ de r•1odut.uon. ¡.HJt.''.• ~l~ 11~du¡e1011 11t!n1po~. 'i t.•sp;1cio l1t.• producc10n 

~La extensión de la ffonfcra ag11colJ p<.1ra la':> r11Jt•vas !Jt.'flerac1ones se 010 sobre las laderas y áreas 

de menores polenciJl1dddc5 llJlur.ite':> .• 1s1 cuino la prop1cl propiedad familiar que se ftJt.' tiaCJendo 

cada veL rnás puqui_•r1a El '>OblC¡.;d~lort.•o y 1¡n 11':>0 ur,¡1c1onal de /os rccu~o~ fo1l•stales IPrrnrnó por 

cerrar el círculo de l.1'.'> cond1c1ont..·~ bastea~ de reproducción t.·conón1u;.¿1 y eje vida l•n el c-spac10 de 

la selva 8 4 

lnvesligac1ón sobre Ene1g1il y Desarrollo tCIEDAC) se habla de la mex1srcnc1a do tierras l1bo·es que 

Hl •klnt.. .... en .-\.u111nomi.. '-'P ... 11 p .!.!'J-.! 1 J 
8..1 !\.1ogucL J11hu ·L1 Aru.: L llHJll de.: l-llH)lll.::'> ~ el L1p.alt.'>lllU .. up <.:U p )4 
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pernulleran .;unplmr la supcr11c1t! patil la croc1ento poblac1ón, <1dn1ntls ~u calculaba qua en el 

transcuf'so du los s1gu1tmlcs cinco mios la pobl;1c1ón masculina total do Las Canadas estaría 

de1nnndando lftHrns, t>n una ~upcr11c1tt de apro:iornartarnento 78 nul hoct:\rr.as En osta evaluación 

so calculaba quo un lt1s s1yuunlfes c1u_-r ni'los a t?<>ta p..-oporc;16n ~' le <>1Jrnarín un 7 8ªA.. lo quu en 

total reprcsenrntm una dernam.Ja de t1erra5 de 179 340 hectdreas 85 

cternandHS lh' l.ts curnun1d.1d1~s pn lo 4uc 0,.1~ 1Pht~re .J ·~1~1v1cH>"> ..... 1lud. Pd11C.ilf:1ón .1b,1<>tO-. así 

Frente a tal ~11uac1on la 4 ARIC-Ll U 4 no ec.;tab.;1 prep.arat.Ja. ya qut> n11lstraba 1ncapacuJad para 

~oluc1unar e!-.lcs prnblc1n;¡c.; Ec.;ta~ c1J1u"l1CHl!11~<., u1•npr<ft()Tl l;t d1~·.1nc.nrpor;1c1ón de ,1lgunas 

cornurudades. 1nuct1as dt! las cuales. cnrno ya ':A! rTH~llCHlllÓ. optaron por la via arrn;1da, pn tanto 

que otras perrn<lllt'C1Pron y ,1r1an.raron ~us rel.c1c1n1H~c;. con t•I uob1t•rno r.omo re; t~I r:.ao;o tle la ARIC 

Unión du Uniones or1c1al. n•~ro .1dern.1~ tuibo 011a uran p;HlP que '>fl 1nantuvo al rnargt!n dt! estas 

La Unión oe Ur11or1cs Of11::1a/ func1011.1 y c;u n1<111t11~11e tJ.IJU /a ba•>e cj1! cn~rr que r!•;. posible crecer y 

autososler11das "ilrl plointcar.-;c t>I probh•rna < .. H.•I poder rnu111c1paJ-reg1011.-il y t~r1 tilt11na 1n"'>tanc1a el 

problerna del pocJl•r pol11!co •~ll PI e~tado ya fllH! e,•~ aut0del1nton corno <1polil1cos y rPchazan 

u1volucrarsc corno tal t?rl los proce<;os t~Jcctorale!'.. ao;1 nir!:>tllo. prensan que es posible superar las 

lun1tac1on•~s. c.ar1dac1os o raras impuestas al deS."lrT011o por los cacicazgos estatales / regionales a 

través de una ·ar1nn.l'a· con ra federación y en particular con el qob1erno y sus ms1rumentos 

pnv1legrados. de pol111ca social. corno el Pr~rarna NAc1onal de Sol1dandad (PRONASOL) 

En e5e entonces. creían que pra posible tiélcer converuer un proyecto de orgamzac10n autónoma 

de campesinos pobres y medios con las acciones gubemamcntale!:> de ·adelgazamiento del 

H5 0p CI( p 3 
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estado·. ll~~ralt.lac1ón do relac1onus econónucas y ·dus1ncorpon1hv1z.ación• -e!>toc;. c.1n1b1os fueron 

vislos como algo sano por parte dol yobiemo para facilltar la autonomia de las or~1anu:ac1ones

Esta alianza con la fedcr.11c1ón ya so hab1a ~unido articulando desde el pt~rlcxto de Miguel de la 

Madnd. Cuitndo SaluHt~ (fu Gortar1 'i Manuel Garnacha Solis contribuyeron para la reglJlaCJón de 

sus t1t•rras ('fl contra rtt•I oot-... t>rn;H1or Ahsalón Ca"ifullano-. Dnmin1¡uer. t!n 1989 

En lo subsl'CIJt!nle llH' .1f1anrando "ill ft>laaón con lo"> 11ir1r.1onano<> r1u PRONASOL. que 

pem11t1cron a la ARIC t..•11frt!11t-.r .1IOlJnas dt> l<t'> c:ontrad1cc1nnes que tcntan con IO"> pocleres de la 

entidad r-n t..•I tt>r1t>no dt' l.1 con~trucc1011 de 01t¡H1117ac16n t!GOnónur ... 1 co1nn hH' el CH50 de la 

cornpra de un bt!Ot!f1c•o -.t•co. e.Jada-; J;1s r1c~.t1ones quH reah;ó el dt•legado rt..>g1onal del 

INl-PRONASOL 

Con la 1nsutrecc:1ón del E¡ú1c1to Ze1pat1!>ta de L1bcrac1ón Nacional c.unt>•a t•I l•!>Cenar·o pata esto ale 

de la Unión de Un1onPs. ~•u coor.:11nac:1ón .1pol1t1r-<1 p•1<>a a una t..lt! rnrl1!.trlC1a pol1!1c.a. -.e aharon a la 

CNC y <11 PRI po~tul,uH1o corno c,;1nd1\1ato de e'>le p:u11du a '>U d1noentc L.'IJ"aro Hernandez 

Vclátquc.· ''1"'.1 tlt>nfro tfl•I p.1111<10 0!1c1nl ... 1~ th~claran Pn r.ontra d1~ lo<; J"ap,1t1stas. c.nn.11rt1éndose en 

punta de lanza de ta·; po-;.1c1011es ~}!1c1ah.•<> dpntro y h1Pr:t dt.> fa .ton.i r1P conrltcto y <;On los que 

actu~1hnente ¡unto con !;1!> 9u.1n1ra-. t)léH1ca~. t1an ori:;arnzado t-xp11l<.,1nne"' (!1<;.fraradas de nnac;. 

rclrg105as 

Por otro lado 1.t ARIC Unión t1t~ Un1ont.•!> lndt"pend1entc ~urge ba<.,1cafltt~ntp cuando en 

encucnlro rca11.J"ado en Jlllto de 94 hab1an .1nal1.ti1do desv1ac1ones co1nel1tlas por el g1upo de 

Lázaro Hernández VPl.'l7QtlL'7 quien hatJ1a rPC•b1do dinero del gob1cn10 federal {6 millones de 

nuevos pesos. rnas do!'. avionetas y c ... arn1oncta~) y que nunca t1abia llegado a la or-gamzac16n Así 

l<'I corrupc16n y el n1;111e10 ureyular de fondos 'i proyectos hab1a t1ado ongen <'I la d1v1s16n mtema de 

la ARJC Umón de Un1onc~ Of1c1;:1I. 1esultando de ello In ARIC. Umón de Uniones Independiente. 

que s1 bien no se declara como zapat1sta, ha asumido una pos1c16n de res~to y muchas veces ha 

apoyado sus demnndas 
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11 • .:J.1 Aportación de la Unión de Untontts a las con1unidadea 

Indudablemente una de las mayores apor1aaones que hizo la ARIC·Unlón de Uniones a las 

cornun1dades, es IH oryanuac1ón Ya qut~. s1 bien con la colon1z.ac1ón de la selva se 1m~an el 

trnbaJO en PQUlf""l. el ,,c..ompannrntento la forrnac1on de com1smnes para sollc1tar tierras. 

legallzartas. t.•11tn..!v1~tar..P con func1u11a110-=. no PS su10 hasta la lJf'cnd<I de los o;.escnta que se dan 

alguna~ cond1c1ont•s corno 1.1 t-xp1¡l~u)11 de 1ndigun;1s de fincas. l•I 111fluenCla dt? grupos ex1~mos 

<1gles1a y gn1pos ele 1rqwcn.Ja::.o y el ag1a\1¡1n11t•nto de In cns1s econorn1C'-<t. para que la orgar11z.ac16n 

se convierta en un autentico n1ed10 de part1c1paClón y cc.>hC!>tón: llC<]ando a !>u punto mas alto 

cuando perrnea y su conv1er1t~ en parte de c.a">1 to,Jo~ los aspccto4i de la vKlH cte los indígenas de la 

zono Y como Jo afinna Ma del Canncn Lcgorreta "rnás que una organización. ~ ob'"ierva a un 

pueblo oryamze1do. en el scntH.Jo de qLJe los rnétOdos de pa111c1pac1ón que adoptaron. 

conv1rt1eron en su lorn1a de \11c.J;1· 86 

Es cierto que la U1110n de Un1one-; '--'s fru1u t1e la vida sPm1organ1z.ada de las cornumd:1des. pero 

tarnb1én C!> ca.•rto que corno enle pulillc:o. contribuye a consolidar. enriquecer y recrear no sólo a la 

orgar117ac1ón !,1no tarnb1t':>n 1.1"~ co~turltb1Ps ~as 1rad1c1onPs y la cultura dt.~ las cornun1dades Que 

fonnaron par1e dt" ella Pt.•ro pr111c1palnn•ntc cuntnbuyo a consolld•H una rdenlid::id 1nd1a 

Poco a poco aun denlro •1t.> •:,u •• 1.,la1n1en!o Ul' su conforrn1dad. de la cos1t¡mbre de 0 \11v1r rna1· se 

fueron clando corHl1c1ont'!:. que pcrn11t1Pron crear y forrnar una act1v1dad dn busqueda de soluDones 

part1c1pa11do ac11\,/a v con~tc1nternente µara rne1orar ~•u !'.1tuac1on ~Clciat. En pocas palabras, la 

Un1(1r1 1je Uri1one~ con1ntJuyó .1 co11sol1dar y recrear la orgrin17ac16n y l,01 cultura ba¡o una 

perspectiva 1n{:l1aena 

En el ;1<.pecto econórn1co fuerCln t~r<Hldes e irT1po11antes las apor1ac1ones que se h1c1eron. por un 

lado a n1\le\ regional su crParon 1rnport•intes uruuncs de crédito. uniones de eJ•datanos. 

comerciantes. productoras etc. y por otro lado. a m\lel cornunal se desarrollaron e impulsaron 

~6 Lc¡;orrcta D1.1 ..... '.\1.1 Jcl C•1rmcn. ··Pohl1ca '.°" Gucrn11a··. :"tiiell.o ... no 229. ~1(:,1co. enero 1997. p. $5 
R1.."\t .. 1.1111.;11 .. u.1I 

116 



cooperativas. proyectos prodlJcilvo~. dr des."lrrollo, etc. que de una u otra mant,ra contnbuyeron a 

mejorar el nivel econó1rnco dn l.as con1un1dades. ~ro rnuchos de ello?> han sido de~mantelados 

por lo actual s1tuac1ón de cns1s y por ta·~ polil1cas econórruc.as estatales. quo cte~¡f.avo1ect.Hl su 

desarrollo 

En el ospPcto s.oc1.1I y r,or>1un.il fut> dt• -...un1a 11a.-.ct>1H1tH1c1a lo •1111~ la qn¡FHl1.Ta(:10n oeru_•fó en las 

cornun1da1Jes. sP 1111c1ó y ·~e to<Jró. t•I th!s~HT<uyo dt' •• 11r,u1~ corno i-1 .11cohol. <;.e prohibió t~I maltrato 

de las rnu¡cres y 1uriu'5. O.,t! 1efur.:a1on y valoraron fonnas ele conv1venua •.ulidana para la 

producción. caz<J pe~ca ele , ~·~ li1e1011 las conct1c1une-... pa1a la co111uyac1ón de algunas 

caracterist1cas 1ra<l1c1ona\p5 c..on10 el 1espcto a la naturah!.rd. a lo~ rtnc1a11us. a la vida a la tierra, 

e:tc. por otro lado. S.P Ut.'llt>raron ftHTtl.t~ de par11c1pac1ón y;:1natla<, quP ...,, t>1en '>Orlen mayor gr.Jdo 

para los hombres. se .atmeron e-so.1c10~ p,ua la part1Clp.Hc1on ·nut•va· c1e 1;1s rnu1e1r,s 1nd1gcnas. que 

trad1c1onalrnen1t_~ .,,e t1atii<Hl 1nanlpri+clo s1en1p1t> cJpntro del t>~.riac10 ·pn ..... a•:io· dornést1co-local De 

igual ronTia. se 1111c1aron íPS<""-éltes de lo é1111co cu!tur;i1 y 1.1 ac1~ptac1on cie c.-uT1b1os en 

tr-ad1c1oncs que \11olent;.1b;111 ..Jt.•rt•ct1os tiurn;1nos. '>obrt_• !o(JO <11> t,1c; rn11¡pre•; y riil'\o<:, por c¡ernplo la 

obligac16n do tas 1nu¡e1cs a c..15111~.e con QLitt>n dec1d1.1 t!I pad1e y de ta~ ml"la<> a no sr,r educadas 

en igualdad con los nnio~. entre otras co">a~ 

Olro hecho que puede gener;u pole11m.:a .tl r-t¡111ff•;11~e corno un;i apor'tnc1011 es Que del seno de la 

ARIC·Umón de Uniones ~;:1hPron las tJa~Po.; dPI E¡erc1to Z.apa!ista dt:> L1berac1ón Nacional. que 

desando a un lado c,u p.~r1e n11htar. h;1 ·~1dn un c~-ital17a(tor para el 1Psl1rg1m1rnto del mov1m1cnto 

indlgena independiente de estos tH?"io u1t1mos w"los y que adernás ha contnomdo t-norrnernente a 

los cambios pol1t1co~ Qut) ~u estari ciando en Mcx1co actualmente 

Por Ultimo. no obs1an1e e!.1as aportaciones. y hatx.•f' cont11bu1do a c.srnb1ar la s1luac16n que vivían 

las rnuieres 1ncjigenas 1_·$!'1~ tod;i·.,¡,.1 se enc:i.wn!ran explotadas. n1arg1nad~s y uxclu1das de todo 

espacio de dec1s1ón no 50!0 consuJvrado ~prwado· {fa1n11ia. cornurudad) sino y más aun de lo 

público (político¡ t."• decir a pe"-><ir df.? qut_• se t1a 1mc1ado a plantenr una 1guard.1d de oportunidades, 

una equidad en los caigas representativos. una igualdad de denJchos. las 1nu¡eres indigcnas aún 

se mantienen al rnnrgen de ello. corno o.;e V(~ra en el ~1gu1cnte c•1pitulo 
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CAPITULO 111. LA PARTICIPACION DE LA MU.JER INDIGENA 

111.1 Mujer indioena y condición social 

A lo largo del Capitulo 11 he hrcho mención de la h1stona y surg1rn1ento de la organización 1ndfgena 

a nivel nacmnal y como a partir de la cl('cada de lo"; !.Psent<l'i resurge y -..e presenta con nuevas 

to1TT1as de lucha. con demnndns rnas claras. con n1P.1orcs láct1c.-is de coord1nac10n. organización y 

nhan.l"ns Su pxpu-..o t>I i:.a~o p;1rl1r:ular dPI e•;t."ldo dt! Chiapa-. en donde surgen vanas 

organ1zac1onrs c.am~~·s1nils qut_• o;.t_• rn1mell.l'an y recrean dentro de rorrn;1-. de tucna consideradas 

[)ois1camen:c aqranas. rat rs el caso panicular 1je ta "4RIC-Union dt~ Ur"!ront~">. que a su vez dana 

vida a organ1.zac10nt•!i. que fu11d.1rnPnlaran ~u 1ucfl<1 en el plano Pl•rarnente pol1!1co 

La ernergenc1a de t'<>1as org.'ln1zar:1onf•s c~1uc;.a 1rnpor1antec;. lransfcrmnc1ones dentro de las 

estructuras de podf'r en todos !0"> .'.lrn[)1to!> y n1vc-lr,s de ta "1dil econórmc."l. pollt1ca y social no sólo 

local sino t<tnlb1('n a nivel nacional. transfom1ac1ones 'lHe han 1nvoltJcrado a amplio"> sectores de 

la soc1c-dad crvd incluso a nrvPI rnternac1onal. no ">Ola por el derPcho y la"> razones qut~ dan a los 

md1genas. sino porque co1npanen con Pilos ras m1srna < ..... ,usas y d~m.-indas de su lucha 

Asl mismo. tal t:"rnergPnc1a ha tenido en r::on">ecuenc1a un 1mpac10 r.n la <;1tuac1ón y cond1c1ón 

social. pol1t1ca y econórn1ca dP la-; muJot•rrs. r.on ,,. r1n d~~ t~ntender me1or sobre ta situación y 

cond1c1on de la rnu¡Pr 1ndrQPn,1 d•• 1.1 r:.-i:"iada dt• Ocnr~1PQO pPrt!:'neci~n1e a la Unrón de Uniones. 

presento lo que Mt1rc(•la L:igarde nos d•ce al ri>~rx·c10 "La cond1c1ón de 1.a rnu¡Pr f"S una creación 

h1stOnca porque r.o se nace mu¡r.r. una lle•Jól a serlo "-lrngun destino btológ1co risrco o 

económico cJefme la l1qura qu~ r~v1st~ en PI !>eno de ta soc1edad la hembra humana La 

c1v1lrzac1ón en con¡unto es quien elabora eSP producto y ct.:yo comenido es el coniunto de 

c1rcunstanc1as. cualidades y c.aractenst1c.as esenciales que definen a la muier como ser soCJal y 

cultural genenco Es h1stónca en tanto que es diferente a natural. opuesta a la llamada naturaleza 

femenma, es decir. ar con¡unto de cualidades y características atnbuidas a las muieres -desde 

formas de componam1cnto. actrtudes. capacidades intelectuales y tísicas. hasta su lugar en las 

relaciones ec.onon11cas y sociales y la opresión que las somete-cuyo ongen y d1aléct1ca escapan a 
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la h1stor1a y pertenecen, para la rmlad do la humamdod, a deferrnmac1ones b1ológ1cas y congénitas 

ligadas al sexo 

La condic10n do In mu1er esta const1twrta por el conjunto de 1elac1ones de producción. de 

reproducc10n y por todas bts dernás relac1onf?S vitales en que estan inmersas las mujeres 

independientemente de su volunt.acJ y de su conc1cnc1a. y por las formas en que partlr:lpan en 

ellas, por las 1nst1tucmneo;. rK>llt1cas y 1und1cas que l.01s contienen y l<Js norman, y por las 

concapaones dc•I mundo qut> l,1s tJf_•f1nf:"n y lil<> rnlf•rpu•lan Pnr po;fa raJ"ón c;on 1nlt:>rcamb1ables las 

categorias. de cond1c1ón dt'? las muieres c:und1c1ón h1stónc..a. r...ond1c1ón socml y cultural y cond1aOn 

genértcn 

La categona situación dt? las mu¡rn~s -,e rpf1C>re!' al coniunto de car:•cfprístrc..1<; que tienen las 

muieres a partir de !'.U conct1c1ó11 l1enénca. t~n d'eterrnmadé-IS cond1c1oncs h1stónr.-'lS La s1luación 

expresa la ex1stenc1a concrrla de las muiere"> pr1rt1cul;urs. a partir de r.us cond1c1ones reales de 

vida. desde la forrnac1611 social en que nace. v1vu y rn11ere e.ida una. las relaciones de 

producc16n-reproducc1ón y con ella la c!a«,t!. PI gruJ><> dt- cfao;e PI lipa tjr> tritba10 o de aci1v1dad 

vital. su definición en relélc16n con la mall!1111dad. a l,a conyugallc1ac1 y a 1.;1 fihal1(J;1d. su c-tdscr1pc1ón 

lengua, la rello1ón la~ ch~f1n1c101H!~ poJ1t1c.;1s. PI qrupo cft? l'1lc1d 1.1s rt-facrones con las otras 

rnu¡eres, con los r1on1brps y con 1~t t•odt•r las prPh~o~nc1.a"> erOl1c.a~ '1;1S1a Ja<; co<>furnbres las 

trad1etones propias. los conor,un1c-ntos y Id ~ab1duna. ra~ c.ap<Jt:1dadcs de apreno1za¡e 87 

Las mu¡eres comparten r.orno r¡en1!ro f,1 rn1•.rna cond1cron qt.>nerrca pero (!Jf1t•rcn Prl cuanto a sus 

s1tuac1ones de vida y Pfl lo<> orado~ v nrvt•le~ de opre ... 1ón "".., 

S~ l....J~1n.k. \.1.Jt.,;.,;l.1. 1....,,,. C.1ut1~l·rio., lit.• 1 .. ~lujen·.,~ n1 .. dn.·.,pu•.M..•. 111onj.1!t. put .. !'I. pre•.1111" J< luc.M..•. ~.1. 
~d. C:--.IA\.1-Co..>1d1n.H.hlli c; .. :11..:r.11 •. J.:1 .. 111Jw .. de 1',1 .. ¡!r.1do.l. FFYI.. \.k-..i...u J•,.J1. p ---x:! 

• A rnancra d.; .,;ornpk111..:1110. n...: p.1n.....:c 111 .. 10 n:10111.1r lo qu..: l.1 n11..,111..1 l-1.card..: prcc1'-t .... )hr..: l.l.!> .:.;11c~on~1s 
de L.a mujt"r ~ l.a .. mujc.·rr ... a...:t.1r.1 t¡m: 110 -...c111 "1no111n10 .. 111 1111.1 .:~ plur:1l de l.1 ••Ira 
l.a mujer -.e rcíicrc al ¡!<:fiero fcn1cn1111> '" .1 .. u c.·11111lil'iitn hhlc)ri11.·., 
""' t1 cont.lidi>n ~-.....:ral ._111-rr..·..,pond.: cn11 r~ mujc.·r .... i1cgon.1 .1h .. 1r:11.·1.1. c .. decir con d -..:r -..:lCi.•I !!.Cncnco. 
con l.as carac1cn .. 11c:1 .. cu111t111c .. ;1 l.1 .. 11111.1crc .. opn.·.,1011. <lc'>l¡.:11;1Jd.:1d. d1...;r11111n:ic1on. ele 
La11 mujerr• c., una c;1fcJ.!orl;1 que c-..prr..· .... 1 :1 ""' n1u¡cr1.: .. ~1n1r.:11l;1rc-.. "l.' 11h1r..:.;i en b d1111cn .. 1r>n de Ja •iluación 
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Por lo tanto. en el presenh .. c:ap1lulu conlc)(tuah.to 1<1 cond1c16n y -;1tunc16n lJe la rnu1c>r 1ndigena. su 

partiQpaoOn t!n la organ1z•1c16n t1ad1c1011al v en el espacm pol1t1co. intentand<J o.,umoro1nne en los 

recovecos de su 1<jcnt1d¡1d que recu?a y Clur. ahrnt~nta para convertu"Se en "' ">UJCto !;oc1al. parte 

fundnmental del actuul 1no\í1n11ento 1nd1<Jt~rH1 1m:topcnd11!nle. n~tonu111do In<; r.lernunlos que han 

contnbu1do a ~1e11eru1 proc1..·~os t:te part1c1par;.1011 dt>nt10 y fupra de ":>U cornlHHdad 

Socialmente esta1nos acoslun1brados al horo1~rno r ... ut1d1ano l:io l.as rnu1eros.,.1 v1v1r10 a co1npar11r10 

d1anamente. poi t'~o oo no~ -..01p1enlte ru 11.:una 1.1 al,•nc1ón PI o.,;1c11f1c10 por •;.;u· ... --.r a los ti11os 

adelante. la p1eocuµac1ón hac1a to-; padre<.¡. a11c1anoc; o rmr 1o.;; ht!rrna110-;. rnenorPs. ta ayuda al 

mando que gana poco. el traba¡o QratlJ1to al st"!rv1cm d1~ la r...omun1cJad. t!lc. podríamo~ s~wr 

h.-iblando y en11 ... ta11cln toda"- l:1s act1\í1dac1es y larP.:l~ que u•all.ta la rnu¡er íH-''º l.:t fem1n1.rnc16n de 

la pobreza e)l(fn"!rna. la tium11lanle d1spHndad enlrr. el dc.•san-0110 (b1r.n entendido) y la m1o;ena y el 

mundo hecho y t"1111g1do por y para lns hnrnbrt-s. han mv1s1h1l1rado y nPgado valor a lo que hace la 

rnu1er en nuestra soc1cd<HI. pero por ""• e-,.to no fuera poco. aun tiay olf"ó..1 realidad. la sociedad 

occ1dental Hl\í1S1bil1.t<n1ora, !:.t' vuelve l0<"1av1<1 rná•. <11ficd p.Ha la rriu¡Pr H1<JH)f'fla a r.lla ~e Je mLJl1la 

su esfuerzo. su valor y se h! anH)Uila SlJ e~pt-!lilrlJa 

DesµuCs lle enero t1c 1'394. cu11 el co11!l1ctu t'fl Ct11<1pa·. <.,1• t1an 1.1P111do d1•<;mant1•lando cond1c1ones 

m1c10 sólo hablaban <Je Chiapas. pronto nos t111tlO'i ClJenla qut! no t.')1(1<;t1an nrandes <11ferenc1as. con 

las del resto del pa1"> Cor1d1c1ones qLJe revt•!aron qr.-tc1o-; fle potln•;;i rnargm;:¡c1ón y e•plolación 

madm1s.1bles. pero que se nos rirc~entan todav1a n1<l'i 1n.<1ceplablf'S doloro.,.a«a y vergonzantes. 

cuando no~ re\íel<1n corno ,,..1\ícn l<.is 111uicres 1nd1~Jl'11.1s t1L•I pa1<;. 

Se ha descubierto que sobre ellas rec...oen todav1a m"s las formas de e;ii;:plotac1ón autontans1no y 

v1olenc1a que con el resto de las muiere~ ~ la pobre..".a c-¡ue enfrentarnos las muiere~ mdigends. no 

lod.a!i.) ~ad.a uua t.a ... 11111Jcn.:., (l41nu .. ,1l.1rc., c..,tan <kh:r111111.1d:1., por 1111 ..:;011¡111110 d..: Jcfic1nnc'S :--- rcla1.:1oncs 
!i.OC1.alcs corno las gcncn~1s. la!> de da-.c. de .;dad. c-....:ul~1nd.u.I. 1rah.11•1. r.:1..:; .'\-.te.ida nHIJCr .,1n1ct11·;1 lil 
condición :t •lluadi1n c'pcc1fil::•1 que la dclinc 
A pan1r de l¡,1 condlclt'tn (gcncn¡;,a) ""'.! '-=Oll!.11111-..c lodo un -.1 .. lcm.1 d1..• rcl;ic1011c' <,.<x:1;1Jc., palnarcalL-s que J;1s 
coloca en un.;1 i1i1u;1clón de dC'i"\c111;1J.1 ··1~11!ardc. \..l,.r..:cl.1 op .._11 p x1-~c; 
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ha com~nLado con la c11~1s HCllJctl t.Jel cap1taltstno. rH con la apllcac10n do programas d" 

austendad. denvados de la cnsls del endeudamiento eX1cmo No. nos precede. nuestras abuelas y 

sus propias abuelas y tatouabuel.as. entcndcrlan muy bien lo que t_?stamoo; v1vu.~n<10 Sufnmos un 

ernpobrecun1ento h1~tonco. denvado claro 1•-.t.<1. por el -..1c;h:_•rna 1•11 tO"I que v1v11nos. pero también por 

nuestra condición 'iUbord1natJa y opftrnuJa de -.er nlu¡cres S.1 rn1rarT1u<:. nue~ttél h1'ilon;:1 verernos 

que las rTlUJCrc!:> 1nd1a<; -..1ernp1P tierno<:. v1v1du d(_•~;po">e1rJas corno -.u-~n1prP Nu Ob<>tanle qut~ sornas 

la fase furH1arnenlal de nu~~~1ro1 cultura ~.orno.-, c1adOréls ctr• v1•1a l1<ui•,torrn,HJ0r;:1s de valores 

conoc.unienlos. c1eador01s y 1ecreac1oras de nuu-:.tn)s 1d1orna~. I¡¡ hlo~lia. la cosrnov1s16n de 

nuc:c.tros pueblos ong1nanos y snrnns Ja 1nayori01 r1P las pohldt:1oras dr fHJt"'1ro!> pueblos. hemos 

sido ObJcto de rnarnµulac1on. d1scrim111c1c1on y <:>e-Qunnos v1v1e11do en la ex1rem<:1 pobreza· 88 

La situación y cond1c16n ch• la rnu1t>r 1nd1qt"'na 1~·.1<1 de!Prrn1n<1<1a t•n qran rnf-'<11da por la 

con1ugac1ón de v;u1os clernentos fundament.ales q11e detern1man relac1ont.!S oprP~1vas. es dec,r. 

La opresión étnica de las rnt:¡eres 1nd1ns e<; diferente de la que viven 1os llornbres tndigenas. las 

maestras cetrnpe~tn.t~ y t1atJa1ado1a~ 1nd1.ls v1vPn u11a op1ec;.1ón clac;.1sta a diferencia de los 

maestros. r,.;1mpesmo-. y tratJa1ad1irc-.. 1nd1gp11as pu1quc ella<; adPrra-:. de st_~1 1nt.J1as traba¡adoras 

son muieres 

Por otro lado. la opresión que las so1nele por ~er rnu¡cre<:.. es d1tcrenle de la que somete a rnu1eres 

que no son ind1.as o que pertenecen a clases explotadoras. Por <;.u cond1c1ón de muieres indigenas 

comparten elemenlos vitales con todas las mu¡eres. pero debido a su é1dscnpc1ón de clase y étnica 

los viven de manera d1stmta 89 

Como grupo social las tTlUJt>Jes 111diyenas constituyen uno de lo~ grtJpos mas opmmdos. fon-nan 

parte de lres grandes minorías la de mu¡eres. la de los indios y la de los ti-aba1adores explotados 

KR Acosta Vargas. Glad~s: ·i__.1 pobrc;.;.i el s.11.:nlic10 de genero··. LM JornMdaL ~k.,11.:0 .• ulo 10. i de febrero 
de l"J'J4. Doble Jornada .... upktncnlo. p 7.) Rc•.olull\-o-. del En'-.·--uc111ru N;1<:1unal de ~fu1cn.."" de la A!'<'.IPA. 
Sn. Cnslób:1I de las C<1•oas. l'J'J:"i. follclo 
H•J Lagardc. tl.1arccla 'ºLa tnph.: oprc!>1on de J41;, lllUJCrc .. 1nd1~cn;:1;,··. !\h~l.ico ludí~cnM :-.:o .;! 1. :ulo IV. 
tl.fé'<{.ICO. l 'JKK p 1 1 
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"'Nues1rd voz se ha alzado an uru1 profunda 111d1gnac1ón y dolor. al reconocer que nuestros pueblos 

y partículam1ento las rnuJtnos nutigenas. hmnos su.Jo victimas de una larua tustona de 

d1scnmu1ac1ó11. 1111usl1cia y v1n1 .. 11c1a No">''''ª"' Ja~ 111d1as péHJect.•n10"> dt~ u11a tnple oprt"s1ón. r:orno 

pobres. corno rnu1eres y corno uuligunac; ( ¡ La v1olcrH.:1a t1.1 sido tlf contuxto tlH la v1d.1 cotrd1ana 

de las rnu1ere~ 1nd1gen;1-; La ~HHIH'fil lonna th• v1ol1•ncu1 t>S PI t1ar11br1~ y la •!t'">ru1t11cu~n tierPdiHJa 

de generac1on en generación du1a111e 503 al'los~ 90 

$1 bien es cierto que las coru11cuJ11t..•"> lh.! pul)1e.za y rtHSt.!na han ar.ornpai'1ado a la rnu¡er 111digena 

por más de 500 anos. t.1r11b1t"•11 1•!> c1e11o que en to~ ultirno~ 30 ;1f'lu"i con el recrut.1ecirn1ento 

const~nltc de la cns1s econornu-:..:1. poll11c.a y c;.oc1al del pa1s. el nivel ch! vida de todos los mexicanos 

pobres se ha venido df"'!Pnorando gravPmrn1c. l!Pgando a n1velPs c,..trr.moo<o y a1annantcs rn 7onas 

surnamente pobladas y rna1111nada~. p11nc1pallnente por 1ndi~1enas 

Para confirmar lo antenor y parrt mnritrar un poco rn."ls el panor-=trna cJt"' la cond1ciOn de la mu1er 

1ndigcna. presento a conhnuac1ó11 el ~1gu1e11lc balance de ~1lgunos 111d1cudores que rnuestran la 

dcs1guakJad enlre l.-¡ población fc1ne111n.1 no 111cJ1n a nivel nac1011at y lcis muieres indígenas 

Al1menlrtc1ón 

Durante el periodo du 1977-1981 rl <;.Pctor m11opccuano que h;tbia alcan.zado una tas.a de 

crecirn1ento anw.11 rned1<1 c1e 4 7~:.. dC'>CtPnde clr,"¡~t•carnenlc para el periodo 1982-1987. a una tasa 

de 1 1 ~," 1nfe11or en 1 7<:;, al 1ncren1en10 c.11:.•nio<Jr<'lflco que (je acta•rdo a cifras of1c1alf'S e1a del 2 8~'ó 

anual en 
1

ese 1n1s1no lapso Agravándose aún n1a"> tal ~1tuac1ó11. cuando el producto mterno agrícola 

declln.t tHl -4 95º:~ E-..la arave drsrn1nuc1ón t1t• !a producc1ón ocasionó una dPpcndcnc1a de Tos 

cultivos bas1cos rJel mercado externo (pnnc1palmenlc de E U ) y del libre ¡uego de los precios 

u1temac1onarcs de dichos producius Así el promedio anual de toneladas de granos 1mpor"taCos. 

pas.O 229,758 toneladas en lt~ periodo <fe 1966-1970 •• 6"882.647 en el rieriodo de 1983-1987 

----- ------- -----
'JO Dcclar.u:1011 Je A..:oe~ •• ;;na .. e 111" 1t;.u.1.1 .. úd l:..LL:"<. · Suu.1..:1011. dcrc1.-hu .. :o ... ullura de J.;t 1nujcr 111J1gcna"'. Ce 
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Solamente el maíz aumento du 157, 103 a 2'821,860 toneladas en ese m1srno lnpso Y no obstante 

al aumento de las 1mportac1ones se observa un seno deterioro de los nivelus allmentanos de la 

poblae16n. 91 

·Los pueblos indios hemos v1v11Jo una larga h1stona de colon1ahsmo y Ucpendt.•nc .. 1 quu t1oy cJia se 

reproduce y profuncJ1za con la poliltca ncohtJerut. con el s1~tcrna de p.-=u11da rh_• E!>tado. con la 

deuda externa. con un Tr<1ta110 de Libre Comerc10 ru~octado a nuP'.'">lra"O ec,palrJ;1"'> { ] El TLC ha 

hecho ;,1un rna~ c11t1(.;.<J Id ~1tu.ic1(Jfl de los produ(..-tOrcs del c:unpo y hact! aun rn:as le¡ana ra 

posib1hdad de QlJe podarno~ ;:1cce-rh'!I a mf'Jores cond1c:mnes de vida Con t-1 TLC se elrm1nar-on 

todos los sutK1Chos inrJnectos ,, la producción agropec:uani'I. loe;. apoyo--. a ta c:onlr.rc1at17ac16n y los. 

precios e.Je uaran11a dt• la 1n¡¡yu11.:1 ele los producto~ bas1cos Al 110 conta1 con lo~ ex1uuos apoyos 

del pasado. los 1ngrusos de por "'-¡ p1ucanos de las farni11as c•Hnpe~ma~ se t1étn visto mennados. 

Las rnujt..•1es flan rt..•sentu:.Jo t>~;µec1alrnP11te t!Ma r11:.•dut:c1on al ver-se a ~• rn·~rnas y a sus tHJOS 

desnutridos·. 92 

Est:i ~1tu<-1cio11 para las fcHTllhas que ~e n1a11t1encn t..•n la ..tulosub..,•~tpnc1a e 1nfra~utJs1~tenc1a. 

s1gr11f1ca la proleta11.Lac1ón. es decir. qun la SUPL'Nlvcnc1a 1ndiucna ~e logra t.i;l-,.1camente por la 

producción para t-.1 auluc..011~urno l.Jc las 1ey1011es rnas H1~ladas y va c.an1b•.llH'O gr<idualmenle. 

desde la 1ncorpo1ac1ó11 <:le fne1orcs e1ernentos de 1ntercarnb10 con el rncn:..ado. ha'!.-'·' la venta de 

traDa10 de llernpo cornµleto corno ur11c,j foflna de tt.>pro<.h1cc1ón 

·Nuestra comunidad solo f.-lr"Octuce rnalz. fn1of y c.Jfú. no p.'1r~ vender. sólo para el gasto fdm111ar 

La comunidad no ~aduce n.1CJa. sólo n1a1z. s1110 <1lcan~a t1t..~11cn que comprarh 

Otro dato que rnue':>t1<-1 l.J urav1_• ~11uac1on rle la rnu1cr 1nd1oena y su f<.1n11l1a en el campo es el 

':>1gu1ente. en 1980 el 70""'.~ de los 111t.Jiu1~11a~ me:.:1c.ino<:. habitaban en rnun1c1p1os tje alta y rnuy alta 

marginalidad En 1990 el Cons.t~¡o Con':>ult1vo eje! Proura1na N;.1c1ona1 <.le Sol~dandad 1dent1fic6 

nuevarnente un ·p~pu1.-lJ'O lle la potJrt!.;a· que correspond1a an1plra1ncnte con la~ Lonas de 1nayor 

~~ \.'cl.ii;quc/. <..iu11crr<.:,1 oµ "-ll p i..$K-151 
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densidad indígtn1a y en las que concentraba el grueso du la población f!rl cnnd1c;1ones rJe l.">clrema 

pobreza, y según 1nfonnac1ón del lnMrluto Nacional lndtgemsla para 1992 J;1 s11tmc1ón ~eguia iguar 

Con el Tercer Informo que MC.oc:1co presento en ese inisrno ano f?n la Convención para 1:1 

Eliminación de lo<Jas las furrnas dP D1sc111n1nac1ón contra Ja Mu¡er. st_• ra11rtc;1 lo antr!~ r11cho por las 

mismas 1ndiocna'5. la n1u¡e1 ¡unlo con Jo~; flaba¡adore"> 1n1urantcc;_ los n11nrh1n<1r•.1.t":i en zonas 

ternporaJeras. Jos hab1la11IL•-s de las .. onas de:!.ért1c;-1s y loo; 111f10~ 'ion loo; 1Jrupoo; qtH~ -..otJrnv•vPn en 

las peores corHJ1c1one~ do po~HeL.I. pero enlrc estos las H1u¡t-rP'-> y los n1r1o'i <i<Hl loe; rnás 

afectados 9 3 

La rnayo1ia de la~ corrwnrdade .. rur,1le">. s.ot.irt~ todo t_•n la J"Orta de fa .. e/va no cut_•ntan con los 

insurnos <illrnenl•ir•·.l., r11du.,1n.1li.l'<ldO'i r11 con .agua enlub•H1a. 1•n1!ryia eJúctnc.a. carnrnos. lrencJas 

-ya no h.ablernos Ut." 1nl•rc.udu~ n1 rnucho n1rnos <h~ <:1pa1alo•;. donu"~11cus rnodernos que aligeren 

!ns cargas de rraba¡o cot1<J1ano 

Estas r:o11li•c1onl''i ~e t1allucL"n p;H~1 r,1~ rriuJf'fP~ t_•11 el .JlJrTn•nto de la c.<trga de trab.:i¡o dornt-sllco. 

en una rl1ayo1 rnan;Jrn<Jc1ón ~oc1al y económ1c.;:1 .1unaoo todo Piio a la o;ubordn1c1c-.1611 y opresión de 

gúnero es decir qul' t-11 ti.i~t• al ~~xo ~t· rtf•'511)fl<ln y dt'lrr~rtan farL•as dt>11tro y fuera d~I ho!]rir. por 

e¡ernplo,el trabdJO que ft_•<1f1?o:tll fa~ n111as 5e levantan enfft~ !,p; 3 y 4 de l<ct rnai'rana. !>!:' lavan y se 

arrt.--glan. pteparan el flH!QO. lavan el nixtamal. rnuelen PI n1a17 hacen tortillas. hacen el almuerzo. 

levanli.H1 a loo:. t1ornbre~ (5 o 6 de Ja rnar"'tana C1L•penrJ1endo del lugar) levantan a ros nu"'tos. los 

preparan p.ara irse a f,, e-,.cuera 1..iv<1n lra:<>te"i. limpian y h..¡rren la c...-isa. cuidan a los animales. 

te¡en artesan1as. l..tvan rop.i rern1end.1r1 ropa. cu•d<Jn a ~lJS riern1anos pequel"os es 1nucho rnayor 

que el rraba¡o que realL7<Hl /us n1f1os Sl' lt~·.1an1an a las 5 o 6 de la m.ar'lana. se lavan y arreglan. 

desayunan. se van al campo. barbechan o flrnp1an la tierra. rpgres.ttn a las 5 p m . se t>arian. 

comen y cJes-..:.ansan. 9 4 

•>:t Con!>CJO :'-..1..:1011.11 d..: Pohl.1..:mn .. '\lujcr lndia:cnu ho): panor.llnua) pcnJk-"CthJit!f. 1 a cd • ,\.k.,1.:.:0 J 99~ 
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En estados donde la potJlac1ón mdioen•1 es la predornmanle corno Onxaca y Chiapas, el 97 7°/,. de 

las viviendas carocon dt! onorgía ulOctnc.a. el 92% no t1tme agua entubada y el 87~'{, no dispone de 

drenaje. Part1culannenlc. en Chiapas. t!n rl Mun1c1p10 de Ocosmoo el 89 4% de las v1v1cnda~ la 

uhliza la lel"IH corno cornt:Jus11ble, cJrn11uuH1o d1.111anmnte. de 1 a 2 horas p<Jra con!:.egu.rla y 

regresando con ella a la e<>pak1a 

Olro aspecto qut• no<> pt.•rnHlt• 'it'r t•I llfado de rna1u111ac1ón. •~<>que para con<>euuir los alimentos y 

a falta de llend;1s o rll<-'ICél(Jns las rnu¡t•rps t1PnPn qut• c.am111ar la~as tioril'i para Hbastccerse o 

Ylé4Flr a los lug<J1es rn<'t!'> ct~rc::,1noo; y u":ioiH tran~porto. lo cual 1mphca yao;to<;. . .ide1ná-=.. a la casi nula 

pos1b1lldad de rerngerar y ahnacenar lo"> ahrnentos perecederos no pueden comprnr estos para 

abastecersn por pt•r1odo!> laruos 

La dieta y preparac1011 de alnnt•nlos e~ otro problerna n1a~ para l<:ts rnu¡ert"S 1nd1genas La dieta es 

bás1carnenlc de lorl1llas fr11olc~. y oc~1·;1onatrnt>nlt! arro..- venJlHa~. c¡1me, hlJevos Hacer las 

tortillas reqwere de !Juen t1e1npo y energia 'I t!ll rnucha~ farri1l1as. tjept•nd1t"ndo del numero de sus 

integrantes ocupa gran par1t.~ lte la rnar"h1n.1 o tarde pi.Jra h.;:1ccr1as. para t.>llo ~o ayudan del metale 

(lo cual 1rr.pllca que la"i llllJJCrt-s pasen hasta 4 horas hincadas o agachadas). del rnollno de mano 

que aligera el trabaJO. u er1 las cornun1dades rntts cercanas a c...entros uft)anos. donde existen 

molinos. acudir a ellos. lo cual 1rnpllc..'l gasto ex1ra. que muchas veces las mu¡eres no pueden 

cubnr 

Educación 

En cuanto a Educación IPnemos que 1990 1a población femenina nacional era de 41.355.969 y la 

pobla~ón indigena fcrnemna era de 2'653.021. para ellas la tasa du alfabet1smo a mvel nacional 

era de 84 8%, mn?nlras qut..• p<tra 1;1 pob1.-ic1on 111U1gpna femenina era dto- 48 1~0 El promedio de las 

mujeres a mvcl nacional que alcanl'aba el !ercer gr:-fdo de escolandad era de 40 0% y el de las 

mu¡eros indigenas sólo era de 8 9% 

En lo relativo a la d1ferenc1<1 por sexo la s11uac1ón s1gu~ siendo de~ravorable p;:ira las mujeres 

lndigcnas; en los muruc1p1os con el 70°,'{, d'? población mdigena el nnalfabet1smo femenino casi 



duplica ,¡¡I muscultno. esto es de una población de 2'629,326 hab1tanles, el 29 6% son hombres. 

mienrras que el 48 1 % son mu¡ercs 

Lo anlenor significa que do cnda lres mexi~nos que ulc.anza 1,1 tercer grado. sólo una mdigona fo 

hace y aunque la educación pnmana os gra1t111a y obligalona, rnuchos mnos pnncipulrnentc nuias 

lndiyenas se encuentran sin pos1b1hdad de uprender_ ya que rnuch;is cornunidades s•rnplern~nle no 

llenen escuelas. otras solo llt..>-gan hasta lcrcer grado de pnmana y s1 los n1"os desean ">eguu con 

sus esru<Jms. tienen que c.:unu1ar huras a cornumdades vHc1nas las nd1as ildt:!'más ~e ven 

hmrtadas por estereotipos dC"maswdos rígidos. ya que aún t1oy nos encontramos comenranos 

como •¿para qué estudiar, s1 re vas a casar y cuidar hr1os"? o e:. "de qué SffVC mandarlas a la 

escuela"? 

Esto es comUn denlro de la farn1ha, pnnopalmontc de /a madre indígena que ta mayoría de las 

veces ve con angustra y dolor que la hija. única mano que le ayuda no solo con los pesados 

quehaceres de /a casa. sino con et cwdado de los h11os más peque/1os, vaya a la escuela, además 

de que en su vida trad1c1on<1I de mu1cr. 1nrroyeció que ella no es para la escuela. para la •vida 

pública·. y como butma reproductora de tJna cultura sux1sra. es fa que muchas veces se opone a 

que estudie la hija sófo por ser mu1er 

- Cuando vmo el rnaeslro a lomar el censo general de los n1flos. mí papá r10 estaba en m1 casa 

cuando pasó el rn.'1estro y n1i marni.1 rnandó q;,¡e ya no voy a entrar. porque tengo un hermano 

mayor y otro pequeflo. tengo que traba;ar ya en ta cocma Cuando llegó m1 papi1. preguntó -Gpor 

qué ya no fuiste a la escuela?- Ya no. porque no me mandó m1 mamd -le dye-. voy a ver al maestro 

a ver s1 hay lugar dijo. -se fue a ver mi papa, pero ya no hubo lugar y por eso ya no segul 

participando sólo has/a el_, .. afio'"" 

-cuando terrnmt} la pnmana ya no me de;aron estudíar porque mi mam.:1 estaba mal y yo tenla 

que cargar con la responsabilidad de mis 11 hennanos. yo no querla cuidar a mis hermanos. 

• l\.1uJcr vdt.ill. 11111.:111bro de la ARJC- U. de U. ComwuWid IJctanra. CailmJa de Orcosui~o. Clus. Etllrcn.!>ta 
00'1.IClllhf'C l'J')f't 
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cuando hubo /J oporturndad do "" traba¡o rno sal/ do la casa. aun con m1 n1a1né2 onforma Una vez 

me reclamó. quo pruforl _-;..-,/u a "studutr quo cuidarla a olla y a 1n1s /1tJnnanos"'. 

·cuando yo era mna -cornenta una anciana- esta proh1b1<.Jo que los nu'\os indígenas van a la 

escuela. cuando llpg;:uno!. •~11 la e<>cuHla. los rrn1os rnesllLoS nos escupían y nos hun11llan Por eso 

nunca aprend1 él leer~ 95 

Salud 

En lo referente a la Salud. la tnsa de rnortrtlldad infantil por rnll hab1tan~es en 1992 era para la 

población nacional 40 2% y para la población mdlgena de 67 0% Las pnnc1pales causas de 

rnortalldad en 1990 para la población n;:1c1011al eran cnfernu~dades dt~I cor~tLón. tumores mahgnos 

y accidentes. y para la población nuJíyena 1nfecc1ones 1111est1nales, neumonias e influenza. Esto 

manifiesta una m1usta desigualdad de acceso ar secior salud. ya que las cau~s do defunción para 

los indígenas son preverubles. sólo se nece~•tan condiciones rnirurnas de salubndad. nutnC1ón y 

serv1c1os básicos.96 

Cuando existe una ernergt?nc1a 1néd1ca que requiere atención hospitalaria. prtlct1camente es 

1mpos1ble que accedan al s~rv1c10. por falta de 1nfraest-ur.:.tura /ocal. o bien trasladan a sus 

cnfem1os por via aérea (Que en muchos casos es la única) con un costo excesivo que casi nadie 

puede cubnr 

Cuando alguna ITlUJer 1nd1gena alcan.i:a a cubnr los co!:.los de atención en un t1osp1tal o clínica. por 

el sólo hecho de ser indígena sufre de desprecio y d1scnmmac1ón. ya que les niegan el servicio o 

las atienden mal. cuanr:!o es por aborto o par1o de alto nesgo. les niegan los calmantes o 

medicamentos. les dicen ·aguántale que al fin y al cabo eres india y aguan1as todo"' 

"'Algunos doctores dicen que somos sucias 'i no nos bar.amos. por eso nos enfermarnos. cuando 

llegamos al hosp1tRI. nos dicen no tienes nada, es tu mentira. no sabes hablar. son unos mdios·.97 

• l"wlUJCf 1aahuatl. rcu111011 lllUJCTC~ llUJIJ.:Cll.a~- cntn_.,, l!>La. JUIUO Je l'J'H.•. !\t..:,1...:0 
IJ!'i K1nal. Aructik. :\-1ujrrT1' lndi).!irna,. de Chiapa,. op \;ll p h 
96 ConscJO Nacional de Poblac1on op t.:11 P h'J-7 1 
'J7 Kmod. Arv.cuk. op c1t p 7 
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En esro sentido una dernüJlda reiterada de las n1u1t..•fT!S indlQf..'tlas es que ras climcas cuf.?nten con 

médicos indios. ·para tener un lrc.tto más Justo• PPro el problema no U!i sólo eSt~. smo que en la 

n1ayoria do las cornun1dJdes no hay ~t..•1v1c10 de salud purrrrnrwnlo y cu•HHJO 11.-?gan mt'..>d1cos ~lo lo 

hacen do entrada por ~.aluJn. no alcaruari <1 cubnr a 11x1<1 la pot.il~1c1ó11 ru mucho rnt~noc; dan un 

MOuerernus la C1t'~1c1ón de c/11111:;1 .. t'll 11ut••,1ra'i c1irnunuJ;u!n-. y qut> el {iob1t•rr10 -.1• cornprornefa :r 

•n.andar buenos 111Pd1c.os. qut~ no ~ean pr.act1C<111te~ ~1n t•xpent-nc1a que aprP11tft•n con noc;ofros 

sobro todo dondt~ no hcly r...o-11n111os pero adt~fnAs no solo queremos las clin1c.as (var::1.1s). sino que 

~e surtan de 1ned1carnenlo!;o • 98 

Por otro /d<..1o I~ 111forrnac1on ~ot>re ~11np~na~ pr1:»11ent1vH5 rnt"d1c¡¡rnenlo!> y vo1cuné'ts es ese.asa y 

no en sus h•nyu.1s ·aucrt'rnos quH ~t! unpul!,en C.."lrnpal"las en radm. penód1cos y telev1s1ón. 

hd1ngues para que st-• dn a conocer como debe ClJlda~e la saltic! pero rPspelando la manera 

1rad1c1011a1· 99 

Ernpleo 

Con re°"pt!clo ~11 tr<Jb.t¡n. a nivel n.1cmnal la rnu¡er l1ene una part1c1pac•ón ecunón11ca del 19 6%. 

rn1en1ras que ia 1nu¡cr mdigcnil llc11u 1 t 7o/<> Oenlro de las comunidades sólo el 12''%, de las 

mujeres md1genas st.• conlabil1.ca denlro de la pot>lac1on econón11c.arnento activa. en comparación 

al 76~'1 dr. los hombres Al respecto Lourdes An7pe nos dice Que ello se debe .a que existe una 

·prác11ca generdil.zada en los paises de AmC>n:-.a Latma a •ignorar"' ra part1c1pac1ón productiva de la 

rnu¡er indígena. ya que se concibe a la agnculturJ como una act1v1dad mascuhna Este 

androcentnsrno se refle¡a en la subestunac1ón de la part1c1pac1ón pconom1c.a .<tctrva de las n1u1Pres 

en los censos Lo cu.al hace que Jos porc:enta1es estadísticos muc<>tren nrveles rnuy ba¡os en la 

mayor parte de esto~ prtíses L.:-1s enclJestH5 y observaciones reah7adas rn•v~trarcn que por el 

'JM Rc~lutn.OS Foro !'.ac101wl lntl1gcna. ~h..~ de ~IUJCH."!>. Sn Cri~1obaJ de: la~ C~1~s.. Chl!o. febrero 1995. 
documcnlo p 5. 
'19 0p 1.:JI p h 
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contraria. la 1ornada do trabaJo dt-1 1.1s carnp~~sutns es mas larua quu ta do los hombres y Quo son 

ellas las que aurnenlan su hnmpo y esfuerzo de trab."ljo para compensar el empobrecimiento 

creciente de las ra1mha~ 1n1rnfunU1sta5~ 1DO De lo antcnor se dl!sprcnde también que 

práct1c;ununle no ex1~ten la!>o 111u1ere~ utdiyenas ¡ub1ladas o pt:nsH>Oa"ldils; las cono;lderadas como 

ernplonda'i y obrera<> en .-011,;ts u1h<1H<tS Al IC!>.P~-~cto ac..-tuallnentr las muJPrl!"> 1nc:liQt!na"> PSfan 

dcm,;jndundo lcl creacmn l.h~ una ley labori1I quü prote¡a a la n1u1tir 111U1nen<1 ;tr,.C.(·~ por igual y 

m1srno s.alano "" los d1ff•rpntf•-; traba¡o~ 

Ahora bien en to que sn rrf1t>re <l l<i situación tent>1nos que In rnu1er mdi{IPnR c;e t~ncuentra rnas 

tnarg1nada QtHJ los hon1brco; dentro th~ sus cornunuJ;itJcs. p·ero <H1t?01ás ~ encuentra c;urnarncntü 

desprotegida en rcl<1c1ón a los hornbn·~ '1e ~;11 urupo t-.ln•co frente a la ~ociedad no 1nd1a e-; decir. 

su vida se c;-1rach.ir1.ta por la v1ohir1c1ct, clcspo10. u:io;plotnc1ón, represión. pobreza. r?tc. pero 

ademas. son acosada<> y agredidas por la"i. gu<11l..f1a., ll!anc.as. l¡¡s pul1c1<1s y r~l e1(•rc1to h"<h.•ral que 

perTTianenternentc t•sta n'•pnrn1rn(10 ¡1 lo~ pueblo~ 1nd10">. ablJs.<-tn dt? Piias ~ilnto soldado"> corno 

trat>a¡adorcs <lP c.--irn1110-; o d•' po;o~. ,,.,1rol1?1os Pn111! otroc; "!a ptl'">Pnc1a d•~I t>¡t•rc1to en tas 

cornuntdadcs HH..f1oen.as v1olt•111a 11ut?~lros 1~">pac10!>. no nos "i.ünl1rno.,, .,,egura"> •,1~ rnctf?ll un nuestra 

v1da u1terna •ns ">Oldacloc;; c;olo agrr(lt~n y 11f'grtn y q111Prf"n and;ir 1nn!Pst<lndo a l;:ic;, muchachas. 

luego las e1nharaJ<1n -; !;p; rle¡c-111 con lric; c;oLCl<ldn-; ('11 l;ic, cnmunid."lcJP<> nnc; da n1ucho n11edo 

porque solo llL--gan a rt>p1irn1r y .1 qu1télrflO<> llllt>.,,!1as cosas. <1<1ernas eo;pant.-in il nuestros h1¡os e 

h11as P<Jr P'>O cl1~rnandaf11ns la r1eo,rn1l1t.11t1'ac1on <le le1s cornun1d.:1des. porque adcrnas de la 

violencia que traen, hün 10111c111~1do la pro:,.t11uc1ón y t>I alcohol1srno 101 

e<1san. luego det rnando y poco <1 poco. con el tiempo de los h11os. de tndos los ponentes 

Jnascuhnos. er1 puca~ pal<-tlJra~ ·~on µrop1edad de ">U"'i ho1nb1~~- Ld v1olenc1rt f1s1c.a y !'oe:11:ual es 

1 no Aril'J.l<.:. Lourd..:-. l)..:11a.._r.1 ... 1.1 p.ar.1 1u1 po...qu..:no µl.11h .. \,1 bto¡..:<.:11..:n ... o l,u.., ni;..n 11111..:1110 .. d..: 1.i:. 1nu,.:rc::. .:n 
pO:T'<iJX.-Cll'\a··. cu l.a !\-1uj,•r ''" 1.•I Dr~arrolln d1.· '\1C,kn !" .\.l.. L:Sl\,l-Ccntro de F .. tmho .. 
11111lt1d1'ol.:lpl111.1110-. 'k-...i.._u l'JS•J p :.''J 
IOI R...-•.011111'º .. ¡·oro '.:.1..1.,n.il "P .... 11 p "' 



una constante f!n sus vidas. padre ... hef'TTlanos y rn<1ndos trcnf."n derecho n<1tural de on1Rr1es. 

1nsutlarfas y golpeartas s1 consrdcran quo h<1n hecho <1100 malo. o si ello-; r.stan borrachos a 

enojados 

-aucren1oc; QUP SP ;ic.<tbe la vrnta c1r rn111PrP~ t~n f'I matnmonro -c-porqut! no c;.omos coo;.."ls> esta es 

una costurnbre que nos <1..h.•111ura y olt•nde;. 102 

son hechos qur r:onfnrn1:1n Junto cor1 f,¡ r11alf•1n1dal1 1nf;1ntsl oe,u vala r:ot1drana. ·aucremos la 

hefTTlanos atiora ('~ !<'trnh1(>n por lo"> snlr:ladoc; 103 

Es rnas con1ur1 ~¡ue hecho-;. corno e-.tu~ h•-:; ocu11;.1r1 a 1•lla'i. ~101que t•n ">US corniin1Ua<Jes c~tan 

somclilJas a rt•lctc1ones t!:d1t•111;1d.11nt•1111• ;.i1.11or1f.111.t!:. lo qlu• lns t1ac.t-> n1u1e1~~ rn..is. déb1le~ y 

vulnerables, .1<Jern.ls po1qu1• pi !:.l'r 111d1.1s la~ coloca c11 doble <Jc">Vf_'lllilJ<I donde quu~ril qlJe ~e.i 

Para concluu con t"ift? ap.11ta<1n. pud1•rno•:, l1•.'CH qu•· t•I prnt,rt.•n1.i dt• 1;1 pub1t'l'il l''.-.f.1 1nt11narnl'nte 

ligado con la '.-.1hiac1011 y condrc1011 cl1~ l)éncro. t•S d1~c1r. qut> la rnuit•r tfldH;ena e~.>la en clara 

mu1ere~ (fe! piles. por to 4ut• 110 e:. po~.1t.>IP e~.perar ,, que <...u11b1en ta~ cond1c1onc~ <Je Iris rnu¡c1cs 

que Irene reconuccr. reyalorar y fornenl¡H -:;u .activa p.1r11c1p,1c1on en Ja bu~Ul'tJ,1 de allcrnat1vas a 

1ndigenas p;ir11c1pan al 1nfl.•11or <Je '.-.LIS cornuni<JadPs bu~•-•rH1o una tran::.ronn;-:1c1on o se mantienen 

al margen? .:.. Tienen una p.art1c1pac1on H~."'l/ cJenlro del rnuvrn11ento indígena oraamL<ldO y corno es 

JO;! Rc!>Olutacr.. Foro Sa.,;1011.11 op cll p •J 

1111 Up. t.1t. p. •J 
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Para sa!lsracer listas. ótl>on.Jo el caso concreto do las mujeres indEgenas organiLndas dentro do la 

'"ARIC Umón do Un1orws· {indt•JM .. -'Ud1ento) en la .tona de La canada de Ocosii1go, en el Esrado de 

Chiapas 

111.1.1 Proceso Metodológico 

Por pnnc1p10 SPria un uruve error s1 no aclaro que rn1 abotdaJo y reflexión del tema no soro rue 

mol1vado por cueshont~s rnerarnente profesionales. sino además do eso una parte importante fue 

por el conta(..'10 dirpcto con las muieres ir1digcnas. actuantes y part1c1pantes dentro de la 

orga111Lcic1ón ~ocial mdiucna Ello mt? pcrrr1111ó vrsual1zar y enfrent<-tr las rnúllrple<> y t~mot1vas 

formas de orga111zac10n <:on1uo1tan<1 prop1arnenh! 1ndigena, rnfl .;1bnó un .abamco e.Je dudas. 

1nqu1etudes y rcflcJ(rDne~. no ~ulo ~ob/P ra prof1"'.1on srno 1arntJ1í"n ~ulJrf' la prop1;i vida. al 1,11vtr el 

mundo desdP lo "c:hfen•nlf'>" 

En t.al pf'rspecfrYa y por la prc•p1a narciralc?a dP !a 1n"'e~r1:1a..:1ort, •,urge :a necPS1(Jétd ele un 

Social y llena df? mt1n1festacronf'>S y rPlilc::1nnro<> Prnn!1vas-·;ub¡Pt1•.1a-; r.nrno P'> PI mundo de las 

mujeres 1ndigte>n•1s Pero ara"'""' de/;¡ rll'C''o.,.1d.;id de t!:<.lf'> a<:f•rc~1rn1ento t''>!.-tha p11~-.ente la duda y 

el temor df' c::órno rer,c;Jf:ir <'"•ª i1>.il111ad ... uh¡cl1Ya •.in r·~·.tarlP v,thdf~L c1P "rred1b1/1d<lcr. 

·ob1et1vidad·. "rrgurosrda<1" y -1epr(""'SPnt.Jl1v11Ja<l r.1t~ntil1ca que eJ(1ue toda 1n\lt>.SfuJ;lc1ón 

Consc1cnle cJu /;i di\lf!l'ildad rr.elodolog1r:;1 q1Je t-x1<>tc para <-1t>0rdar la r1~al1dad. de que no t~J(1stcn 

pfanteam1cn1os únrcos y yerdadero-. p.1r;1 l•Jdos los c.asos y dt!I problema que rcpresentab.a esa 

realidad cmotr1o1il·'iub¡r111o1a de las rnu11•r1...•<> mdigenac; p.;ua desbocarto en lo tcónco con la 

rigurosidad c1cnlifica que se dcrnandabc1. L.J ln1o1e~llgac1ón Cualllati1o1a fue f¡i quo mo onentó y 

facilitó abordar esa realidad, pürtn1t1éncforne l;.i ulrl1.tac1ón de nuevos e11foqucs y estrategias de 

acercamiento y anáhs1s ba¡o und v1s16n rnlt:!{Jral desde lc1 perspectiva del TrabaJO Social 
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Acercarniento qutJ a su \/e; purrn1t1a conJuoar la acc1ón-H!'1t!Xlón con un r.ornpr0m1so polll1co y 

socutl no sólo un n~lac1ófl con las rr1u¡nrns r..on l;i<i quu so lu\/o contauo ~HH) t•unt111"n en rel;1c1ón 

con la gencro1c1ón <1t' co111lc11t1u!nlo para 1.1 llli•.qtu•c1a de n1u•11a"i forrnas r1e act!rr:arn11·nlo y antir1•;1"i 

do Ja re.alldo1<J. conocrnHl'nto l•Ht1tJ1<'t1 0111.•nlado il la cono.;lrucc1ón de rrl;u:1oru!"> rntl<> JIJ'".la'i t! 

iounl1tanas 

El acerc.arnrento n1plodolóurco htJ.,,C('I ;p,¡ n11•.n10. lf~'1un1f1car t'I tr;ttl:tJO dt? lrt<> organ1;ac1ont!'.'> y el 

de 1.-is ITilJJC"fP<; <'.'>ri(•c1.1lrnpnfl"'. '1ando n1H'\IO.-, cnnll•nido"> a ri.1r11r de lil f"Kpenenc1a 

concrera-colld1ana qlH? co11tnfHH<tr1 a la ·rPcon-,,1rucc1ón· cJP r...oru:epto<> y c.;1lf•gnfi;i<;; ul1il;ados 

trad1c1onalrnenlr por P-.!o'i '._JílJpo-. C(HlCl!plO'i 'ltlf~ al pla•;;rn;n:<.u tPcur»_.rar;)n l.>t cJunen'i•Ón 

colcct1\/.a que lt~s d.iba o,pnl1do 

Así, rrscalar ro cot1d1;1110 lo n1:1<; ·1nrne<11ato• t:orno pilr1P !ft' tJll prnr.t>">O dP. rn-.rd'1an.1"<1-aprend17a¡e. 

fue a fin de cuentas un;t parto lf11'KHtanle (JO e-.111 u1vt!St1oac1ón Partir de lo concreto. de lo 

particular. cJPI munt10 d~ las nH1Jt!lf!~ u1d1i;_p•n;-i•;. no ~.oro de la región o f!I '!Stac1o. sino tarnb1én a 

nivel nac1onttl o;;.ü con\111t1ó en p.Ht~ f'Sc11c1.il dt> f;1 11111e.,,11gac1ón 

En tal St!fll1do la nH•lodolog1a cual11al1\l,1 pPrrnrl1ó entenóPr PI p1111to r''·' v1«>ftt rte los ar.tores. de 

acue:-do con t"?I s1o;;.terna dtl rep1es1!nlncmnf"!'i sunból1ca<;; y "''!J01ftc.a<10., en t~I con!P:.r:1o particular de 

la mu11~r tn<Jq]t~na 

El aborda¡e lle una rt!alid;Hl pilrt1c11lar y p.-.c1iliar b;iJO Id ln1e:1 ele la 111vP'il1gac1ón cual1lal1va no fue 

tarea fácil. ya que o;;.1gn1ficó mPter~;c en lo n~corH,•fo dP lo t)fJHJ!1vo-soc1al fuertcrnenle trastocado y 

detcrmrnado por loo;;. acpfpradO'i. proce<;;o<;; Pconórnrco<; polil1co<> y '>ociares La bu~.qucda de lineas 

de acción dentro de este plano con la pt~~pt~c11vé-I del Trabn¡o Soc1<1! f''i otra de rae; inquietudes de 

esta 1n\/est1gac1ón 

La Investigación Cual1tat1va pprm1t1ó rn.'l'i qtH! buscar !eye-; o;;.oc1aleo;;. que expliquen las 

determinantes de IA conducta. fac1llló anal!7ar el o.;ent1do que los 1nd1v1duos atnbuyen H sus actos y 

a su entamo. 
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Más que recabar 1nfon11:1c1ón con 1;1 ~f.1 locc1ón t..ft~ la tnuc~•lra y su eventual publlcnc1ón. contnbuyó 

a conocer y ·a1r;1par• 1.1 rcahc1ad en la que 1unto con las rnu¡ores el ·invcst•oador"' actuó y estuvo 

detenn1nado por las condu:1oncs sociales d(!l gn1po 

/\.'l.15 que ~t_•r •,11nplf" oll'">erv.H.1or ~e fue p.11te y L,lJj':lo tlc t•-,.a-.. 1Plac.:1ones ~oc1.1les. lo cual obllyó a 

tornar una po~.u:ion p.olil1c..o.-.oc:1.ir (-.otuf" fü(10 t•n rnornt...•1110 .. tJ•~ ·..:ri..,,•,-) 

La nex1b1hdad QlJf' prnpon:¡onó eoc;la forrn.1 f1~~ acercamiento. h1;0 1n:'i<., neo profunda y hurnana el 

contacto La 1npxr"Jt"•rit•nc1a en su t1<;0 h1Lo e (Jrnt>TPr Plfllrp•, (flJt' <.,1 bien en un pn1nf•r rT1ornento 

causaban seno~ probl1~rnas. poco a poco la 11cx1b1lldact conque !",e lrab~1¡ó pcrrmt1ó su pronla 

solución r>O' f'¡PmpJo 1•1 traba¡o dt~ r:rtrnpo c,e proaranH) para Tri•<;, rnpsrc; Pf'ro fni;¡lrnen!P sr /IPvó a 

cabo en st.•1s rnP~t·'>. ll<Hj,1 ra ':>11t1.1c1ón cJ1! cr1..,1s 1q11Prr;1 de b.tJil 1nt1•n.,1d.-id) qu1! prt!vah!c1a en lit 

zona durante el 11en1po !->1_•t'"laladu 

Sl bien la lnve~11gac1on Cualiliil1v.1 (le ) f1;t ~ ... i.1110 prt ... t_•n!P dt• lHlil lJ (;Ira rn.uit•ra a lo /a1go de 

cstu siglo en las C1enc1a:c-. So1,1,11e·•. 110 t"JCl':>IC 1u1 cori¡unto t1111!1c~-ido tle p11nc1p1os c1HT1p;:1rt1dos por 

expresan en las Ut':>l1nla'i dpl1n1c1ont.·~. CA.,!1cepc11HH!"i p~1r;ul1'1r11d:, y 1•..,!110':> d•~ 1nvest11J<JC1ón Las 

preocup.1c1oncs dt.~ lo'i pract1c.1111t·~ ..Jp , • ..,," 1•..,1.ro \lo~ !1.iri.1¡0 v.1r1.u1 ch._• .H~uprcJo c1u1 el ,'Heéi de su 

deílVijtJas e.le las U1ferer1c1..1~ nacn.Hldies. 1 ilC1dlc~. cul!ur~ile!> y e.le QCrlt.>ro ~ c.i 

Asl, lvonne Sza!:.z y Ann.t ,.\1nu•.ct1,l':>h.'~Jur ·1os d1Ct>fl ·La fnves11gac1ón Cu.1hla11va es un 

acercam1enro mdrsnenr,atJIP par., r.ornprPrH1f'' r::rcrtas f11rne-n<ironL•"> dr frt realidad. la sub¡et1v1dad 

humana. la 5.1mbol1Lac1ó11 del CUf'fPO y J.i '.'>e...::ua!1dad. ras 1dt•nt1llade':>. l;:1s rel;:tc1anes do gt!nero. la 

interacetón soc1::il y fo"> .,,.,,t~rTHt<i dt~ .,,q111f1r.<1c1ó11 c11r11i1;1rt1c1a Lr1 1 C riparecti corno tJna forma 

10..J l\.l;:irt1nc/ SalJ!..1do. C.1101111.1. J{,;fk:,nJ1i..:-.. 1..:,1ri .... u 11i...:1c"l..it.>lu¡.:.11....1-.. •.obr..: l.1 l11'..:.,l1¡.!..i..:1u11 Cu.1!11.11n .• 1·· en 
Para comprc:-ndcr la .. uhjt·lh id<1d. ln,t· ... rii:.<1d1111 -.·u .• ri1.ui, .- t.•n .. alud rqJnHluclha -' 'l-t.'"-..u;11itloul. S#·~I!'>/, 

hon y Lcrncr. s11 ... 1na. f.:{>oíd 1.1 1.:d í·I c,il..:¡:1.-. d .. • '\k'1<..ll. ( '..:111rn d..: f· .. 111d1n ... Di:11H>¡'.r.1ti.:ll ... ' l>..:....,;:1TT<Jllo 
Urb."1;.0. !\fé.•uco J •>•>r-. p 1(•- 17 
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necesaria de acercam1ento ctiando l.'1 perspectiva de la roal1dad que sr.- btl"iC .. '1 conocer es el punto 

de vista de IOS actores, la tnlerptfH.actón do la experieflCla YIVtda ( J. 50 p11vOeg1a 1¡1 prorundidad 

sobre la extensión numéncn do los fenómenos. la con1pren""1ú11 (!n tuuar de la de.,crrpc1ón, fa 

ub1caCJOn dentro de un contex1o en vez. de la represt!nfac1ón esladist1ca• 105 

Por otro Indo Carolum Martlnez.. nos hablil de 5 1!l<1pa5 por l;i que ha P<is<1do fa 1 C . a lo largo do 

este siglo, en c:1da (_•tapa se trata de Prllem1l~r y <lefuur (1e aclH!rc1o a un srnnúmero de 

caracterisl1cas de entre las que rt.''><llf.111 la po~1c1ón y ~11uar:uin llt>I 111yt_•~t1{.Jac1or cuino c1enlífico. asi 

como t_•I de las C1rnc1as So<:hllrc;; ,ft•nrro {~e 1111 contt~:<fo n1ot1<1f Entend!t•nc1o Piia por t C ·ra 

rnetodologfa cuaht~•flvCJ d1fifl1t~ de 1.-i cuant1tallva porqtJH su p1nocHp•1c.ión básica es Ja 

comprensión del rnundo ~•oc1al de~dt~ t•I pllfl!O <tP 1,11sta cJ'--'I .JC1or lo CtJal supone que el 

investigador se u1·.-oluue r7luy ccrC.iuHunt!nte con los su/t>los de 1nve~t1qac1ón Hay un :nterés por 

conocer el contexto. para po<;1bil1tar asi qut.• el con1port;:in11enlo dt> 1;1',; per'>onas puPda entende~e 

dentro del sistr.ma de ~.1gn1ficados Pmrilt~<tdos por el gn¡po pa111cufar dr. la socu?(1ad de que se 

trate A d1ferenc1a de la H1ve~t1gac1ón cuaril1tat1va que !lende a sC'r 1iw<Ja y fr¡a. 1:1 1 C vs nu1da y 

flexible. se 1ntr.rrsa en dro;cubnr ros hecho-; ntu•vos no ;:int1r:1pados y se fH·nnrte alterar los planes 

de 1nvc~t1gac1011 c...011turn1c :-1 lo!> flJllJ¿yu~ Que ~e van obten1t:r1do 1 0 6 

Dentro de C'Stil form;1 df' acPrc.-i1n1Pnto ra tarf>a rinncrp;:¡I r1f•I rnvrsfHJilCJor <;oc1<1J no es probar la 

-vcrac1d~1d- del conoc1rn1cnto que gerH~ra. n1 c•plic. ... ar có1no funciona u11a supuesta h~y inrnutable, 

Í1Ja, que ·runc1ona para todos- r:i-; ft•nórn{•nn<> l1ü la n11~1na n,;1turah~<'it y que ngcn el 

comport<1m1ento r1rl mundo c;ocr;:i!, .smo su tare.1 r:rnu;:ir r.s la de rntender y de.scnbir en 

profundidad. por medio de conceptos ·t1ex1blcsR s1 es ncc:csano el mov1m1ento de /as sociedades 

Cíertamente la rrque.za de la 1 C es la propia cjefm1c1ón que cada rnves11g.ildor haga de su propia 

postura lo cual le c:1yudará a onentnr sus cJec1s1ones denrro de este mul11facét1co campo· 

procedimíenlos para Ja AIPr..c1ón dula poblrtc16n. anAhc;;1s de la mfofTTlac1ón. etc 

I05 S.r..asL ... op. cu p . .:;?0-2J 
106 !\.taninc.1::. Salgado ... op. ~ll p. -''J 
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Aunque vale precisar que por la f1ex1bilidad que bnncJa y por la poca Cll:pcoencia en su aplicac10n, 

la lnvesUgaciOn cualitativa a veces pos1blllla un mane10 erróneo de la infonnac1ón reduciendo su 

nqueza. 

Dentro de las llm1lac1ones más importantes encontrarnos 

1 Un uso u1adecuacJo de técnicas para el res~-.re de la mrorrnac1ón oral 

2. lneJ1:pcncnc1a para el uso de las t~nlrev1s1;1s a profund1<Jad, h1~1onas dt~ vida. etc. 

3 La poca expenenc1a frente a lo sub1r.11vo y su rnane¡o de lns s.u¡etos sociales 

4. Caer en el t?xccso de valorrtr lo suhJt~t1vo 

5. Perderse en la flc:iob1lldad t'lt~ todo lo antenor y tener c11f1cultadcs para sistematizar la 

expcnenc1a 

Aunque C<ll>e ncl•Har l.arnb1en QlJP c.ad;.1 111\lt>~l1~Ftdor se vd dc1ndo cutHlla de sus llrn1tac1ones y lo 

que puede funcionar para algunos. para ot1os no e". po~1bh~ 

Por otro lado y sin Jug;u a durta!'> todo proce~.o c1e conoc1m1c>nto genera estrategias fac1l1tadoras y 

la 1nvestlgac16n cual1tat1va no es excepción. ;1si en ella podernos encontrar t.a:nb1én que 

1 Su supuesto ontológico e<::. Que la rpaluJJd <::.e construye ~uc1<1lrncnlt.' y por lo tanto 

1ndcpend1cntf' dP lo:; 1nr11v1d1m<:. 

2 El orden social es cnlend1do cürno el rt~sutlado <Je la ~urtld de nt..•gociaciones 1nlcrsub1etivas, asi 

se postul;i que son los ~'lctorf's los q1Jr c:rP;in t'.'I orden sor:1aJ y no a !a rnvt_•r.:-,.:i 

3 Más qutl' conceptos clct111t..••1dos r1uuro<,<HT1enl1!. se traba¡a con c.unccptos sPns1b1t1zadores. que 

en vez de ser un rccor1e de 1,, rf"alldad representan <J1rccc1ones en las cuales ·mirar· 

4. La recolccc16n de ra n1foflndc1,)11 nu con'::.l1!uyc un.a etapa diferente del proceso de anBllsis 

Todas las fases del procc<::.o de 111ve<::.t1uJc1ón ocuncn <::.Hnllltánc.an1cnte. de acuerdo con las 

necesidades que vayan resultando de la t>¡Pcuuón del proyecto 

5. En lugar de cons1der<Jr ni c1c11tif1co social corno un lécnico lle laboratono que estudm su objeto 

con absoluta imparciahdad es rnas bien un narrador que logra ser parte de su propia narración. 
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Asimismo, la l11vest1gac1ón Cualllut1v<:1 pernulló que el pre~ente trabajo ff!lornara parn t•I rnarco 

teórico los fundamentos del nwtonaflsrno 111.,tónco ao;f como ~1tcgon.1s mnan.adas dH 1~-. cornentu 

feminista 

Entro los 1nslru1nentos de trat>ilJO para r.1 1Pculeoc.c10n y ant1!1s1~ de la ir1forrnac16n ~•e utll1.zó la 

observación pa111c1p¡1nte. t•nlrf'111sla no 1~-;t1uclura1J.1 .-n1rev1!'.la 111d1v1dlH1l en ¡1rofund1dad, 

1n1srnos 1ndigeri<1s. as1 ctHYHl .11:ut>rtJo":> rp-.,ofut1vu~ y p1oput••,tas. Pnh111;1clil'> <lP Foro-., Congn~sos. 

Encuentros. etc. tamb1ón h•ctl u~o dt~ rncn1onas p10duclo de tallc1es y Encuentro-; de rnu¡ercs 

indigenas tanto de la rewOn corno de otros eslado'i de la replJblzca 1~110 r.:,on el fm de comp.Har y 

complernentar la 1nfo11nac1ón 

Concretizando. paru el n·~c.alt• de las fonnas d~ p.a1t1c1paoón dt.• la nHi¡~r 111d1oena rne apoyé 

fundamenl¡1ln1ente en la ·oralidad" t>lla-; h1ca•ron U!>O de la palabra. su trac..11c1ón 01<11. por rned10 de 

las enlrev1stas a pro!ur1d1dad. de las Prilrcv1<,lao; 110 1•-.,1ructlHadas. trat~ c:le r1~cuperar la h1stona 

ind1v1dual pero a la 11el'. colP<.:tl',,¡;1. rio ~(¡Jo dt' !a~ r11u1t·re:-. •,1110 l,1tnt)1(>n tle los. rn1smo~ hornbres y 

con ~llo de la pr.7p1."t con1unir1ar1 y;t q1i•• rnrno d1rp F11•rrf• "'1rc1r PI rnlHH1o Pl<prt>--<oar1o y 

e)(presarse t.•s propio de lo~ sert'S t1urnanos" 107 

Pueslo que la ''ducacron don11niJ11lP. IP '¡;¡ neq.1do a! pueLllu dPcir •,u ·pdl.-:1b1a" se la t1a 1rnpueslo 

de manera alineada. co11st1luyéndo~e co1no un 1~/en1ento dP d•ltn1n10. un 111'i!rurnen10 del otro. 

del 1nd10 o de las clases explotadas. 'JtJ tia cnn1o1ert1tlo 1•11 un t.•lernt.•1110 n1oru.'1t11co. vac10. 

sigmf1cado y o:;rn valor 

No Ob'itantc Pito. p.na el 1nd1qe11a la p.1labra ~.1ernp1P ha tenido y aun tiene sentido, tiene 

contemdo. no e~ta vacia.por c¡ernplo. la palabra ·poder· s1gruf1ca un rned10 para alean.zar el bien 

de todos. y es l'J('rCH10 110 sobll• lns derntt'> sino con Jos de1nt1s A travt~S de su 11ad1c1ón oral. ha 

demoslrado !>U 1es1stenc1a, no ~ólo porque aún conserva su lengua y las trad1c1ones a través de 

----- --------
1o7 Fn.:1n:: l'..iulo. 1'.;.d..t¡.!0~1;1 d..:.I upn1111du. C11.1do por U.un.:1ro'!<> Juho. l::ducllllt:ióu cuoio prV.ctíc;11. de la 
l.ibcrt.ad. \k-..1..::0 Siglo XXI. p 7 
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ella, sino pof"QuC le da contenido propio y la rh"l rnsignlficado, rt:?valorado y usado para sus 

re1vlndicac1on'!s 

A cont1nuaaón presento aquellos rnomcnlos quo rorrn:uon parto del proceso de 1nv•"!st1gaoón y 

an1es que nada val~ la p.!na 1erna1cnr QtJt~ no ~.on fa<;P"> ni rnonu•ntos d1c;.oc1ados. no hubo linea 

divisoria QlJC lo"i st•p~lfara f.'.IJ<lflltHTlt>nh~. pi.lr d c-..ontr01r10 t1ubo una fuerte mlerrelac10n entre todas 

inforint.•s. P..,lud10<:> <,utHt~ !a r:o,nunuJad o p.11.1 H ª'rnando 1•1 1n.HC::o h.•ónco. a rato'> 11an ... cr1hi;1 lit'i 

entrevistas y al rn1srno t11~rnpo 1t)a 11tL•nt1flc.111tJo r.1~ c...;:1IP(JOn;;•; de aoal1~1s. ele 

Por otro l;H1o fo qtJP a cont1r11i.ic1ó11 ...,,. prt".f'flfé1 lt~rdrnPtlfL• pudria o.,t~r tornado corno la 

"'rPprt~senlac1ó11· dPI proct.••;.o 1t1i •,1•,tern.1!1.t"<K1on dontft! ln'i t!¡es (.Je .accrcam1en10 y 

1nvesl1g01c1ón t!n lanto que pi 1~11~ c1t• ~·~lernat1.?.1c;1(Jn cor11prend('r1a los n1..,.eles de ordenam1enlo. 

• Eje de Acercamiento 

Este pnmer rnornPnto corre~pondc basu:.--irnt!flle al nivel de aproxuTlaCJón cmot1v0-sensonal. •• la 

relevanc101 que cobró el rnov11n11'"'º 111drgt-•na l<I S•ILJ.tc1on r.Jo uuerr<J y ~u importancia crucial para 

la vida del µ<Jis demando y facll1to un.1 par11c1pac1011 de la !i0c1edad civil ~ara detener la guerra. 

cosa que a su ve¿ t110 pos1bdrdad para conoct->r el rnundo 1nd1gena. partrcrpando. relacaonándonos, 

conv1v1endo e mtoraciuando con ellos 

a) Pnrner contacto 1nd1rec10 y d11ecto con la población. 

•. Sobre c-.1e un.el -.c11<,0ri.ll n.:10111.11110-. .1 lh.Jn-. L1111.1. 1.p..111.:11 dl'-1<.le cu(, i:t~!> cl 1...-.que1u.;1 de .u .. c11. .... 11111cn10 .i 
l;i rc.al1d;1d •• 1c;1 el pnn1cr 111\.el ·""4.:fl ...... ln,1l- pl.111h:.1 q1u: uu ...... _. 111...-...1 01r;11111cni..:;1on n1..1s que la d..: \.l\.lf f;:I 
rc.a1Jd:1d, 1;11 r.:11.;11 ,_.,_ .. 1111.lfro1.>hJr.:f(l 111.1-. qu.: '"1'" 1rl:i ;i lf;i\.::-. de 1111.;-.lr:i<o ~n.....:1c1onc<., l.1111a. Bon-.. F'"T llh"-lcki 
de inren.cnc1ó11 t..k !;1 r1..-.1lidad ... ·11 l.1 E'lpedfid1l.11I tk ·rrah,.j11 !-iocial. ,\rc;i-. Su-.1~11\11\;1<,. F~-rS p 17•J Y 
a manera de .::0111pl ... ·111..:111•l r..:TlH11.1111<l-. h• qu ... · 1 knn l .:frh\. r ... ·. 111.1-. J1 .. :c -..c..t•rc l.1 ....... ,,~.uirm c-o,f;i ._.., n1101..·d1at~1. 

es el pnrncr con1.;1c1u con la rc;J/1dad '.'> iodo .::0111;1...:to 1nm.:d1.t10 (.u¡m.·I que no "4:: oh11cnc por un pro..:c~. por 
un proccchnucnlo) c..; 1111.1 u1f11u 1nn J lcun l .1..:fdn re. J .. i11:ko1 Funnal, l..<1'1a.:ic<.1 Di<.iléi.'tka. S1!~lo XXI. 1 ~ cd 
198,. p. lf><•-110. 
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b) Conocirn1en10 y r t.•conocumcnlo <Je la realidad Indígena a lravés de las sensaciones 

e) lnvesligac1ó11 Teórica .Jocurnuntal 

Contacto ln<1uectn y D1rrcto 

Mi pnn1cr cunlacto con la población ocurre do rnanura 1Ud1t["ct.i:I. ;1 través de videos. de 

con Jos pueblos 11uJigcn.1.._ q¡1e ">t' encut:111r.:in t•ri 1111.t ~rluac1ón cJ1! gut.•na 

Por otro lildO PI conT.-icto c1irt~cto SI' cj;i t•n 3 ctan:i·; y •;on lo•; qut• -.1g1Jen 

prtrner corHacto "tJut•cto· con .irou11.is c.ornur11d.HJe-. 11e !.J ".l"ona de c:onrhc-10·. irr•vando v1Yt~r~s. 

ropa y rnec11can1rnlo:<> h1v1rnos la oporttHH<1ac1 dt! conocPr y { ntr:ir f:'"ll contado c..on el rnundo 

1ndigc11CJ rek1c1011.'Jndono-. ··~u¡11•1f,uo1/nH.•n!(·- con Id población fJ1! las cornunrdades princ1p.:1lrnento 

nti"IC.-'!> y 1nu¡i•11.•..,; y qut~ ra H1<1yor1a de J,t'.-, V!.'Ct••, poi raL"nr11.·~ de l1t~1nrxJ y ~C~J1Jr1c1ad !>ólo !;.t_• a">1s1e 

S,.!gunda Er.1pa • Al lenn1110 de La p.1111c1p,1c1ón en 1,1 Caravana y corno pa1H~ dt!I apoyo SOl1<J<.1no a 

ante-; rteo qurd;ir t·~!.1bl•_•c1dO<> ('n •11ctio rarnpamen!o se hr.•n 1Jn 11•corndo a alg11nac; de las 

comunidades ub•C<tdas en l<J -c.ar".ad..i de Oc.osuuJu- Gn Miguel. la Garruct1a. Pa11t1uit.z y el Prado. 

con lo cual pud1rnos observar de manera ~~t.·nera/ algunas caracTeri'>lrcas de ras cornun1dades la 

cons1rucc16n de las ca.<..<1s. su d1~tnbuc1ón utJu;aCJon. ele. así c:on10 hect1os par11curarcs dv cada 

comunidad. si cuto>fllé111 o no con serv1c1os bÁ'>ICO~ corno lelnnHs. loma~ l1e élfJlHt. canchas de 

• Lcr-. C.a111p;.uncu10-. C..:1\ 1tc~ por 1~1 J>.LJ' .• t1c11<..:11 por objclo ·· 1 'C!!>Labl1...-cc1~ c:u .l"Oll.a.!> de c..011Jl11.:10 c:nlrc el 
EjCrcilo Fcdcr.11 ~el EJc:n.:uo /"¡1p.1f1'.l.1. .\ .:!-'. ··ob-...:n;ir .. que <.e n;-.¡.....:11.:n !u .. J ... ·ro.:: .. tiu .. lmrn.1110 .. de h)'> 
nucmbro.,. de l:J\ co111u111d.1dc-. 

138 



basquetbol, clin1cas. tiendas cornumtarias entro olras Duranto es1n p11rner recorrido algo quo 

llamó la atención fua la ·ausencia· ca~1 ab'ioluta de las rnuJf!U!S a no ser pQr mnas que ":...'llian al rio 

o a las !ornas de agua con cubetas llena<; de ropa o can.-istoo; con 111xtan1al 

Al QLJedar yil c'>tablec1<1os y lt•ner una prt'">-l.'nC1d continu.t ••n PI ·ca1npanH•r110 ch~I Prado· •.e tiene 

cabe rnenc1011~1r t..!I hect10 tte qun lh~ua1no<, ••r1 un rTICHTH'nlo cnla:o para la C')1THJn1dad. ya que 

un estado lln lt•n~1011. rn•rv10--..1<,rno ltnnn1. ;1n<,1~'•HI. •~te •,otHe todo en nu1os y n111¡erec;, quienes 

es1.;:iblecian n•lnc1one>"> muy Ct•rc:.111;1<; y P1no11v;ic; con 10-. p;1ri1c1p.:111!P"> f'n rl Campar.ipn!o 

Así durante n111><,!r;1 p1111it•r,1 111-..t~1nn;1 ••n f",IH C:.in1p.1n1Pnlo ~•l co11•H:t> y con\11vt~ ta ·r.ol•ll1¡1nt~1dad• 

de I~ g11rna y .,,ll 1rn1>acto Pn los t1at¡1tan!,...,. 

Tercera El.ipa - Ot•sp•H'<> dt' ,tloJu1i<1<, d•.i<> (lt• p.:.lar v1v1PrHlo prart¡carnPnle Pn P"'1ado de quurra 

(vuelos rao;.r¡ntco; nrnJo por el ria-..o clp lo<> lan'lues, ternnr rjt: tH1 1n;evo a!.Jque. ele) con tod.as ~us 

1nfecc1osas. ya <;.e lrt~flP un cu111acto n1a-; p1of11n<io con la p1Jblac1on. no ..,ólo con JÓvPnt~s y nu1os 

sino también r:on .tl~J11nos ·pr1nc1p;1Lt·~· <le 1;1 r:on11H11dad . .t":.1 c1HnO con 1nu¡P1t~.-•. .,obre todo 

Jóvenes A lld'.;e<, cte !!l qtH' pt-1c1t1irno-..:· ct•rn1•n?arnu<, .1 cnnocPr PI rnurodo t::onCrt!10 de los 

indígenas. comenzarnos ,1 'inlt>rt•<;,arnu-..· y a c:ue":.t1011arnos. ello -;er::i determ1n~nte parJ cor1t1nuar 

p:trt1c1pando en olroc:;. carnpa1nentos 

Conoc1m1cn10 de 13 Reahdad 

Durante esta pnrnera 1n":.tanr.:1a t:!ll la cornumdad. a 1raves de las sensac1onps y percepciones y por 

plállcas con algunos rrnl!rnbros de I;\ 1n1~1na pudunos profundizar aün más en el conoc1m1cnto de 

• • Dentro del ··uu.1\ 111w.::n10 .. Ucl ;..011 ........ 1n11cn10. \,t, p<.::1...:cp ... 1u11c~ ¡,,01rc,pondcu a un 111,cl ni.;.i~ allo d..: la 
scns.ac1ón. la p.-rr ''!" ""1 rc .. 1111.1 dd ..:0111;1-.;10 cnl!c la .a...:11' id.ad pr;1..:11...:.1 ~ d c111cnd1111u.:n10 ldcfinuJo ct11110 
aquel proceso q11c dc-.111c11u,.;1. -.cp;1r.1. ;111ah.1;1. ch.: 10<.10 l'..:Hl'lllL'llO). qm: -.upo.::ra 1.1' ....:11 ... 1c1011c"', ¡¡,,., <11\adc 
rcc;;ucrdl>§. -conoc1nucn10,··. c1...:. por lo 1;11110....: pucdc ..:011-.1dcr.1r 1111 ._unt..:11111cnto ,1b-.1ra...:to llcnn 
Lcfctn·rc. op c1t p 11 l 
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la s1tuaciOn y cund1c1ón dn la pohlac1ón 1ndiat.•na Cn'"' quu por 1<1..-orH~" pr:'lc11r.as prP~>enl<11noor; r!n 

3 aspectos Soc1HI. Econónuco y Polit1co-Oru.11111...-:1t1vo A11111¡11.-, c;1hH acl;irar r¡uH por ... .-r p~H1P <t'-"I 

primer contacto con la pobl.1c1(H1. poi ... 11 c.ar."lctPr 1T1Pr;11nt~ntt• O,.••n•;onal y porqun r•o prt~!Prid1ó "i•'r 

un diagnOst1co. lo r¡uo a conlinuac1ón O,.t-! pr1!0,.t•11ta •~"> 1111<1 o.,unplH apu>x11nauón el•' la rc.illlrt;uJ con la 

que conv1v11nos. co~a quH tt!~ulf1') de pt'QlJl!f1oo., rt•c:orndo"o rJe ot1'.PIVac1nrH~"> no part1c1panlt!"1o. do 

la as1stcnc1a a f"vrntos l1rport1vo~ rPl1g10 .. ,ns r:orn11nalf""> f•!r: tla ... 1.-1 11f•aar por.o a poco ;i In 

pat11c1panto 

Aspecto Social~ Oeos.dt'.' rl 1n1c10 c1e nu.-•;tra c·~1;inc1a con quu•nü~ •,1• 111•0(! un rc•lnc10n r11rrcin y 

cercana e-. con loe;; n1i"los y ¡óvt!nc~ de l<t con11J1ud<1d. ya qtu! una df~ la<> act1v1<Jad•!"> c:lo loe¡ 

·camparnet1t1stas· es el •tr~b<-l¡o· con ellos. quu.•1n·~ llevatJan rnlt~ d1:• un af'lo ~n1 r.la~os (rnuchcts 

co1nun1dades hast.1 la fecha .,.~ucn así). las cornun1di1C:lf!'i har1 .,¡1..,to rnod1fiC<1da"> n111cha"> c:lu ~us 

act1v1dmJes y rülac1ones sociales. c:omun:i!co; y fam111ilres 

El pnrner ob1et1vo del trabajo con nu"lo-. fue rnarilrnPrlO"i ·ocup~1do~.· y ·relaJi1<Jo~· ya que hablan 

pasac1o por una ~1tu.1c1ón ba'>ta111t! r1,:1r.d con10 y,i t1•!rno~ rncnc1on<:H1o 

Se ;cltenda•ron a 60 n1ílo'-. aprnx11nad.:trTH·"f~1e c!P Pntre 3 .1 14 ar"r.c"> rJ1· .. n<J•do<, Pfl 3 (¡rupos El 

contac10 con ellos rno.:;tró uri.-1 par1e 1rnpqrtan!P dP ta 1eal1d:l•j ·.ricial quf~ vivían E'n pnmr!r lugar 

pudimos perc.atamo-. de 1.1.., carencias '>OC:1alec; r+~fle¡ada~ en <;.1J per"'>Oflil y .;u:cion co11d1ana, 

muctios de Pilos padeci.-~n d•!"'.nu:r1-:1011 problf-"1na'i dentalf•<; r.ara">1lrJ':>1~ l<i r~1<1y0ria no usaba 

zapatos. el 50"~ apro:x11nadamen1e no ~rtbtaba G.ilot,t~llanrJ no •,ab1a 1~~f~r a1Hl(JtJP. <i'>t<>tian al 

Cc"1mpamento entusiasmado<> 

En segundo !ugar. a traves de et!r_,s ·conoc1mo5• un poco ">lJ ... ·ida famit1ar. cuantos hurmanos 

tenian. s1 habían desayunado. que !1dbidn des.;.iyunado. s.1 iban '::.ucios "por quP.? que riac.ian sus 

padres. hermanos. el grave ec;;tado de ansiedad. rn1edo y nerv1os1smo. el guslo por aprender y 

conocer, el amor a la nat1Jraleza ta gran respons.ab1ildad de las nu"'las por cuidar a sus hermanos 

pequeflos. el impacto de la guerra en la comumdad. etc 
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En lo Econórmco - La contf1c1ón t~conó1n1ca Ut! la poble1c1ó11 1•'it.1tJa pa~a•Hfo por un perfOdo de 

crisis que se vio H{Jr~1vada por /.:1 <>1luac1ón de {Jue1T;1 Hauia t>">C.aSH.1' do lo-. 1Jn1<:4J'i alimentos que 

consumían. tnaiz y fnJol. así corno c.J•! lllt>cJrc.tnwnro"i y .1uua porc1blu (CtJC1n<J0 •~ntró el e1é1c1to 

destnJyó e.asas. uletl"il/10~ <1t> rrat;.i¡o y cocu¡¡1 rociñ df' u.i..,ol1n;i y pf-tróh•u Jo~ .11rr1ar;r~nt!S tft:! tna1.I'. 

f,.-ijol y agua. rornp10 l.1o;. rn;111qtJ1.•ra<> dH .t~Jlla ..,P. flt!VO r1•1ia n•nJc>">. <j.1U1r1.i~ ..... 1c;¡o, y caballo<>). 

escaseL que n0 h'rl•ót pO"i1tJl/1Uad cjf-' '••'' •,1Jpt>r;H1a hil'>la f·I pr6x11no po~riorjo d1• o.,1en1bra s1 las 

conó'1c1ones Ut• yuerr:1 lo pP11nr1i.u1 o ·~1 por 1.--i~ dunar:1or11 .. ; d1! la p<ll;J,1c1ón r::.,¡¡/ pudieran ~ • .<.1/1r 

adelante. por otro lacio. r.1 CJ'>1 nul.1 cucul.tcion de duH•fO 1n1pt!dia cornpr~1r /O'j ur.1r1os bas1cos. así 

que durante un buen f1er11po -ap<o.:iurna(j,11nuntt! 8 rncs...~s- f''iluv1t..•ron a c;.:pen<>as de lo que 

rec1blan. con:<.t:gur;lP y co•,echabéln ('iOb/f! todo t1urtd/1.z.t<;) Todo e·.to traJ'~ r:otno corl"iecuenc1a 

que el nivel nulnc1011,1/ d1~rnu111yt~1<1. que rnuchoo;, nu'lo-> ¡u1c1a110~ y rn11¡•'fP'> •,t.? t~ntennanH1 y en 

algunos casos pt•recH~ran 

La tienda co1nurntana (QtJf~ '>lH11<1 •.ofHP fr)<fo dP 111.11.1 y arro.;) P<..,Co a poco quedó Yacía No habra 

nmmales por algo de uranos 

En lo pol1lrco-con1un.:il - El fllv<~I r1P p.H11c:1i-"•crón y oru;ir11zacrón po/1!1Cil-( ()rnurutaria fue uno de los 

aspectos m.is dctenn1nanf1!'> I! unp.1c!.-tr1le"i QlJ'~ pud1nHJ"i v1•1 t!rl e..,le pntntJr rno1nento 

Nos dunas cucrila dr que '~' m·.,,;•I df' nrn:1n1.<";1c1on p,ira r1~sol\/er los problema!':> 1nás. sentidos (como 

la escasc¿ de al1rncnto~) c01re»pün111wi a un fH1,tPI ·.1van.t"adu~ por d1~colo de ,Jl\)unJ rn;:inera. 

debido al hecho de q1Jc 1~x15!1.i llrl 'Jr.Hl rL'!>Pt~to. 01y...11H.?.lc1ón. orden y profunda con1,t1venc1a 

comunal que pra f'/ reflf~JO dr crt~rt.• orr¡a111.z<1r;1on construid.a a Jo /.argo <11..' P1uct1os ;:li'los Cosa que 

era posible constal<ir en asamt;lea-:. y rPun1orH·~ c1e> la comurndad 

Si nos vamos unos ~1r1os ilflfe~ r.Jc/ cu11fl1cto. 1,-1s cornun1da<Jcs <Je la rt_•ucon IPnian un rnvel rned10 

de organi.zaclón t!n torno ;1 la produc-...c1ón ~nbrP loc1n cJel c:-trf' lo cual refh'lflba <H1o~ de lrabaJO y 

organización Con la cn~is de /.:t c.:iida <Je/ precio del c..1fe (f1n.1Jcs década do los 80's). con el 

conflicto armado y con la pre-;;encla del CJérc1to la s1tuac1ón organ1.l:al1va ha sido fuertemente 

atacada 
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Durante casi 30 al'\os de ~auge organi.z.:1f1vo"' se logro <..'frad1car el alcohollsmo que trala grandes 

ganancias a caaques y terratenientes. se impulsaron proyectos productivos. se cons1ruyeron 

plantas de luz aprovccfl<lndo los nos "Se> ruoh1bró la v101cnc1n ,,, 1ntcnor de la f.am1ha cspcc1almcntc 

a muJcres y n11'\os. se construyeron clinic~,s y <''Sr:uelas comun1tanas con recursos propios y se 

rovatoró el sc-r md10 

Por desgracia t. ... stos av.1nces fu1•ron c;ubvalora<Joc; y ,-f'IPgndo~ pGr PI gotn~·rno nl igual que las 

neccs1(Jadcs. y pet1c1oncs ¡je las cornurndadcs cosa Que- ong1nO 1~1 aC1u;il r.ontl1cto armaao 

lnvest1gac1on Teonca Docurncn1a1 

Este nivel de le 1nvest1gac1ón '.'iourge propiamente dt~spués de haber establecido nuestro pnmer 

contacto con la población Con ello se abnO un amplio c .. -impo inexplorado por el Traba¡ador Social 

y a la vez apasionante como es el mundo indígena El desconocHn1ento hizo volcarTTle en una 

bus.queda sobre tOdo ·10 1nd1gnna· srn ninguna drrrcc10n y ~rn nJmbo. por el oran oceano que s.e 

me presentaba La duda sobre la relación ~ue se pod1a establecer entre ras comumdades 

tndigenas y el Traba¡o Social y las 1.11·,..l"ncias Que rn..-is rmpactaron nuestras sensaciones (s1tuac16n 

y cond1c16n de ra mu¡er cnd1qcna) sirv1pron de bnJ¡ula para onentar el 1rabaJO de rnv1._~st1gac10n 

Así. con un poco rn<ls dC claridad sobre fa linea me avOQué a recopilar rnforrnacrón B1bllogr3f1ca. 

Hemerogratrca. CC"nsal. Informes.. Rcsolulrvos y Acuerdos !!manados de Asamb:eas. E11cuentros. 

Congresos. Foros entre otro5 y cuando se tuvo /.et oportunidad de ,,.;1~""11r a alguno de ellos. se hizo 

La mformac1ón se obtuvo tanto en la Cd de México con10 en Sn Cnstotial de 1as Cas..'ls y fue 

ordenada y concentrada en fichas de trabaio como en D1ano de Campo 

Una llm1tante de este procese. fue la poca infonnac1ón que ex1st1a al respecto en el campo de 

Traba10 Social. por lo que se recurn6 a la Antropolog1a y a Ja Sociologia. 

Como ya se mencionó el aspecto orgamzal1vo fue uno de los aspectos que mas impacto causó en 

los campament1stas. fue uno de los factores más aleccionadores que se nos presenlaban a la vista 

dentro de ese gran ·océano· 
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• Eje de definiciOn de objetivos y supueslos 

Sin duda fue delerrrnnante el mlcrés de conocer el -mistenoso- mundo de las mujeres indlgenas, a 

simple vista er:-an las que llevaban sobre !>US espaldas el mayor costo por la s1tuac10n de guerra 

que se estaba v1v1endo. ellas eran las que se quPdaron sin utens1!1os en la cocina (IO"i cuales eran 

m1n1mos. molino do mano. ollas. platos y t<uas). las quP. tenian que cuidar a los n11"1os enfermos. 

temerosos y nervwsos. et temor por el mando que salla a trabn¡ar el can1po. etc. ellas eran parte 

sustancrnl de esa vida cornunal. pero "también lo eran para la organi.rac10n? ello habla que 

des.cubnr1o 

Asl. la con1ugac1ón de las dudas sobre cual st>ria la relación entre Traba10 Social y Comunidad 

Indígena y el papel de la mu1er 1nd1gena en ta organ1.zac16n comunal ¡unto con un mayor 

conoc1m1ento teónco. dieron ongen a la presente 1nves11g~1c10n Una vez planteado el problema se 

forrnularon los ob1et1vos a alean.zar 

Objetivo General 

• Analizar el desarrollo de la orgarnzac1on social indigena corno una herramienta para 1dent1flcar 

las forTnas de pan1c1pac16n de las muieres indígenas en La Car"mda de Ocosmgo. Chiapas 

Objetivo Especifico 

• Definir las fases y los elemPntos más caractenst1cos del proceso organizativo de la región en 

las Ultimas 3 décadas 

• ldent1f1car los factores y establecer las etapas de part1c1pac16n de ta muier indígena en este 

proceso orgamzat1vo y 

• Revalorar y rescatar la Oralidad como una herramienta 1mponante para Traba10 Social en el 

trabajo cornumtano con indígenas 

A partir de dos supuestos fundamentales 

• La organización social indígena influye en las formas de pan1cipac10n de la mu1er. 

• A mayor grado de organización comunitana mayor part1c1pac16n de la muieren la OrtJanlzación. 
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Eje de Establecimiento 

En este tercero momenlo pasamoo; a otro mvf"I de conoc1m1ento. en donde ya no se conoce y 

capla sólo por- medio de Jos sentidos. se 1mc1a un proceso do -;ensac1ón-renex10n-conocim1enlo 

Se consideraron tos s1gu1~ntcs elementos n) Mayor Conoc1m1ento de la realidad. b) Fase de 

preparaoOn operativa. e) Fase dt~ 1nvest1gac10n 

a) Mayor Conoc1m1pnto <'e la Rea11d<ld 

En un intenlo de conocer un µoca rn,"'Js sobfe la rnu¡er indígena nos inlegramos de manera directa 

en la vida de la comumd;id. a lravés del acornp¡11iam1cn10 y part1c1pac10n en sus actividades 

Volvemos a reiterar Que por et hecho de que en un rlHJgUn 1nu1n~nto se buscó aplicar cierto plan o 

programa. sino rn:ls bien. el 11lfe1~c; f1Je PI de conoct•r Psa realidad. no se trnta de un d1agnos11co o 

eslud10 prel!m1n~"'lr 

Compartiendo mó'Js t1en1po y n1:is act1v1dad<>"i con la población pudimos conocer lo s1gurente a 

través de su propia ·.10.z 

• Cue monan muchas 1nuJ'-·1pc;;. por p<lr1o debido a la 1ne:.:rstenc1a de clínicas. de transporte para 

ir al hosp11al. porque no !t•r11.tr1 1ecursos econórn1c0s y porque eran "rnd1as~ 

• Muchos nuios 'iP e11fprrn.1ban y rnori;¡n de d1ilrr[_•a y dr•sh1dratac1ón 

• La Cru.z Ro1a ata!ndc ;¡ 11na poorac1on de apro.ionwdamente 3 mrl habitantes de 5 cornumdades 

de La Car'lada p;1ra •,t•r d!entJ1(10~ ,1h1 st..• lt''ltJ•t'ft>rl ha~la 6 horas de carnina 

• Los rnaestro~ .1s1~t1.1n con poc.'..J 1Puul<1ndad (cu.indo habí.a cl.asec;) 

• Las ·c11n1ca"i· cornun1t:1ri.:1-> c.:irec1an dP rnecJ1camcn1os b:is1cos ya no hablemos de anflb1óticos 

o med1camentos para t>nfcrrned.HJP"> aqudas 

• Para pode; corner p¿_!scado o car;icc.res. habia que caminar hasta 2 horas 

• Los horntJres no pod1.in ~.Jlrr ¡1 fr.1b,;i¡.lf al r...;unpo por temor c1f.! dCJ<U solas a sus familias o por 

ser aprendidos por los r,old;J(jl)<;, 

• La escasez de rnaiL habia de¡ado sm con1er duran1e algunos días;, gran parte de la población. 

• Había ocas1oncs ert que los mtios durante el dia sólo tenían como Urnco alimento el pozal. 

• Se carecia de ¡abón, .,r.e1te. velas. pdas. etc 
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• Se vlvla en constante estado de tons10n y ans1cdarj por la presencia mllilar, 

• Las relaciones entre hombres y muieres eran tensas 

• Mientras la poblac10n padacia hambre los camíones dn la Conasupo pasAban llenos con rnalz 

para abastecer a los soldartos 

• Las dos únicas aula"i escolart•s carecian de sillas. bancas y p1LarrOn 

b) Fase de Preparación Opt>r at1va 

En esta fase se p1ogra1naron las act1v•í1ade'i para tPal1zar la 1nvt~st1gac16n, des.de la selección de la 

muestra. recursos cc.onórn1coo; h,1sta "ioOl1c1tar r~I f'lerTTIISO de las comunidades. etc. so incluyó 

1arnb1t~n 1) plecc10n L1l'I ilrPa de 111vP<>t19acJón. 2) Plccc10n y f>nlace con las muieres indígenas. 3) 

delerrn1nac10n du la rnuestr;:i 

1) Elecc1ór1 dPI Art>a d1~ lnvt><>t1r~ac1ón. St-' el1g1t-ron las e<_,rnun1dades pertenecientes a La Cariada 

de Ocos1ngo por ser una Lona QlJC ya conociarnos ln1c1almente se el1g1eron l>1s Comunidades de 

La Garrucha, PatLhu1t.r y El Pracfo. pt_•ro f1na1rncnte por ral'ones c1e srgundad su reall_...6 en las 

comlJn1dad1..•s de La SnlPd.:td. El í"raUo y Bt•lama 

2) Elección y Enl.H:P con 1;1~ Mu¡erec,. - Cn un prun,~r rnornento se cllg1eron n1u1e1es lideres. 

algún c.--irgo den!ro dP '>U cornun,<Jad o qui• prrtenecian y par!1c1p.Jban rn la ~ARIC Unión de 

Uniones~. pero pronto ITlP d1 c1u•n1;i del erior 1~n la Plecc1ón, ya qutJ 111 hab1a lanlas rnu¡cres lideres 

con cargo. n1 hat11a !anta~ rr1u¡t~ft!'> p.•rt1c1panda r>n !a Oí1Jan1.rac1ón AR!C Un1on de Uniones. por to 

tanto 'iH optó por con¡lHllar en la n1u1•slra tanto a ras rTlUJt~res or~.FllllLadas en la ARIC UmOn de 

Umones. a tas lideres con cargo de otras or~Ftn1Lac1ont>.J: y a aquellas qut .. sin c;1rgo formal lenian 

un arnplio rt:>cnnoc1m1ento dentro de ~u cornufll{1ad (anc1an;:is) Por la necesidad de compl~mentar 

la infonnac1ón y pre">ent:'lndose 1a po!S.1bil1dal1 de enlrev1star a rnu¡ere~ de otras regiones del pais. 

se nnexan tamb•Pn r>ntrev1stH<> n rnu1eres nat11itttls df"I Pstado de PueblR 

3) Deterrnmar.:16n de la l'\.~uestra - Numero. Espacio y Tiempo. se deterrnmó entrevistar a 

profundídad entre 1 O y 15 rr1u¡eres 1ndiqenas con caracterist1cas antes se"aladas. de las 

comunidades: Betama. El Prado. La Soledad de la Cal"lada do Ocosmgo. Chis 
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El tiempo de la lnvestigacíón se programó para 3 meses. pero por razones del conmcto. se tuvo 

que ampliar a 6 meses con intervalos de dos semanas de estancia fuera do la zona; mientras hubo 

aler1a roja, tiempo en que las rnu1eros tonian y llonon proh1b1do dar 1nfonnac16n además de que el 

ejéroto federal llm1ta el accr.so 

e) Fase lnvest1gac1ón Cu.111tat1va 

Una parto fundamental de todo t:-1 p1 or.1•so ha sido el ir profundizando y generando la¿os m.ais 

esti-eehos con la población. l•tJ'OS quo además de armstad unpl1c.ab.an rnayoi- conoc1rn1ento, rnayoi

intei-acc1ón. rnayor part1c1pac1ón en la vida do la comunidad poi- panu del ·mves11gado~ y mayor 

aceptación poi- parle de la población. esle proceso de rctroal11nunt.ac1ón no lue r."'lp1do n1 fáal, 

requ1nó de llPrnpo y pac1Pnc1a para ec:;perar y lograr una óptuna relación 

En este proceso poco a poco S•.! l1enfl rrt.¡1c1ó11 con ta mu1er indígena. no ob~tante. a quu siempre 

estuvo ocupada (lavando. torte;indo. 1nollerH.Jo t•I ni:m:tarnal. ptc }. PI 1ncu~1orHH f-'n su rnundo. 

resultó una expenenc1a a1ecc1onadora, pero .1 1<1 ve.r .alarrnantt~ y.1 que ellas son las que llevan 

sobre sus uspahJas un tratJa¡u •1ornf"<;t1co l'Xtt>1H1<111te. las que '>e Pnferrnan fn~cuentemente. las que 

cargan c0n todas l.il'> cun~1·cu1•11c1a~ dtJ l.1 pobrr.t.a qui! !,1 t>1ün t1atn;:imo-. tenido corltacto con la 

pobreza ·urbana· creo qut• d1~t.1 rn1Jct10 de a-;.i~rne1ar.>u a la niral y todav1a rnac; ;¡ la 1nd1qena 

Poi- la 1mportanc1a que t11~ne la rnu¡t!r 111t11g1~na para t.1 vuJa d1~ la cornunidad. utilice su test1mon10, 

su voz.. ~•lJ sentrr ¡:iara ('fl1Pru1er corno \ft' y conc1bt! el 1T1undo para enterid1:-r cual tia sic.Jo o;;u papel 

en la vida poli1tca-org;1niL;tl1va de '>U c0rnun1datJ aunque cOn\f1t.'rH~ ,1clarar que lo que se 

presentar,:') corno resultado df? la presPnte 1nvest1gac1ón no es rnás que una aprox1mac1ón y que 

serla muy valioso poder nrofund1.z.a1 ;¡un m<is sobre ella 

Pudiera f~er que l:..1 pal:..tbra dt.• 10 O 15 mu¡ere~ no represrnta el rn1Jndu Ue todas ellas. pero 

muchas vt~ces en nuestras e~tanctas pudirnos con~tatai- que con la visrla a dos de ellas bastaba. 

para darnos cuenta corno v1via el resto de la comunidad. e'ost1an d1ferenc1as, pero no eran tan 

grandes. así. ut1\1zo el hJstnnon10 o relato corno un 1TH.!d10 de rescato. de acercamiento y 

"peneti-ac1ón- al rnundo de la n1u¡t~r 1nd1gena 
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Con el se puode interpretar lo que, do rnanera gcn~tal la 1nu¡or 1ndigena oxpto~a mten1;'¡s de que 

como dice el refrán '"para rnu•~strn basta un botón'" y por mnd10 dnl 1cla10 o 1numona de una rnuJer 

podemos conoc•n lo que la rnayorfa expresa o vivo Por otro lado co1no ya .-.r. rnenc1onó al 1111c10 

de este arrnr1<•do. la 111v1,!>t1gac1ón cuar.tal1va tratu de partir de ro rnás concreto il lo QtH1eral. del 

rnundo par11cular y olv1tJ<1tJO corno es ul de la"> 1nu¡ere!;. 1ndig,~na.... para conocerlas y 

comprcnderlJs m.~s 

Para rPcooer Jo., IP<>11mon1os de la'> m11¡t.-rPs. rnr apoyé 1~n las entrcvr-;.tas part1c1pallva"> y a 

profundidad. las cu¡1tes hH~ro11 rcalt.1:aOao;. a traves de preguntas que g1raron en lomo a temas clave 

corno par11c1pac1ón. 01gan1zi1C10n. producción. problernas cornunales. ser- mu¡er. ser indígena, etc 

Debido a la extensión v co1nple11d.ad de la expunenc1a. así como a qua •no hay rneior relato de una 

..-calidad quo el v11,11rl.'1'" •.oto rn" lirn1taré a pH!">entar- de rnanera gener-a1 cómo se llevó a cabo el 

rescate de la intonnac1ón 

La 1ecolecc1ón de la mronnac1ón s.e r-c-ahLó bajo tres fonnas 

La Pnrnera - rue ~1 travcs de 1-!ntrr.v1sta tealu:adas a 'ª"' rnu1cres mdigcnas cuando se reunían en 

tallere'i. ac,.a1nblt>a'i curso"> rt'untone~ c1r. rnu¡e1c<>. Conqr~sos, Encuentros A través de cntr-ov1stas 

scm1-d1ng1d~1-. 

La 5eglHH1.1 - RP;1l1,•.n.L1 1•n forrn.1 <11' 1•nlfev1sta <;1•rn1d1na1da. es dt~c1r bu:>cando re<>puestas a 

tra1,1és de preguntas ·ae111~rador-as· 1al act1v1dad se hacia denlro de la comunidad y de manera 

1nd1v1dual en !o'i ho~¡<H(''.'. de c;ic1a una c!e las rnu1en~s 

La Ter-cera Fonna - Fue a trav!'.>s del relato ind1vrdur11 o grupal en donde la muier hablo de todo 10 

que ella (1C!'>eO esta cabe aclarar- fue ta 1ntls nea (además de placentera) y Ja que en mayor 

número se realizó 

Es 1mponante rn, .. mcianar que para todas las formas de obtener- la 1nformac..1ón. se requirió (lempo y 

paetenc1H ya flue la mayoría de las vPces 1uv1mos que asistir a ca~1 todRs las sesiones de 

Encuentros. Talleres. ele , para poder entrev1star1as 

Asi mismo. se luv1eron que crear las cond1c1anes para que la mujer se sintiera lo más cómoda 

posible 
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Cabe ci1ar también que ademas !.fl presentaron limllantes Importantes que por fortuna fueron 

resueltas, como el idioma. la distancia, la diferente concopciOn sobre algunos términos o palabras. 

d) Conforrnacaon del M.Hco Tt_•ónco 

Para la confo1n1.1c1ón del n1.irco leOnco. nos apoyamos fundamentalmente en contemdos del 

matenallsmo t11stonco y d1ar~ct1co. así mismo. para analizar la condición y s1tuac10n de la mujer 

indlgena. lo hicimos ba10 la v1!>.1ón de género como es In snuaoOn. la condición, la d1scnminac10n. 

la desigualdad. tn1tre otras quo nos proporclona la teorla feminista 

• Eje de Sistematizac16n 

Este fue uno de los mom1~ntos que requinó buena parte de energ1a y tiempo pero también resuMO 

muy ennquecedor e interesante. no sólo por las relaciones que se establecieron con las muieres 

a la~ Que entrevistarnos. sino porque el contenido de la mfonnac16n captada resurto muy 1lustrat1vo 

y neo para un an<'llls1s que podria dar 1nrc10 a una d1scus1ór. que aporte contt'ntdos no sólo teórico'> 

smo tamb1~n metodotóg1cos 

La rnforrnac1ón ob1Pmda riasó por PI siguiente pr01i:ec;o de s1stemat1zac1ón Transcnpc1ón de 

entrevistas. Ordenamiento de la mforrnac1on, Categorización. Cru.!'am1ento y Análisis de la 

información. y por la elaboracrón de un (>Squema para abordar esta ~eaildad La ·c1as1ficac10n· 

pudo hacerse constituyendo grupos <1e ff:'nómr!nos o fenómenos comunPs (teniendo presente que 

son términos o 1nfonTiac1ón surg1cJ,'l dt.. t<1s entrevistas) Como 01scnm1nac16n. Exclusión. 

EnferTnedades. Proh1b1c1ones Carencias 

• Interpretación y Análisis 

Teniendo prescnlcs los ob1et1vos de nuestra rnvcst1gac16n. las ·preguntas· y nuestras 

observaciones giraron en torno a ·ews de b1i•>queda· dP la 1nfonn.:ic1ón. a saber son 

Organización, Part1c1pac16n. Problemas Comurntanos. Cultura. Cargos de Representación, Ser 

Mujer, Ser Indígena 



La categorla de Orpamzactón tanto trad1cmnal como social fueron tomadas para conocer y 

entender el nivel par11c1pat1vo de la mu¡or indígena. 

El término Problemas Comunrtanos. s1rv16 para conocer y analiLar la cond1c16n y s1tuac10n no solo 

de Ja cornumdad smo tarnb1én de la rnu1ur indígena. así m1srno. pcrrn1hO hacer una comparac10n 

con rl rt~sto cte le1 sor:1t:"dad nacional 

La calegona Ser Mu1tY. ">lrv10 para conocer la l'X1Sl('nc1a o no de una 1denlldad de género o bien 

ios corHpn1dos Que d.Hl I~¡~ rnu1crt_-~ .JI 1onn1110 .1-;1 rnisrno ··•~ ptJdO obsHrvar a lravt"!~ de 

co'llen1dos el rna11z 1(f('ológ1co-occ1dcntal que h.1n aprrnd1do o asirn1lado !,,., rTHl)en.~s irHJ1as 

Lí\ catcgoria Sr..r lnd1.1. pt•rmr!ló 1amb1~n conocer dos v1s1ones conlranas que existen y se 

conlrc1ponen. por un l<n1r") ;1qul•lra qut_- rt•rv111d1ca los valoreo;. !as co">tumt"lrP">. todo lo que confornia 

el ser indio y por otro lado. la v1s.1ón que alnbuye al md10 c.aractensl1c.a!>. lales como es pobre. no 

vive b1c>n, no ">abe hablar 

La categoría de Cuttura c;1rv10 para conoct>r la d1frrenc1a que rx1stc entre el contenido que da la 

sociedad occidental y et que ta da 1-"1 sociedad uld1a. asi m1sn10. p.ara damos cuenta que la 

expect.-it1va que l1ent> el 1nve<>t1gador Pn la utll1.tac1ón de c1cr10'i conlen.dos resulta ser otra cuando 

se traba1a con grupos con cultura r-rop1a 

La catcgoria Carr.;os cíe R1:>prt!scnrac1ón <>1rv1ó para conocer la apertura de la comunidad a la 

part1crpac1on de !a rnuJC>r y et grado de p.Jr11c1pc1c1ón de la rnu¡cr. asl corno el tipo de relaciones 

predominantes entre los generas 

La calegoria Auronomfa. s1rv16 para 1denl1frr .. ar y lJb1car el grado de polrt1zac1ón. para conocer su 

·v1s1on· étnica sobre la part1c1pac1ón 

BaJO este esquema se pudo establecer la part1c1pac1ón de la mu1er indígena y analizar su inserción 

en ros amb1to'i que dentro del s1gu1cnte apar1ado se dcscnbc 

Al final anexo ta guia de pn!rev1sla que Hl1l1?é Pn la enlrev1sla sem1d1ng1da: cabe hacer mención 

que en el momento de la entrevista. las preguntas no se formulaban como cstan escntas. debido a 

que cuando se reahzaba una prcgunl~ a la (s) enlrev1~c;ta(s). se le deJaba decir todo lo que 

pensaba dándo con ello respuesta a otras preguntas Par11cu1armente. en la entrevista grupal, so 
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hizo md1spensable el permiso de los responSRbles de las comunidades para efectuartas. asf como 

la presencia de un traductor varón debido a quo no ex1stian mujeres b1hngUes. y menos. muieres 

con cargo de representoc10n. por lo que se d•f1cultfó ftf captar directamente el senr.r de ras 

mujeres. y me l1m11ó a e)(presar confianza y !'iO/Jdandad 

Hubo preguntac; a las que se les d1ó una respuesta concisa como fueron las referentes a la 

organ1zac16n y part1c1pac1pac1ón. arras preguntas como las referentes a la s.exua/1dad causaron 

mh1b1c1ón y reserva 

111.2 La part1c1pación de la mujer rndigena en: 

• La producción 

De l<1s vanadas funciones que debe cun1plrr la mu1er indígena una fundamental es la que se refiere 

a la producción (econom1a) en el hogar y por ende en la comunidad 

Una caracterist1ca central de la produccion campesina e indígena rrad1c1onal es su lendenc1a al 

autoconsumo La unidad campesina es aquel nucleo básico familiar dentro del cual. además de la 

rep«>ducc1ón social de la ramrlra. exr"">te una drv1s1ón del traba10 y se considera un elemento 

1nd1spensable que tOda la ram111a part1c1pe en las distintas tareas En dichas unidades además de 

compartir el techo 5e comparte los recursos gencraaos por las d1stmtos m:embros que la 

conforman 

Por e/lo no podemos comprender la part1c1p<1c1ón temenina en la producc1on doméstica y en el 

mercado de traba10. srno entendemos la lógrca del func1onarn1ento de las farn111as campesinas 

En las comunidades la base es el lraba¡o farndrar. existen mintrnos requenmrentos de mano de 

obra que se obtienen de la misma famrlla. mediante mecanismos inst1tuc1onalizados dentro de las 

propias comunidades que garantrzan un movrmrento recíproco honzontal (tequio. convtte. 

mayon:iomfas. etc.). En este sistema. domina la idea de reprOducir el "don· mas precioso. ·1a 

comunidad" a través del trabajo de la tierra más que la acumulación de ganancias. En el centro de 

la economfa familiar se encuentra la act1v1dad agrlcola, aunque no dejan de ser importantes otras 
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act1v1dades corno la recolecc10n do plantas, pesca. la caza, la crla de lraspat10 y la producc10n 

artesanal. 

Tanlo la urndad farn1har 1ndigena corno la r.01nun1dad que la contiene con"it1tuyen umdades 

econorn1cas d1vers1f1c¿1das en las que se cornbinan d1stm1as ustrattJg1a<1 efe producción econOm1ca, 

en un calcndano anual. rned1do rn cir:lo~ v1tale"> 1nd1v1c1uales y famll1arpo; vanildos en las QllC se 

mtenlil max1m1.7ar la ct1spor11bll1c1ad dt" la rnano f1p obut farn11tar y pant!nlal 

La econornia dP a11to;1tJd~to ">e <1poy<1 btl~1carncnle en la proflur.c1i'>n ·m1lpera·. el 

aprovechamiento de los recur;.os n,,turales y •~n la d1vcrs1flcac10n de act1v1dados económ1c."ls. la 

base pard su 1nnnter1111uento es •~I lraba¡o dr~ todos sus u1li:-grrintrs 

El espacio doméost1co indígena funciona corno una urndad de producc1on y reproducc10n, pero el 

traba¡o que realizan tas rnu¡eres y tos hombre-> es d1ferr.nte La d1v1s16n del traba¡o se d1stnbuyo en 

función de la edad y el sexo th~ ccJda uno de tos 1n1cmbros. asi se aprovecha fuerza de tn1baJO Que 

no es valorada l1rabn10 de mu¡Pres. nu'\os. dnciano"i y tiempo cconOrn1camente libre de los adultos) 

porqur no p!'rC1be 1ngrP">O<:. 

La mu¡er tiene t~n unportant•! p;ipPI al riart1c1par 1nd1<>t1ntamente en act1v1dades domés11cas y 

produL'11vas Sin en1bargu la<> tareas dPs~1nollactas por la rnu¡er c.arnpesm.a 1nd1gena generalmente 

no son consideradas corno lraba¡o y por lo t,1n10 no t>S considerada rfentro de la Poblac10n 

Económ1camcnte Activa 

Desde pe11uer'\d. cor'"lo t11¡a la 1nd1uena 'J"'> obligada a participar en tos quehaceres domest1cos. 

ayuda a IJ rnaU,..e en ta •!l;"tborac16n de ta comida en el lavado de ropa. en el acarreo de agua. que 

mlJChas veces 1rnpl1ca rocon1dos largos en el cu1oado de annna!es dornt:>st1cos o de algunas 

unidades de ganado rn la colaborac1on de actrv1dades anesanales. i:-n el cuidado y vigilancia de 

sus hermanos menores. en la busqueda y carga de lena para cocinar S1 es adulta. a su cargo 

estan c.'151 lodos los quet1accres producccon rirtesanal. faenas agricolas. con frecuencia es peón o 

traba¡adora asalanada. etc El aporte económico de la mu1er en su farn1ha no solo se concentra en 

los quehaceres y act1v1dades en el hogar o en su casa. smo también en el campo 
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Las consecuencias del contradíctono y desigual desarrollo han trastocado ol sl~toma trad1c1onal de 

producción al exprop1aroo o dcstru1~c las fonnas de producción de las sociedades agrarias: se 

inserta a sus habitantes en economias incapaces de ofrecertes empleo o su~1ento Los bajos 

niveles de ingresos de las clases trabnJudoras hacen indispensable? que las muieres se incorporen 

a algún tipo do act1v1dades que produzca ingresos En tales c1rc:unstanc1as las muieres 1ndlgenas 

se han convcrtrdo en liJ"i pnnc1palrs productor-a'i l1e !iubs1-;tenc1a. tamb1en rP.producen l:l fuerza de 

trabajo para el capital "ilrl obtener a cambio ninguna compeno;.ac1ón ao;.1 e¡,~ integra al ">t"itema a 

través de su marg1nal1zac1ón 

Tenemos. que debido al (jetenoro de la pconornia de subsistencia. los p1Jeblos md1os han ido 

modificando y complementando su econornía con otras act1v1dades. quH van desde el 1ntcrc.arnb10 

de la producción doméstica. por otro. bienes de consumo, hasta 1a venta temporal o estable de su 

fuerza de traba¡o, pasando por el comercio. la rnaquila, l•l rn1grac1ón estac1onal. la renta de la 

tierra, el serv1c10 doméstico. etc y donde la mu¡er ind1gena dentro de esta re.'lltdad ¡uega un papel 

importante 

En tal senlldo. ilSí como tia r.arnbrndo la base t~conóm1ca t.1rnb1é-n han c<1mb1ado las aC11v1dades 

que la mu¡er realizaba La función que la mu¡rr 1ndigena cumpl1a cone~pondia plenamente al 

espacio pnvad,1 ..... el CtJ<ll segun Lourdes Ari.zpe les esta siendo robado por el mercado y por las 

l"egimenes que han cre.;1do cond1c1ones cada vt?.z rn.-'J"i mtolerables dÜ'nlro del amb1to doméstico: es 

decir, que a la falta de servrcm"i o;r ;1crrc1f'ntan las caryas de traba¡o a ras mcJJeres y por 10 tanto 

mientras mas pobre PS el ~rupo al f1UP riertpnt>ce más t1or01s debe trabaiar la nlUJer mdigena para 

poder sobrevivir 

Asi. en el mterC?s de entender du manera general l.a forma en la que la mu¡er ind1gena ha terndo y 

tiene c;ue par11c1par dentro y fuera de l;io;; diferentes unidades de producción doméstica (Que han 

• ··curn ... n::t.au1..:111c p.u.1 la!>. -..u111u11u.1.u.1c!>. 111dJ¡.!c11..1!> el .1111lntu p11'\.11.lo ... un-.tuu~c ..:l .:entro de dch.:rL-.a cuuca 
Es alh dondc "4: ..;n11-.cn.a la lcngu.1. l.1..:no,n111'\1.,,1011 \ l.1 1ndcnt1d;1J 111J1¡:cn.1. 0,11 di;'.'>ln1cc1on unpl1.,;.;1 .. 1Jcn1.a~ 
de ltU)or subord1n.1..:.1011 par;.i L1 111u¡..:r. un;1 rn;J'\or -.uhord1n;1;;1on c1t11..::;1"" An,..pc. Lourdc~. La :\luje.- l.'n el 
dc•.;&rrollo d4..' :\IC·dcu) .ti.n1'-'rica 1 . .arina. l ·~ ·\ \.I l \:nin• ... h.:: 111' c ... 111:.1..::1•inc-. \.f11Jt1d1<;..,,::1pl1n.1no. \.1c,1co. 
l'JX'J. 1;1 cd. p :! 1 
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sido lrastocadas por la grave cns1s actual). presento a con1Jnuac1ón Ir-es tipos de sistemas de 

producclón-sobrovivenc1a doméstica; que nas permite tttner una rttferoncia para entender fas 

actuales fo1TT1as do pan1cipac1ón, en la producción y economia domést1ca-comun11ana l1c rao;. 

mujeres indígenas. además nos perrmten ubicar en cual se enclJentran actualmente 

Si partimos do que es un hecho mnegabfe la 1mponanc1a do la mlJ¡er indígena en el de"'>arrollo 

económico y social no -.010 tarn1liar <;1no comumt.'1flO. podt>rnos <f1st1ngu1r de acuerdo con LourU~s 

Anzpe. !res llnrdad(.•s dornést1cas dt-i p1oducc1011. cuya f'"'>tructura •,f'riara y th~lf!ITTlm<J l.1 forma en 

que la mu¡er pan1c1pa no sólo •Jconórn1c.a su10 también soc1almr.ntl_• en cae.Ja un:i de e/las 

Unidades que se cntrt!l.'Jran y con¡ugan estrcchamenlfJ. y qur. t~n mucti;,is ocasmncs no '>e las 

puede dcl1m1tar nr (11stingwr la¡anteml'lltC 

La pnrnera. Qut~ es en la que '!:>e 1nscnbt•n lodavia por sus carac1er1st1cas y cond1c1ont:os actuales. 

gran parte do las cornumdade<; indígenas C'e l.<1 .Selva L;:1c.andona y que formaron parte de es1a 

1nvest1gac1on. aunque con ello no f.llJt•remos npg.1r que p1JPdan 1nscnbr~e en las dos restanlcs. al 

contrano. veremos que de tonna paul,.Jt1na la c.:n-,.1s econórn1ca esta onllando a dichas 

comunidades a mscnb1r>e ('n la IPrct•ra un1da<1 <1f' producc1on. pdra poder lograr su sobrevivenc1a 

econórn1ca aunQlJl' con ello d1sur>lv<Hl gran p.ar'le (1l' <;u cultura 

Tenernos as1 que 

a) La pnmcra es la Umdad c<1m~·s1na gcn~r;ifmente vinculada a una comunidad corporativa o no 

corpora11va la quP las rnu¡eres re<1l1Lan tarpas de producc..1ón es dec1r ladas aquellas 

.act1v1dad(''5 '1W.? r.ontnhuyen a que '>f' rPprodu.l'ca y reponga ra fuerL<l de rraba10 y la unu.1ad 

tam1l1ar corno tal 

Estas act1v1dade<:>. iunro a otras como. la 1ranstorrnac1ón y preparación de aflmentos. la enanza y 

educación de l<lS h11os. la arenc1ón paratnéd1co-terapéut1ca y ps1cológ1ca. la v1ncu/ac16n social con 

otras tarn11ia..,, y ~nJPO"> y la re;¡l1;ac1ón de actos cerernonr<1les y ntuales colectivos los realiza 

fur.damentalmentc la mu¡er, y son las que perrmtcn /a reproducción y mantenimiento de la vida y 

cultura indigcna. 
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•Hay unas de las camptJsmas. de la 1111sn1a comumdad que hucon va/oros, que hacen esfuerzo, 

paro no dostrwr la unidad Les du .. ·on a los nu1os quo respnten a Jos anc1t1nas. qua respeten la 

tierra, que no hay quo pegar a los domcls. hay que apoyar ol tralJa¡o 11.1y q11e re~petar los 

acuerdos sino hay respeto. pues no estarnos v1v1endo en buena'"~"ª 

Antes no habla doctor. solo re1tu:·c11os. solo yert>1tas En 1960 1,0110 la palabra <}f• Dios/ borra un 

poco e.-.a tradición Yo Sr! Q11r-t era buena porque era yerb.1 y s.Jlva ·-' /,-, qonto. ~·ro ahorrta ya oo 

SB' pennrttt eso porr¡ue c!ecla qut.• ero.J fJrtJJr!ft.J y qut~ .,tt 1nv,!nto1fJJf1 rri1Jt.t:.1~ cu.'iJS Pt~ro yo 

ahonta con el favor íft'! Dios. n1 una enft•ffnad<Jd. todn"> rn1'i f11¡or; <>e cn.iron ahonta yo estoy sola 

con m1 esposo. esta v1~¡1to. pero n1 un.-t enfennedad por eso yo no crr:_•a qoe hay hru1orla 

ensenó 1n1 pap.¡j. co..Jndo "''""º" .-,¡ rnonte encnntrarnos hdy 1111a ·cascarrra- no conocernos su 

~A la 1nadrc lterra. a lo'i d~>tn1"'> qut~ lil rodf'an y a la<; pl.-tnlito;; y ;1nrrnales qut~ la h<tb•f.:ln. R todo lo 

cual nos h;tce vivir le r1.c:1cen1o"io f1e~las y ccrt:>mon1<15 en c1Prtos dias. reconocemos y guarnamos 

cantamos y a~tn.ta1no<> p.dra Que no e!i.lt! de<i.o/ada y tnsh:• para que no estemos 

desolados y lti".!P'i Y ..... , ro•, rur"lo~ y n<1ias se van f?(hJcando en que- y por quf'> celebramos y 

hacemos f1P"iolas y to que r!Pbc hace~e P<Hit prep;:erar1as To>jo rllo lo aprendieron y transm1t1eron 

nuestros anrepasad05 a los abuelos y abuelas de nue":>tros -1but~los y abuelas. y ellos a nosotros. 

en su lengua y t;unb1ún con sus p1ctoqrafias. ur.1bados pinttJr;t~ y sobre todo a trav,!S de su 

mernorm 

Adernás corTlO ya lo tiernos. visto lds rnu¡f?'res J!1•vd11 a e.iba parte de la5 act1v1dades agncolas o de 

apoyo a eslas Preparación y acarreo de alimentos para ros lraba¡adores dt?I c;tmpo. artes.anales y 

de industria casera Se traTa en su rnayor parte d~ valores de u<>o para c>I consumo interno de la 

• l\.luJcrc~ t./cll.1k~. 11uc111bru!I. de l.1 AHJC-l: <l..: L' Cu111u1urJ.11J el l'r;1Ju. <._>o...u .. 111go. Clu~ So\. l '''}tJ 
Enrr~·1 .. 1;1 Gn1p.1I 
• 1\.fu1crc .. 1..-r.:11.11c-.. 111u.:n1hn•.., J.,_· /.1 -\RIC-1} fJ..: U ("\1111u111rJ.uJ .;;I Pr.uJ~>. C.11\,1J.1 di.: C>...:0 .. 1111.!o. Chis :'\:o\. 
!•)•)(, En1rC'\.1.,1;1 gn1p.1l 
JllH Rc~oltlll\O'> Fnrn l11d1r1.11.1. '\.f..:-..1 f, op Cil p 1 



comunidad y la pr1ncipal carncterfstlca do esta. es que la div1s16n sexual del trabajo se rige 

rundamentalmento por cmenos do equiltbno interno de la mano de ot)t a 

Son estas algunas de las tareas y responsab1l1dadr."> qu•., dPJíln vl•r 1~1 gran papel que tiene la mujer 

indlgena ranto t:tn la farn1l1a corno en la corntJrndad y qtH~ la rnayorfa df~ las vpcos. no es 

reconoc1dn. ni rnuct10 rnenos v.alorada su p~1rt1c1pac1ón 

Los valOrPs soc1alt>"i la conv1vPnc1,"l y <,ObrPv1vt•nc:1a c1P t>co1a 1in1cJ,u1 1•-; lo que Pn gran parte ha 

pem11t1do la 1epr0ducc1ón y rPcr1...•ac1ón d1! 1.1 cullur<I n11srna de 1~·Jta"> cornurudarJes 

b) En st>gundo ltJQ<tr 1en1•rnoo,. a la unHJad rarnrll;1r d1• producción agroper.uana. que depende del 

mercado o dP una t•rnprt>~•a t•xtt>nlH -hac:1Pnda p/;1r1tac1ón o Prnpresa parae .. tatal- Para cubnr la 

n1ayor partt.• .. tunqul' no toda"> o.,u".> 11Pr.t>~.1t1adeo., r1f' ronsumo Poi lo f<lnto la ac,1gnac1ón y carga de 

trabajo dP ltt"i rTHJ¡er"~ varia ytt 110 dt> acuerdo .t la"> neC.f~!>1d.r1<1es 1n1emas de mano de obra 

lc1s Ouctuac1onf"S 1.•n PI r~pn1t•n (11' ti11•npo;. y r,-.cursos con f_•! rnt>n::ado o la Prnpresa f')l'fP.ma 

Sobre PSh~ aspecto actualrTH!nlt..• Pll rnuct1as .".011as del pa1s {">obre todo t~n el norte) ya no es la 

tiac1enda o pléintar1ón •;rno ta rrH1u">tria rnanuracturera ia (luf.• hace <-i!gunos ª'°'º"' ha 1ncur;1onado 

en el área rural 

pr0duct1vas que y;1n des.de l.1 subcontra1ac1ón deo mu¡r.res a traves del traba¡o dom1cd1ano. hasta la 

1r1stalac1ón de pequet'lo'i y n1ed1anos tall~rt·o;. en los QlH~ 5t~ ernprean nn11ere~ ¡óvene!> 

Velázquez Maroar1!,1 nos (j!CP que rt !raba¡o domrc1lrano por ~ubcor>lrat:1c1ón c>s un;i ronna Que 

mas adoptan :a'i rnu¡ereo.; atlu!la<> con h:1os. tP">1den1es en cornun1•jades r>Pqurr"l<1"> y de tjrficrl 

acceso debido a que les oermrte perr.1t>1r un 1ngrrso tJconóm1co p~"lra l;:i superv1venc1."l tam11iar sm 

descuidar "iUS de~res domésticos "El traba¡o a c1om1c1l10 se ha convertido en rl pnnc1pal 

honzonte labor<tl ;Jsalanado e.le /;l rnu¡er r.nsada Gracia"> a la ideología y a lo"> cond1c1onam1entos 

familiares que lo n~ruerzan La mu1er ca .. ada constituye la rnano de obra más abundante. barara 

y resignada de la rnanufactura rural- 109 

IO') VdáJqucL Gu11crrc,- op <-11 p Ir•\ 
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Si bien en zonas de dificil acceso y proptarntmte indlgenas. e->to no se h;;1 cJCtend1do tanto aunque 

ya se ha empezado a unptJfsar; y ha sido t>tts1camcnte en rP.Jac1ón a la pr0ducc1ón do artesanfas y 

en muehos lugares asumo la rn<lsc.."Jra de organ1.rac1ón cooperativa 

e) En torcer lugar, cnconlramos aquella-. 1Jr11dadcs farnrlrarn'> o a n1u¡erC"s sor;1s que dependen por 

comploto del merr--,do de trabilJO para su suporv1venc:1a En t"'ifC c."J<;-0 1<1"> muJere-;; siguen siendo 

las responsables pnrnanas lle 1a.s rareas no remuneradas de rt_•producc1ón. pero el tipo de act1v1dad 

l."Jboral que desrrnpt:>tia esliJ dictado por las com.l'1c10nP!. dt~ rnercado y del trabaJO asaranado Eslo 

sucede generalmente en ..-onas rurales cercanas a centros urtianos. 1urist1cos o agromdustnalcs, 

que pueden .absorber /a m<ino de obr;i 1ov1!n y aduNa lanto de tlornbrcs como de mt11eres y donde 

las cond1c1ones de cns1s han hect10 QUI'.? lo~ r..arnpc~inos e indígenas no puedan producir su fierra 

o parcelas. y tennman por abandonar1as o arrendar1as 

eas1carnente baJO e<:.t.<1s tres unidades t.~structura/11_ .. s de proaucc1ón es donde se mueve la muier 

indígena y donde despliega loda un;J "'>t!riP dr ar.t1v1dade~ que se 1r1od1fican y transforrnan de 

acuerdo al momento h1s.tónco del desarrollo c.:lpcfallsta en •.!'I carnpo Transfonnac1ones que se 

agudizan o dan lugar <-J nuevas formas de p.u-1rr.1pac.ón que a su vez influyen en f,"J condición de 

género. de C<Jrnpes1nao; e 11H.l'•Qena.s y trabajadoras asalanadas c1Jando llegan a serfo 

Ahora bien. a contmuac1on pre~(~nto alguno"> de los C..."Jmti1os que se estan generando al 1ntemo de 

dichas econom1as y qlie par:1cul.:Jrmente h<-Jn mocJ1f1cado Ut~ alguna manera ias formas de 

participar de la rnu1er 1nd1grna no solo dentro de ..-.u economía familiar y comunal sino haMa local y 

regional Son tres los aspectos (no son fas un•cos) que presentan~ 

En pnmer rug~.r !a competencra ~ 1ndustna/1zac1ón, clHn1na y margina rnuchas de fds act1v1dades 

femenrnas su~tentadoras de la farndra. e"> düc1r s1 antes la mujer 1ndigena el.1boraba productos 

domésticos. casi sremprt? con rnucho esfuerzo. como son el 1abon a partir de la grasa del cerdo. 

piloncillo. VC'Sf1dos. 11tc. sin recurnr for.l'"osamenfe ill c:nmb•o monc>1ano Ar.llialtn(•nte ya no lo hace 

porque es mas fácil .-Hlqu111r10 y relaln ... amentü barato Jdemas se qwta c~iryas de trabajo 

extequantes por lo q1JP. prefiere comprar1os. pero para ello se ve P.n la nrces1dad de la moneda. 

percibida no solo por su esposo. sino tambu~n por ella misma vendiendo su trabaJo 



Otras actividades son la proctucc1ón de ctr1t!s.an1a. de proctuctos de 1ecolecc1ón y do honaflzas. al 

tener que competir la fam111a campesina tt 1ndigen.a con tocnologia av.<tnzada. la muJe,. campesma 

e indlgena oencrafrnente ce1~•1da :<.e ve t'n la rwce••1d.nJ clo rnten~1r1c.:tr 'iU trabHJO Pª'"ª mar vender1o 

Ultimas 1mpu!SiHJas por n1rJ<¡Jt;irn.t•. lll¡f)l.'(Tl.H?lPll!,th·~¡ p.lliJ ¡¡<;¡ Púd(•r (~•plnf;lr sus productos. para 

En segundo lu¡;c1r ~e enc:tJt•1111.1 Id 1nryr;-1c1on. ···.fa •.t~ dio cn un rnrc10 ~ola por hombres itdultos. y 

mas rec1enfPfllente por Las rnu1t->rt•<> Cu.'lndo (~sta eo; solo por los horntucs. las rnu1eres 1ndigena'i 

frenen QUt-? ;1~.um1r la 1~•<;pon~;;¡!.)1t1c1.1~1 (1P a/1rnenlar. cuidar y proleger a su~ hr¡os y félm1l1;ues. sin el 

apoyo del P">DOSO rn1grante y en condiciones '~conorn1c.:1s surnarnente pre<:..:inas, ademas de Que 

e~ta consf,irlfprnenlt• t!:o:µul'~ta .t la v10lt•ri..:1a ~P,.Udl cJentro y fuera de In ca~•a. y ~.u ... utxndrnac1ór1 

genenca con10 rnu¡ert"i l'U lo •,oc1.1I y en ro pól1t1co lt>S hace aun m:is d1fic1I saln .:1delanll! en tales 

cond1c1onPs "A! rnu;.~r,.H lf'rnpora~ o <Jt>f1111tn,1¡1me11te la rnayona dt.• loo; adulto<; (po,poso ru¡as e 

hlJDS) y al depender c.1d.1 vt~..r pn n1;1yor rne(J1d;J (j1•/ fre1b;1¡0 ar,atanado y r1t• la<; n.•nlf~sas 

economicas de lo<; mi(Jr;intP•. fa"> rr1111(.•re~ h;in Tenido que np~Pnder ;1 d'11,..·pf"'!'.1fic:.ir •,tJ!". aclrv1d<ldt'S 

pr0duct1vas pJra poder ~ot>revrvn • 1 1 O 

Ante tales cond1ciones V1~l;).,rqut.'z nos comenta que o;e 1Ja una ft:n1u117ac1or1 cJ;~ la a~Jncultura del 

autoconsurno y por otro lado anle las p~..,u~·n..rac10n <Je sus cond1c1ones de vida en algunas 

regiones del p;us. tas famJ11:1s C.'lmpes1nas e 1ndigenas rian m1c1ado a pr~tctie<tr la ganaderi.a en 

pequef"la escara corno olr;:i lt1enle de ingreso<> Y r::omo la pr,;c!1c.:t de esta actrv1dad requiere poca 

fuerza de lrab.a10. son prec1samenlt! lac:; muieres. los '1110~ p...--queflos y lo~ v1e1os. los que se 

responsab1/rzan de cnar los anrmales que por ro general se trata de ovinos y ;ilgunos vacunos. 

l IO VcJ,1..-quc..- llP ... 11 p /fd 
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cuya enanza no unphca rn<'ls ins1Hnos. que pa'!.1os y agua y ""º" co1ne1c1ahzados en loo;, mercados 

locales. o bien en las m1sm;is comunidades. a donde lle~Ftn IO!'i. 1ntermedmnos a comprnrtos a 

precios muy por ciebaJo de su costo real A las familias campesinas indígenas pobre'"j_ la pr<'lct1ca 

de esta tipo de ganadería lt_•s rep1C'!'.4!11ta s.t•gun<lad .• 11 poder c0111ar con un 1r19ri."o:;.o t."xtra y en 

muchos lugares para aurnPntar rnao; t!o;to ltpo de 1ngre">O. la~ rnu¡erips crian gallinas. pavo<;. 

cone1os y cerdos. entre otros 

Por otro lado. un hec.tH1 fPCu!llh! e:<,, que la'i por111cas de 111<1u<>H1al1zAc1011 a!1arrit_-.nte centralizada. al 

impulsar la expulsión rh.• m•tno de obi-a de las f?conornias can1pes1nas I? 1nd1genas. esta 

acrecentando ta m1grac1ón dfl lc1s rnu¡erf's E">lr tenómf'no ">e ha 1ntrns1ficado en los unirnos at'los: 

en 1987 tas muieres m1grante-> 1ntereo;tatale">. -.uperab.,--in en , 0% :i lo"> vAronco<;_ es decir. por cada 

100 mu1eros nugrantes a la c1u(jad .,ab1a 75 y 96 homb1e~ lo antenor l1P acu1•rdo con la CONAPO. 

también sucede que 1•n ~~I cnso c11~ I"' rn1gr::tc1ón hacia la frontera nor1e. donde la propc.rctClfl era de 

menos de 86 hornbrf""> por r;id.i 100 rnt.¡eres 

Para , 990. ~(_•uun <~.110<> O<•I X.I Cf~n·:;o l1e Población y V1v1•~nda por cada 100 fTiu¡eres m1grantes. 

había 92 5 hombres A'il m1">mO Vel.'.l.rQuez: rnenc1ona que entre los factores. que impulsan la 

rn1grac1ón h.!rnen1na ha·1 QlH.~ con">1de1 ar lo<;, cuitur.-ilcs y econórn1cos Los ec:onórnicos. son más que 

conocidos por 10 quf" no c:11:>e 1nr.nc1onanos. entn• los cuttur<tles. se enCuf"nlron aque1tos que no 

consideran a la rnuwr r:orno 1J">l1fructuan<t de la tierra y poi- lo tanto. se rinvlleg1a a los varones 

sobre las rnu:erps en ~1 ro:-par1n de !a 1n1'--n1a y por lo tanto tas obliaa a sahr de .,,u.., corrit1111dades 

en bu5cet de oponurndddC5 de c1np1~0 1 1, 

Por otro lado. ;1ctem<ls df' 10<> fac1orP"'> t>cono1n1cos internos de la unidad doméstica campesina e 

indlgena. se encuen!r<Jn los r.1r.:101L•o:;. de .:11racc1ón de los mercados laborales en expans.1ón QlJC 

demandan mano de obra fernernna 

Por último. a ca11.-.n dP l<f cns1., y p<Ha t"lac:er1e trente. a partir de la década de los 70's surgen en el 

campo d1ver-sas oryan1zac1ones c..--impe!<".tna o indígenas. Que marcarán y detennmarán 
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deoslvamente las fonnas de pm11c1pac1ón que venian desompenando las mujeres mdlgenns. Es 

decir estas organizaoones. lenta y pau1a11vamcnte. fueron contnbuyendo a cambiar las 

condiciones de ·otv1do ... explotac1ón y n1enosprecm dt! la part1c1pac16n de la mujer indigena no sólo 

en lo econórn1co. smo tamb1ón un lo polit1co y social Poco a poco aunque baJO preJu1cms. fueron 

•aceptando .. la 1mportanc1a de la p;1r11c1pac1ón de fa muJ•~r ·p<>rrnrt1cndo· asl su mcorporac16n a 

dichas organ1zac1one"> 

En casi todas las organuac1cncs 'º"' hombres wn lo-> qut~ decidían y r11~c1den qué e-. bueno para 

las mu¡eres. en que pOdian p<.1r1rc1par. cómo lo rJf..•bian hacer y ba¡o qué paramc.•tros la mu¡er 

1ndlgena se integraba a la o~amzac1ón. st bien en un m1c10 eran aceptadas y •ut1h.radas• corT10 

escudo. como ·e¡erc1to de reserva· Prl los contingentes. en las marchas. mítrnes. etc o como 

mano de obra domés11c.n de ra organs..rac1ón (preparación de Hl1mentos. hmp1cz.a. funciones de 

secretarias. etc). poco a poco y rn un largo prOCPSO. lac; m1c;,ma<> mu¡crrs "ªn abriendo sus 

propios espacios. dentro y fuera de las orgamzacmnes y aun cuando era eslrecho <>u .árnb1to p.ara 

~actuar-. dec1d1r y ge~t1onar por ~1 rn1srna~ lograron plantear c;us propias demandas y <>i Pfl un 1nrc10 

carácter rc;pectf1co ~re~C>ntando prop11es1as <;obre aulonom1a p.tra la<; rriu¡errs derechos 

reprOduC11vos educación. r.ultur<J, Ple 

Aunque cabe aclarar que no f\;r> h,J$!.-i .~¡ surgirn1enlo del E¡f"rc1to Zapat1sta efe L1bt~rac1ón Nacional. 

cuando estils demandas se ven cnstal!.;adas con ta Ley Re\IOluc1onana de ras muierrs zapatl5fas 

·es irónico el '1UC haya IPn1do fllH~ aparecer en el eo;ccnano pollllco el EZLN p.ua que ras 

organrzac1ones fermrnstas se dieran cuenta que las muieres rndlgcnas exrstian. que llevaban 

muchos aflo5 trab:ipndo en orgamzilciorH .. '5 y que ahora contaban con una Ley Revoluc1onana con 

demandas espec1l!cas - 1 12 

A cont1nuac1on prese1110 el sentir y alguna-; de las demandas económ1cas de las rnu¡eres 1ndigenas 

y que forman parte de dicha Ley 

1 1 ::! KrnaJ An..rcllk op 1.:H p 1u 
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"Las mujeres somos partP su .. i.ancrnl tlel procC'sO productivo Llevarnos la mayor cnrga de trabajo y 

la menor retnbuc1ón Nuestra fuerza de tra~10 r10 es rcconoc1da. valorada ru remunerada El 

proceso productivo ha ~LJfndo un grave deterioro con el rnodt>lo neoht..eral que pnv1\egm 1nacro 

proyectos sobre los pt>fluef'lo'i p1odlH:1or.~., y campt~~mos Hay que atender con urgencia y 

slmun.11nearnente la~ lJO"i 1!~,fPras en quf-! p.1rt1c1p.<HTIO"i la<> rnu¡t>rr.~ en t!I proceso prOduC11110 a) El 

inmediato cot1d1nno la casa y h) El (~rlPnor el campo. ~·I cnnHnc10 r.1 1ndustna. t.•I arte las 

artesanias. el got)ierno. l<ct 01ga1ntaci6n. !os <>t•rv1c1os pdur:<1l1vo-. y ele ·.a1u1j i:.tc • 

"Estos dos ámbitos estan estrechamente relaCJonados y es rH~cc..,,~no ">u <Je-;.anollo paralelo para 

opt1m1.zar los procesos p1oduc11yos En t_•I t•ntendun1ento de qut.• (_•I m•"•¡oram1ento de las 

cond1c1onc~ en Que las muieres u1d1genJs pro<:1uc1mo"> dcpt~nde en pnmt~ra 1ns1anc1a. del acceso a 

recursos de ta cnmuntdad. por lo que demandarnoo, 

• Garant1rar los derrct1os laborales de los hornbrt!S 'I rn1111.>res n1d1os cuando venden su tuerza de 

traba¡o üornalt•ras y ¡orn.11ero5 a(,¡rico1.i .. y trat)a¡;1doras dorncst1cas) dadas las cond1c1ones 

<1r::tunles de explotación y l11~c.:nm1n.1c1ón que padecen 

• Que se garantice la capacitación profesional y técnrca para optimizar los procesos productivos 

en act1v1dadeo; no agropecuan•t-• 

• Que- el Fondo Nacional r>ara t•I dPsarrolto de 'º"" pueblos 1ndigenas contenga un as1gnac16n 

econon11ca e>r:chJSIY<t ~xua l.i'-'. muiere~. c-;ue -.ea rnane1ada por ella 

En la esfera del hogar 

Las mu¡eres demandamos t~! acc.e<>o a lo!'> o,erv1c1os básicos para fac11ltar nuestras tareas· Agua 

potable, electnf1cac1ón (pnv1leg1ando la solar 'I tecnologías a1tcmat1vas y ecológ1c.as). estufas. etc. 

En el ámbito externo del honHr 

Agua para nego, maqUtnana e 1rnplernentos agrlcotas. C.-"lrn1nos rurales. carreteras 1nterreg1onales. 

asistencia técnica para la creación de hucr1os y hortalizas fam1llares y de plantas med1cmales. 

ademas de una infraestructura para talleres. para la capac1tac1ón en tecnologías alternativas. en 
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medio ambiento y ecologla, en técnicas agrícolas, fores.talcs, p1sclcolas. ganaderas. etc_, en el 

manejo de aparatos de computo, do radio y video para fa prOducoón de rnater-tales de d1fus1ón de 

conocun1entos relativos a aspectos du la producc1on" 11 J 

Estas son algunc1s de las dernandas por 10 que las rnu¡eres mdigen:ts empiezan a organ1zaro;e, a 

luchar y a 1r1clJr<:.1onar Pn 10"' t:·~pac1o'i po1111cos. no sólo al 1nter1or dP sus con-,un1dadus. sino 

lamb1Cn a n11o1cl rt_~JIOíh"ll y n~1c1unal 

A manera de conclus1on fa <>1tu:ición {jpc;c11t¿1 anlenorn1ente nos orrlla ;1 con-;1cterar la urgencia de 

implementar y recon!.1dcrar la actual pol111ca hacia el C.."lrnpo. se requiere de una polit1c.'1 agraria 

que dé apoyo mtl~gra/ a t0<Jos los S<-'ctores del campo y de rnanera especial a la muJ('r indígena. 

para evitar que se siga dc">tn.1yendo la base soci<tl md1gena y c.ampe~ina quH ':iC le continúe 

aislando y presentando como un1co futuro. la mse9undad. la rnisena. el harnbre y la rebelión como 

un medio posible para soluc:ionar sus nece~H1ar1es 

Si bien es cieno que la part1c1pac1ón de 1¿1 1nu¡e1 rndigl"na (>n f0d'os los i'lmbrtos de la vida es parte 

sustancial. lodav1a se enfrenta a e!>quernas machistas y rac1..,1a-. que le n!stan valor a su 

part1c1pac1on no sólo t~n la untd<ld cJon1'~~.r1ca y coniurial ~1no (~n to<1os lo!>. espacios publicas 

considerado~ ·\/edados· para /,15 rnu¡t_•re<; en general y •Je torma p<1r11cur.ar para 1.1s indigenas. 

como es en la es1ructu1a de OrlJilnt.?ación rrad1c1ona1 que anallzaremo~ en el su]lJrente apartado 

• La Organ1zac1on Trad1c1onal 

Algunos autores aflrm<in que el valor y t.•/ r¡rado de pan1c1pac1ón que Irene la mu¡er indígena en la 

organ1zac1ón tracJ1c1onal de su comunidad. depende en gran medida de la importancia que se le 

asigne a su part1cipac1ón en la produccron rconóm1ca y cullural. de lo cu;:il se desprende lo 

siguienle por una parte. debido a la gran 1mportanc1a que tiene la mu¡er indigena. tanto 

económica como social para la producción y reproducción de su comunidad deberia ocupar un 
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papel impartante en r.I ór-gano trn1d1c1onal de repr-esentuc1ón y decisión. no solo local sino regional 

y hasta naetonal, cosa QUO como bien sabemos, no ocurre Por- otrn pnrte ademós y 

contrariamente a su gran valor-. a su presencia y part1c1pac16n se le mega c;c le desvalonza y 

excluye de todo poder- de dec1s1on 

Debido a la con1ple¡1dad y ;unplllud de esta cuestión sólo no"> l1m1tarrrno-. a presentar- algunas 

e)(penenc1as que muc"ilren la situación y cond1c10n de excfu">1án que vive la rnu¡er indígena dentro 

de la organ1zac1on tr-ad1c1.:mal de SHs con1urudades y que no ob">tantt:" a ~llo. han m1c1ado a 

cuestionar dicha s1tuacrán planteando propuestas conc1etas lanlo t_•n "iuS corriun1dades como en 

todos los espacios que t1an venido abnendo (Foros. Encuentros. Congresos. etc) a lo largo de los 

últimos anos 

Trad1c1onatmen1e t>n ta mayona de l"ls cornun11Jade"> es de gran unpor1anc1a para el 

tunc1onarn1ento de su estructura "i.OCl<tl. un órgilnO representativo que nia. Ofl]<in1cc y ·1r.g1s1e· a los 

m1ernbros di.! la comunidad. órgano que t11stoncamen1e ha sido mtegrado por m1ernbros de la 

cornun1dad. miembros que son eleg1'1os ya s1Ja por sus conocun1entos sabiduría o cualidades. 

pero en pocas comunidades. la rnu¡er tia sido elt_-"gida para fonnar parte de P.I '-Por qué?. no lo 

vamos a debatir aqui pues ya ha '>tdo ampliamente rxpuesto en lo<; ámbito"> feministas 

mtelectuales Lo Que v<lrnos a pre"">entar. son algunas de las exper1t_•nr:1a<; quí' ras rnro;.mas mujeres 

han tenido dentro de sus propios espacios locafpc; y 1r.g1onate<; de part1c1pac1on y or]anrzacrón 

trad1c1onal. cómo rniran tal srtuac1ón y 11ue es to que ellas proponen 

Para empezar. s1 par11mos dí! que la rnu¡•~r tnd1gena dentro ('t~ Ja ecoriorn1a ¡uega un papel 

importante. porque constituye fuerza y f<Jdor de producción colabora en las ac11v1dades agrrcoras 

(tequio, convite. mano vuelta, etc) cwda y altmenta reba,,os. animales domésticos. o de sus 

manos nacen calendas y compleJaS ar1esan1as de te¡1dos. ccs1cria. ccramica que mal vende en 

mercados, negocios. etc . vemos que el trabajo femenino siempre ha estado presente en la 

historia de nuestros pueblos ·Todo el dinero d~ ta fam111a lo ganamos yo y mis cuatro hijas de 

nuestros tejidos. Mi espaso toda la vida se queJó de qLJe no hay traba¡o. a veces en un mes me 
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trae 30 pesos Tengo nueve hijos. Con eso no alc.'lnl'u Hace cora1es y me dice que nado más soy 

una muJer, que no valgo nada.·114 

Pero ademas no sólo en la cconomia es parte e!.encial. tambu~n en la reproducción dP la cultura y 

de la vida socinl de la comuntdad as~cto fundnmental del que es sustento pnnc1pal 

Para el manten1m1ento de la annonía y orgamzac1ón, la mu¡•~r rndígrna 1unto con la tll~rra son la 

base de la reproducción y transmisión de la cultura. de la lcnqua dt-> f<1s trad1c.1onp-; rtc 

La mujer indígena tiene la c.oracit:-nst1c.a del a~o a 1~1s raíces y rortr1as de la cultura vernácula. 

ella es raque menos ha ac~ptado los procesos Oc ncurturac1ón por lo que viene a sPr ra fuerzH que 

defiende sus patronrs culTuralC""io t.~n la ramilla. t.•11 la comln11dad y en las rcrac1oncs hurnanas La 

mu1er. especialmente s1 t.!'~ adulta. t~s ra QlJC mantiene las forrnas de 1denllficac1ón con Ja ralz 

indígena. pnnc1palmente Pn la lengua. los vesl1<10~. las variadas costumbn~s y practicas 

Una de esas costumbres y pr:'IC111:as es la que o;e refiere <=1 la rnPd1c1n•1 tr<1d1c1onal. lo cual. aunque 

es patnrnon10 de todos los miembros. la po~1c1011 y el rol que tiene .:1entro de la casa ra con,,,1erte 

en depos1tana y H?p1odL1ctora de este saber. no.,, c>ncontrarnos a-,;l muieres 1ndfgenas parteras. 

hueseras. chamanas curanderas. Ple 

Pero adem,tjs. también es la enc.;1rgada dr la !.alud y l;i al1mPntac1ón de la rarnilta ·a pesar de los 

preJurc1os que rnfrentan por la medicina occidental· tas tcr;1pt~utas trad1ciona1es siguen cumplrendo 

una función necesana para los pueblos md1os. ademas de que representan uno de los baM1ones 

donde con mayor fuer.za se con~erva y r~troa!1menta pi conocrm1ento indio la salud·curac16n 

En tanto c~ompesrnas. las muieres rndigen:l5 al lado del rpsto de la pobtacrón femenina rural, 

contmUan con el desernpef"to de las tareas de reproducción v11al~s.oc1al. contnbuyendo a la 

producción de loo; ar1mcntos básicos. destrnados a la nutnc1ón de sus familias y comun1c:Jades 

Pero. ante los cambios. de las políticas agricolas educativa y de salud y ante el gradual avance del 

cap1tahsrno en t!I agro l<ls carnpesma~ 1nd1as al igual que las mestizas, so ven obligadas a 

identificar su p~'lrt1c1pac16n en las la~res productivas y de reproducción social. necesanas para la 

J l ..J KrnaJ. A1uc.:11J.. up Lll p '-:' 
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supervivencia de sus formaciones sociales y cullurales. sin contar para ello con apoyo y 

reconocimiento oficiales 11 5 

No obstante a la unportanc1a do l:i mu¡t~r dentro de su corr1urndad. su presencia en muehas 

comunidades se ha 111v1"i1bll1.zado. o bien. las organi.•ac1ones tr.ad1c1on;1fes han establecido y 

del1m1tado lug.:trt•<> n'~eesano"> para el dP'>t•rnp.-;'10 ch• tas rnu1ere"i pero ~•1n asignarle-. -'5.<tlvo en 

contados cas.os- una es1nu:1ura serne1ante a la d.-. Jo"i hornbn'"> 

En la gran 1n.1yor1a de la~ c.ornun1dctc.lt~"> 111d1g1~nas. 1.>n la ¡t.•nuqu1a {tH auton<:J.ades comun1lanas. 

c1v1les o rel1g1os;:1s ~.óto sP adrn1te un;1 part1c1pac1ón '>ecundana de las mu¡eres ~u1 otorgarles 

caryos. status ru rt"•>po11saf)1hdacle-.;; directas 

~LiJS 1nu1en .. •s si parr1c1parnos t.~n 1.:i cnrnun1<lad. hay rnu1eres catequistas. presidenras. secrctanas 

del grupo do mu1orr.s ~·rn t.•n íJ#.Uleral n1nq1.J11a n1u¡cr haco carqo en lü organrzac1ón de la 

comunidad no hay (!1<1cona com1stinada. regidora o n1aesrra corn11nlf.in..1 sólo hombres. porque 

no sa~..'mos leer r11 u:s.cnb1r. .::. un las fit.>SfJS 7 /a tnu1er Sólci PiJr11c1pa t..,n la oración y en la 

·En rn1 comunidad f1uy un aqt•rlf~-:o rn11n1c1µ.J/ ''" ¡uf"Z un prt"s1dcntc .:: s: hay mu1cres? no hay 

muJercS en los cargos de uutondad solo (.'rl los com1tt"Js de mu1c-res t~n la aurondad no. pero s1 

fJcJy part1c1pac1Cin en la comunidad. en ta .. facn;1·· tratH]JO cornunaf (l1rnp1ar Jas ca!les. construir una 

escuela. 1gleShJ. ere) y aunque sea v1uc1...1 Id rnu}t.."r tionc Qll(~ participar 

Estas reflex1onP'."", -:,()fl -=.11f1cr(•n!l"S para rnoslrarnos que a pt>siir de la gran 1mportanc1a que tiene la 

muier dentro de- '>ll cornurncJ.id. se encuentra excluida y relegada de los cargos de represenlactón 

comunal. pera adernn·;. algo 1rnportan!e que h~ly y que merece atención. es que h1stóncamente la 

muJer tndigena no esta ~acosturnbrad~1· ni mucho menos motivada para pan1c1par en los cargos de 

dec1s1ón en su cornurndad y cuando .,e le dan. las cond1c1ones para que Jo haga. es ella misma 

1 I ~ Vcla.aiuc.:L .'-t.1rgaru.1 '-'V ~1t p 71 
• ~tu)C:r lJ.clwl nuc.:ntbro 1,k IJ ARIC-L: d.c U Comunu.1.a.d Ek:tam.a. Callad.t de Ocosutgo. Clus. Erun:nsta. 
ne» l•>•>r. 
• ~1UJCr Nahu.111. R.c.:u111011 d..: 111u1..:n:"> 111U1gc1w!I. cntn .. "" l!>W jun10 l 9'X. J\.lc:'\..u.::o 
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(por temor. 1nsrgundad. 1e-crlo. etc) la que ">e P•cluy1_~ De las muieres entrevistadas ninguna 

habló de que hubn-•ra una mu1er en algun caruo 

·se cf,gen las autOrldados a rr."Jvó!i de la ._-,samblt~a s1emprn se htzo as/ (actualmontc es por voto), 

tas 1n111cres 110 tienen rarr_."'Os p11fJl1co'!> 11na vP: se prnrouso .-i una co1npi1f1cr-a como candidata a 

presídenta. ella lo n~ch<aó lo1s m1sn,.-1'> rnu¡cre<> no q11t•~ren acept.'lr esa n1sponsatJ1ltdad. porque 

se stenten nla/ porque es rn._1s traba10 o porq110 no fa dn1a ""esposo _ .. 

estarnos acosturnbrada-:: a quf• 11n.,; non1hr1~n fl'l•ro cCJando yn ">E!' r101nbra y acepta con mucho 

traba/o. dcspuós s1 ,1os 911sta ~· 

mu1eros. cleb~do a que cons1l1it'rrt quu el asumir c.arqo!'",. tnnto en sus comunidades como en las 

ac.arrearia ma<> traba¡o. il<.;1 t~n vt~I ne <>r>ntll'!'>e h1Pn c:on ello. lo c;.1Pnte como una c....argH mas. ya que 

muchas vc><:t><; rT m;indo Ir d1Cf! ~,P dt-¡o 1r <1 !ac;. rt•unrones ..,, tp l!evns al nu"lo rne de1a~ la comida 

pan1c1par Ponen a loo; tl1Joo;. Pn contrn de ">115 nlamác;., al r:lfn ya ec;.tan pn.~untando QtJP. de dónde 

sac..'lmos PI dinero para 1r a 1rentonrs Loo;. vecinos 1amo1rn h;:tblan ma1 de !ac;. rT\u¡crrs que salen 

de sus casa-:. , , 6 

Otro a~pPcln 1rnport:1ntr. que n\erec:e mención es el Que In rnu¡er indígena no puede 

autopropont•rse en algun cargo, tiene Qt1e ">Pr la c:omumdad la QUC la el1¡a y le asigne el caruo que 

puede desempel"lar y cuando son ellas mismas las que se proponen o hablan de algün problema o 

proyecto en bcnef1c10. no solo de ellas ~1no de toda lo comumdad_ esta o los representantes 

: !\tuJcr r-o:thtlittl Rcunmn !\.1uJCH .. "'.'> lndJµcn.as. cntrC'H•lajutuo l9%. 1'1.1éxico 
!\.hsma fuente 
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comunales se cnca~an de restarte valor. simplemente porque no fueron ellos los que las eligieron 

ni propusieron dicho proyecto 

'"" donde yo veo quo si hlJY un poqwto de proble1na es con las autondadcs. a voces o/los no nos 

apoyan ... ol prusldonto cornunal s1. pero et presidente mun1c1pal no yo stento que todavla no les 

cabo b1t-,n en la cabt"•z,-, QIJO tas n1u¡t?n.>s y sobre todo las sndfgonas. puodan hacer cosas buonas y 

qweron sac;1r adolant<> /lJ problemat1ca d<..~ /.is comunidades y do las mu¡cres. eso es el 

problema -· 

.. Tienen cargo las que pasan de rnayordorna. o sea de su mando. porque tiene que pasar en 

mayordOITIO on el mero m11n1c1¡}1Q y /lene que estar ah/ su mu¡or. es ül un1co cargo que tl6ne 51 

casadas. s1 no tenemos rnando. no podemos seor mayordomas. hasta q110 sea el 

mando·· 

Con base a ?o antenor 1en(;>rnos que !as mu¡eres indígenas e'itan ('xc!u1das de la vida pública y 

que s1 part1c1pan de ella es de manera subortlmada. lle1Jan a <;er mayordomas c;ólo cuando el 

mando lo es La ¡eraqu1a es totalmt~nte rnasculma. pero no Ob5tante a Piio. reoentcmente ante la 

agud1zac16n de las d1fic1les cond1c1onPs de vida en el c.'lmpo ante la creciente d1ver>1ficac16n de la 

part1c1pac1ón econ<'>mica femenina y con el rr<;urg1m1ento de r:is organizaciones indígenas 

independ1enles. tas muieres 1ndigenas han comen.7ado a m0d1ficar su actitud demnndando 

mayores espacios de part1c1pac1on .-il rntcnor de sus comunidades exigen formar parte de los 

órganoc; de d~c1c;10n. a c;er t0madas en cuPn1a, a revalor¡¡r y reo;pelar su lraba¡o, ele en los que 

han presentado p!cpuf'<;t<'tS de ro que ya no quieren que siga igual. en tal sentido. ellas han 

presentado sus demandas a lr¡¡véc; dí!l F0ro NaCJonal Indígena. de estas podemos menc1onc:1r 

como las mas representativas las sigwentes 

Las muieres mdigcnas demandamos 

?'<.1UJCr-c!< uchalc~. nucmbro~ de la .-'\..RlC-Ll de U , 1.:0mwudad La Soledad. Cwl.ada de Oc:oSlngo. Chis.. 
~clat~. JUiio 1 •>•J<. · . . . 

M111cr n.alui;ul. rcumon do: 11u11crcs 1ndl1-?Cnas. cnlf"C'IU."l. JUOIO 1"1'>6 l'\..fé,1co. D F. 
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1 Autonomla con d1gmd.,d p;:ua la mu¡er. con base en el respeto de usos y c:os1umbres cliglendo .o 

sus gobernantes a partir de "iUS ronn.fls de gobierno lradíc:ionales 

2 Quo las muiere'."> Ull1iq1m;1-. tengan <1ert"!'Cho a p11n1c1par en los órganos do gobierno de sus 

comun1dctd'PS 

3 Cu~ e)(l">ta un :.rt->a dP a~nfe'i trHjigrnas QlJ~ la-; defienda y que vean que se cumplan tas leyes 

en sus comlHHdóldPS cnloni;is y todn r/ pai"i 

4 Creación dP t•str01tf"!'g1as p;ira ra p.-¡rt1crpac1ón de 1.-1 mu¡er indígena en la polltlc.-. 

5 Que los rntelectuale"> y d1naentips dC l<'l"i cornlJn1dades hagan consenso 

cambiar su"> regla"> y nenn1tan la part1c1pac1on de la mu1cr indtgena T 17 

su gente para 

Por urtuno otrn ac;p1"cto por PI qu•~ las mu¡f"rrs 1nd1gPn;'l"i cons•drran importante participar. 

porque el •:lrgano dA dec1s10n 1rad1c1ona1. repre~enta y llf"va la ·palabra· de toda IA comunu::Jad y 

quien me1or quf:' l;:Js mu¡t>rp<; qtif:' r.onoc:pn loo:; rroblemas lrnaan vn-F y voto para encontrar 

soluciones Por otro lado ta mt_•¡or v1a par<l 1ncu~1onar en el mov1rn1ento 1nd1gen.a 1ndepend1ente y 

en la vida polrtrca dP J;J región •-''> hatwr p.io.;ac:n por PI óruano tradicional de dect"i1ón 

• La Organización Social y Pohtlca 

A partir del o:;urg1m1ento del Movimiento Zapat1sta 13 soc1cc.ad reconsideró la imagen de la mujer 

mdigena mas <11~:-i d<":'I cuactro coo:;fumbnsta El movrn11ento revolucronano es el escenano donde 

ellas p;irtrnpan co11d1anamer11e para Jos 1n"iurgentes ellas son parte vital de su proyecto de 

cambio Las muieres son parte sustancial dcuna propuesta que promueve fundamentalmente 

democ:rac1a. como cond1crón para una vida mas ¡usta y d•gna. 

------·-------
1 17 Rc!>l:JluU\.cr.. del For-o :-.O.u.:1011.d lm..l1J,:cn.a-~tc...""!>a de !\.luJCn:~ P-.uttcipación de las nu.ucrcs en los organos 
de gobierno 1nd1gcn~1 .'-lc·"co. fchrcro 1 •J•u, 
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Una polltlca ·propia· (no 1ndigems1a). partic1pa1tva. no excluynnto. de autodeterrn1nac16n. plural (no 

homogénea ni uniforme) donde lodos tengan cabida. tanto los pueblo~ md1os. como los no indio!';, 

tanto los hombres corno las rnu1cres, etc 

SI bien esta nueva propuP~ta s1gmf1ca +Jn '~norTI"\C J"lilSO para la democrat1Lac1ón de tDdo el sistema 

polit1co nacional. es.to npenas P"i un 1n1c10 y ~I camino e~ largo s1 lencmos en cuenta que con su 

propuesta los 1t1<11genas no solo cuestionan o ">e enfrentan a un aparato estatal y de poder 

altamente rcr.re">tvo que lt>S rt:-11-!ga. e:w:c/uy~ y n1egn. !":sino tamb1t'.!n confronta o;us propias 

estructuras sociales. pa111cu1anncntc las redes do relaciones patnarc."ltcs. pacientemente te11das y 

conservadas con gusto y ronvemencm. porque s1mptcmentc tes lr<icn benPtic•O'S 

Por otro lado. Pste gran avanc.:e para democratizar la pollt1ca y por 10 tan10 para abnr los espacios 

públicos a las rnuiere~• no ha <>ido un hrcho a1"il.1dl') m tampoco se d~be a la -generosidad'" de los 

hombres tanto 1nd1os como no indio~. p.ara proponer la inc1u~1ón du la muicr a la vida publica; sino 

mas bien ~e debe a un con¡unto dt"! factores Pconóm1cos. polil1cos y soc1•1les que se con1ugaron y 

fueron dBtenTitnando el P·'lPf'"I (le la rnu¡er en general. e 1nd+gena rn partu:ular en los ult1mos .anos 

De entre los lactare<> m.'.l'i 1mpori.1ntes destacan los srgurcn!Ps 

a) Lo"i camtJroc; y avanr:es Prl t.1s forma.:; de part1c1pac1on de ra mu¡er tienen gran relación con los 

cambios ">U!ndo-. dentro de la estructura productiva del carnpestnado en general y de la comunidad 

mdigena en particular dichos cambios a su vez responden a cond1c1ones económicas. po1111cas y 

sociales tanto nacionales corno internacionales Es decir. debido a la rrrupc1Cn del industnallsmo 

en casi todao; las regiones del mundo y a la constante paupenLac16n de la economia domeshc.a 

tradicional. la rnu¡er 1ndigena y campesina ha tenido que sa111· del espacio dorT"ést1co para generar 

ingresos que pt!rn11tan cierta subs1stenc1él para ella y el resto de su familia No obstante. esta 

mayor part1c1pac1ón. c;ólo se concreta al plano económico doméstico. lo cual no s1gn1fica 

necesanamente su asunción como un su¡eto social. muchas veces sucede lo contrano. al 1r 

sahendo de su casa vil perdiendo parte de su cspcc1fic1dad y se va dcf1mcndo como un trabajador 

más en el amplio mundo laboral 
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b) Los cambms para una activa p.ar1ic1pac1ón dr. la mu¡nr estan df'tPrrnmados 4!n gran medida por 

una mayor npenura de c.'lnalcs de par11c1p.ac1ón p.;ua todos los 'iP.ciores m.uuinados dP. la 

SOCJcdad, y que han sido abH!r1os por ellos mismos. tal u"> rl r.n">o de campesinos pobres. 

mdigenas. ele f!S df>c1r. Pn la medida en QlH? -;n rmpulsaron cambms en e-1 país. en donde los 

sectores excluidos trad1c1on<1lmen1t~ lograron r:.1ertos espacios hubo tarnbu~n m:1yor presencia de 

las muJeres 

e) Dichos carnb1os tanlbt•~fl t1t~r1t?n 1nucho que vrr con PI ar.:1ual avanco:! 11~0nco y practrr.a de las 

comentes tem1n.stas para *~' impulso dt? la pan1r.1p;u:1on de J,,, rnu¡er en !a p<lllt1c.a y 

consecuentemente para el rmpulso de la (1i:-rnocrac1a 

Estos factores han contnbu1do a qup, l.a muwr en g<?neral r. mdigena en p.,rticul."u mcu~1on~n al 

ámbito publico trad1c1onalmente neqaao para ellas Aunque conviene ilclarar que ·salir a lo 

público· no qwcm decir nccesanamentf! que ~e 1nc.ur-~1one r.n r.I ambrto de la pol1t1c.a Pue"> bien 

sabemos que la ht"ifona of1c1al mv1c;1b1lrza la acción rlt' m;'lc; dr In mr1ad de los protagonistas 

sociales Las mu¡eres cas.1 s1rmprc hiln part1c1pado r.n lns mov1m1entoc;. c;oc1ales de fucha que no 

se conozc;¡ más que a travt"s de pcr!;onai~s ·t>¡rmp!.'lrr.s· que nctJl!an ra presencia colr.ct1va. es 

otra cosa 

Pero lambu'?n es cierto r¡u1~ r.n pc;ta 111cu~1on oi ta v1c1a publ!C.'l l.'l mu1r.r lo ha hecho como esposa. 

como mndre o ama de e.asa y se ha mov1llzado casi PlCClus11,1amPnte a fc:t1,1or del ·01en familiar'" en 

su p.,pet de madre-esposa se P.nfrr!nT., a ta ilulondad solo p.,r;¡ cumplir ob1et1vos de ·sien comúr.·; 

no se enfrenlil a la autondad buc;cando r-l pr)(jrr En t_•I rno1nento en que lo hace. en que se 

1dent1f1ca como su¡eto social. cuando se constituye pol1trc.a y culturalmente. cuando a partrr de sus 

propras c,arncterfs11cas protagoniza su ex15tenc1a. cusca el poder y asume la h1ston::J. a partir de 

ese mornento ha "ooe;ado" incursionar en el amb1to polil1co 

Sm duda alguna. el Pspacm ele la pollt1ca constituye un espacio d1fic11 de mcurs1onar para Ja mujer, 

pero especialmente para la rnu1er 1nd1gena. s1 consideramos que trad1c1onalmente ha sido un 

espacio negado para ellas. desde riue se clefine México como naaón. se excluye a los indios y a 
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las mu1orcs de fa poJiflca. a los prtmeros por cuestiones d'-' rnc1smo y a las segundas por 

cuestiones de m.actl1smo Ba10 Cales cucunst.ancu¡s a la mu1er 1nd!gena se le excluyo dOt>lemente 

La rc1ac1ón entrfl' la mu1er y l;J polit1ca c•1!'>1 'i1empru na stdo incompat1bfe, conn1ct1va y llena de 

obstacuJos; ya que '.'11 pan1c1par palir1c.ounentc l.a mu1~r expresa y promueve acciones c.,-¡llficadas 

de "subversiva-;.· y tra!'>tocadoras del 'on::ien· pues p;ut1c1pa dec1d1damente en ta construcc.1ón oe la 

espaCJos pnvados y publicos, van deJando do creer en la SQOrcna1ur;i/1dad de tas cosas de ta vida 

y en e' fata11s1no del tJe!>lmo· 118 

Cnbe precisar ('n t_•<;IP nHJmento lo que ~r part1c1pac1ón poli!1ca Clltrnderemos a lo largo del 

presente !rana¡o 1c1enhflc."indonos con !;J postura de Pauflna Fem.:1nQe7 qwen sos11ene que la 

part1c1pac1on pollf1Cd nb«rca tJ1fvren!es 1~raaos o niveles de actividad y de comprorn1s.o. Que van 

desde la s1rnpfo y pi1'>•v;' asistencia a actos pubt1cos de prose11t1smo o propaganda hastct la 

1ntervenc1on directa en cJPcrsioncc;. po/if1c~'Js que trascienden las fronlera"> det arupo. organ1¿:ac1ón o 

parttdO al qu(! St' pertt:'neJ"c ..... , ·of"b1do a que es muy comun confundir el termino y a que mucnas 

tomar dec1s1one"> relac1onad:l'> ron f~I rioaer. esto t~s con el t~1erc1c10 def poder o contra et poder En 

consecuenc1J !os ,'lmbifo•; en las que se pu{'dE' par11ccp.1r poliflcamente serian a) Las 

Organizaciones c;.oc1ales hJ Los partidas rinM1cos e) Los órganos de rl"presen1ac1on popular. y d) 

Los 0(1Janos tlc Goo1c1no· l l9 

Oe acuef'do con f:'f nivel dP part1c1p,'Jc1on actual do la mu1cr 1ndiqcna poc:namos agregar que aun 

Partiendo de lo .'lntcnor podnarnos dcr:ir que nasra hace algunos ar'\os las mu¡eres •ndigenas de la 

Selva L...acandona y de los Altos de Chiapas que participan polit1can1Hnre en f.'l región se movian 

J IM L.ag¡¡rdc. fo.fon.:cl;1. J,o"" C.tuliterto .. ._1p -..11 p ,-.¡;!¡~x..;:, 
f f'.> Fcrnandc..-:. Pauhn.;..1. L.w. P';t,rtic1p,;1don Poi.rica tJe lí1:o1 :'\-1uj(.·rc .. ~n ,-...le"1.ico <ti fin111.J dd ntiknio, 
Fcrn.'indc.1: Pon.cela. ~'\n.-1 :\.f.:tn;1. comp1l.idor.1, la c<l J_l Cofc}:10 Je '\k-.1..::0 f•n1gr:una lntcrd1....:1plsrt.1no <le 
Estudios de 1:1 '-ft1Jcr .. '\fc"co 1•1•1~. p )'(<i 
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casi exelusivamente en el amb1to de las organizaciones con diversos ob1etivos· cooperativas de 

produccaón. or1esanales, agropccuanas, ele., oryamzaclones campesinas. grupos rehg1osos. 

grupos de mujeres. etc., pero con el surgimiento del EJérc1to Zapallsta y pnmcularrnente con la 

•Ley Revolucionaria de tas Mu1en~s Zapaflstas· sorpres1vamente las rnu1ere"> indígenas. han 

iniciado su mcurs10n en otro pl<1no de In pollt1ca. han m1c1ado a d{~mandar stJ part1c1pac1ón en los 

órganos de repJ"esentación popular. Pan1<1os Po11t1cos y Oruanos de Gobierno. principalmente 

comun1tanos. mun1c1palrs y rt.•g1ona1ec;. 

A mvel nncmnal hemos v1">to ccirno ciertos factorec; dclrrrnmaron la sahdA de la muier r:tmpesina 

del ámbtto doméstico. pero de manera p;irt1cular en la ft_•gtón <lo la Selva LRcandona y f_•n los Altos 

de Chiapas. adernas de c-c;os fac:torc>"> 1nrluyPron otro"i <-orno la"> m1nrac1ones (cosa que de!ermmó 

la organ1zac16n rt?Q!Of'"lal). el contacto con ~JrtJpo"> rehgm">OS. organ1,1ac1onec; no gubernamentales. 

grupos pol1t1co'i (pnnc1palrnen1e de rJ"quit'•rtl:l) y alquno<:. programas of1c1ates todo ello detl.-nrunó e 

1nOuyO en la rnancra en que l'lombre!'i. y mu¡erP.s <>P conciben como 1nd1oo; y como parte de 

colect1v1dadt"s con carac1<'rt'it1ca~ particulart~s 

Asi. ong1naln1e11tc la Selva sü convierte en i.;n luq.u de enc:urnlnJ para 111tl1gPnas no sólo del 

m1srno estado. o;1no tambu'!n de otroc; ruqart>"> como T.tbasco Se 1n1c1a un 1n!Prcarnb10 de 

expenencr·,s (H~F1n1znt1vas y lentamrntP se van crF>ando 8frO"i f.•c;roac:1oc; co1ect1vos de refprencia 

como los grupos re11g1osos. fas organu:ac1onf's ("_.arnpcsma""• y alquna<> fNJes comerciales 

Para la pobl.:ic1on de fa SPlv<1 PI pr8ce•;c df' co1onrJ"ac1011 1n1i:-11có nece~anamente la organ1z3c1ón 

colectiva para podef' sobrev1v1r a la misma selva. al paludismo y a la escasez de aumentos 

Las mu1eres indígenas fueron parte fundamental en ese proceso de colonrzac16n 

~cuando llegarnos era puro monte. habla mucho anrmal venenoso. mucha víbora. alacrtln. ara,,a. 

se morfa mucha gente No habla nada que comer. tardamos mucho en acostumbrarnos. ahora ya 

tocJo es diferente. ya no es corno antes .. ">C nos muneron muchos ntf1<>s~ 

• Mujer u.ch.al. Comun1W1d la Soled.id. C.1fü1d.1 de O!..o-..111go. Clu~ . Rcl.i110. abnl l 'J'Jt> 
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En esta colonlzac10n muchas act1v1dades tr.-:1d1cmna1es do las muieres se vieron m0d1ficndus y en 

Ja lucha por la sobrcv1venc1a empezaron a salir CJel espacio del hogar La presencia de la Iglesia 

calOhca y algunas organizaciones no guben1amentalc'i corlfttbuyeron a concretizar proyectos 

pr0duct1vos en Jos que l.'ls n1u¡ere~ 1ndlgenas cn1peLaron a par11c1par acr1varnente casi siempre al 

margen del apoyo outx:-1na1nent111 1mptilsaron y P<;tablrn(•ron rn al(Jlu1.1·• c:omun1dadrs gran¡as 

colectivas (pollos. cerdos} -.e organ1L-tron 1:1/leres artf~~ana!t•"> dr <i.a~tn•na •He 

S1 bien hasta Jos ar"tos 70-80. la 1g/t><;1<1 ~e rnov1a tJ.1¡0 l1ogtnas y Lm c.ur:ir.tf'r Pmmeniemente 

patnarcal, mut1llando e 1n1p1d1endo muchas de las practicas df~ /;:¡s comunidadt_•s como la med1c1na 

trad1c1ona1. ntos mag1co-n~hg1u-.os ctc . prornov1eron re1ac1cH1Ps dt! stim1s1ón y obe>d1enc1a al 

1ntenor de ta f.armlra. l<I nuev.'1 pastoral .-,oc1a1 promovida por los tt.•ologos de la liberación ha 

impulsado una nuevd y mayor p .. 1r11c1pac1on de las rnu1cres en el de~.trrollo comunlfano. pero 

ademas ha apoyado su torrr1ac11')n como agPntes de pastoral y dv carnb10 

Con este traba10 se abneron espacios de fl~fleloOn y an.1li!i•S df:' la reLJlidad rn Chiapas ·oe Las 

Cai"iadas de Ocosmgo ,1 l.o<> C;11'adas de 1.1<> Marganta ... abarcando ca~1 lil total1(!ad de /<J llamada 

Selva Lacandona los ca!t•quistas ClH"lr1!1eron el dc.>b!P r:><Jí'f--'I de or;Jamzadore~ cornumtanos y 

forrnadores re11g1oso~· l 20 

propos1to la prornoc1ón de lln:t mayor part1c1µac1ón t1t~ las mu¡ert..'S 1nd1aenas. ra rorrnac1ón en la 

pastoral y en la ornam .. .Jcrón 

Asi la Iglesia 1unto con tas org<1rnzac10n(>s no gubf>rnamentales. contnbuyen a abnr espactos de 

reflexrón. que ..,., bien rn un u11c10 PI an solo con el trn dP. apoyar un1c<.tn1ente el aspecto 

cconóm1co-educat1vo poco a poco <>e 1n1c1aron r:-il!Pres sobre s."'Jlud repr0duct1va. derechos de las 

mujeres. etc 

Aunque conv1{>ne ;ir:rari--lr Qui::' c.1uslen d1ff'rt>11C1ifS de una comunidad a otra. por e1emplo. en la 

misma selva. en la rcurón de Las Marq:u1tas hubo mayor ·•P<~rtura pnra tac1lrtar la part1c1pac1on do 

1211 lfcrnandc.I' C.1 ... 11110. HP'l-.th,1 .\¡J,1. De l.1 <\•n111111d.1d .1 lo1 Cu11,i.:111 ... 1011 f- .. 1.11.d de.: '\1uJCIC!o l¡1!!. 
campc<>1nac; ch1;1pancc.1~ ~ "ll"' d1.-·rn.111t.1,J'. Jc c1111cro 1.-·11 l .d Cl:pln'linn de.• ,-001unit1.u.k• op ..:H p 2•J 



la mujer a dJfcrencia de la reglón de Ocosingo. donde las cond1c1ones han s1ao más duras para las 

mujeres 

Sin cmbnrgo a la par de este 1mcm orgamJ'aflvo. la s1tuac1ón personal y familiar parn muchas 

rnu;eres no fue fac1I. fu rnayona se enfrentó (y lo "i•Qut? haciendo) al rPr.na.10. a la bur1a y hasta al 

insulto y v1olenc1a por parte dr sus mstndos fam1lmrf.:'"S y a lrt rTH"ima cotn1J01dad 

"A nivel personal muchas mu¡P.res rccuerd.on lo que para rlla<> s1qmf1có t>c:,fe c..-1rr1b10 en s.u papel 

fememno Por pnmer<t vP; ter11an la oportumd.ad dt~ aprendf~r a negociar ~us demandas. y poco a 

poco de aprendL~r .~ t'ablar t_•">p.11"íol Su<> fam1!1as las cuc-M1onaban. cuando tr.nian que asistir a sus 

reunmnes. /es dcc1an <rso e"> cos~o de hornbres v no de mu¡ere!. parece que ya andas buscando 

otro hornbrc>- 121 

El camino fue y s1qut!' s1t•ndo duro no ha sido raed <Jpc,rnrmbrar v desaparecer pre1uicios. rechazo 

y un r3c1smo construido en m;is df" 500 ai'íoo; que l;-a m1o;ma mu¡er ha •1sum1do introyectado y 

amamantado de g1..•nerilC1ón en uenPr<Jc1ón 

burlan de ellas· 

·En las organ1.zac1ones c-a<,.1 ..,1r1npre <;01'1 los hornbrPS 11ue h"lb/an y deciden todo, hablan en 

cspaflol y muchas mu¡eres no podPrnos f!nlt?nder CuPdilr.lO'i fuera 

-Los esposos se pont-n C(_•loo;os r>.ay mucnos que aunque su muJer luviera cargo. no fas 

deJanan Muchas n1 <:.1qu1era pu~deri p...i1tic1r,,ar en ':>U':> 01gan1Lac10nt!'!>- 122 

Ha sido d1f1c11 para la mu¡er 1nd1gena m1c1ar f!I romp1m1cnto de relacmnes de opresión y 

subordmac1on. s1 adem<'1s ten(•rnos en cuent<I la !~)(1stenc1a de sus propias características 

Pero el pnmer paso ya psta dado y cada ve.z son mas las muieres que se organizan artesanas. 

vendedor-as. productoras. f>ntre otra"> d1a a d1a libr.an o.1tallas para ser tomadas en cuenta deSde 

el espacio dOmést1co tarn111.ar hasta orgc1nr.7ac1ones r..ampes1nas corno el Conse10 Estatal de 

Organrzaciones Indígenas y Campesma"i o como la Asamblea de los Fondos Regionales de 

121 KuuJ Aru:clJA. op ~11 p .:?. 'J 

122 Foro Na~1onal lndi~cn.a. rm.:sa de mu/cr~ up ..:11 p "' 
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Sohdandad. No obstante n esta muyor part1c1pac10n su incursión en la Poli11ca casi es nula, cosa 

que podemos cons1a1ar con los siguientes comcntanos que tuc1cron tas mismas indígenas al 

respecto 

'"Las 1nuieres no tienen cargos publlcos. a las mu¡crcs les roca la peor parte. flovo 10 al'os 

traba1ando ocupdndo el cargo de secretonu. tesorera. responsable de los trab<i¡os (de la 

coopcratrva). después .:1 nivel rvg1onal estoy cotn0 res¡:xJnsable de la venta do artesanía. 

actualmente estoy dentro del comttc t.•)Ccur1vo (do la cooper;it1va) y fiJrnb1l'>n dentro de m1 

comunidad como promotora de salud en la Polft1ca f) si las rnu1eres no t1en{,•n cargos publtCOs 

menos participan en poli/lea -

'"Lo que todavla no pod()n1os soluetonar es el d~~rt~cho de uno de una 1nu¡tY ¡.">-ero s( de vez en 

cuando part1c1parnos en una reunión de epdatarros. do escuela. partJC1pan las muteres de tener 

caryos en la escueta. en el epdo. la mayor p:irte ya part1c1pa. antes no nos de¡aban participar de los 

cargos. n1 hablar en una asamblea a la mu¡er sicrnprc le frenen que dar corno tesorera eJ1dal, 

tesorera 1numc1pal de /iJ escut!la s1 no hubiera organ1z,'"Jc1ón. la mayor parte de las mu¡eros 

todavla estuviera pue'> estamos rnuy d1scnm1nadas. no respetan cotn0 mu¡eres. hasta 

ahonta se esta despnttando la gen/e t.Jmb1ún Jos twrnbres 

ME/ presidente 1nun1crpaf no rP.conoct:• a nuestra organrzac1ón todas las orgaru::ac•ones 

para que el gobierno apruebe que nosorros re1wmos nuestra propia orr;;anrzaetón nuestro 

presidente mun1c1p •. J1. <;(_• llama Const..,•¡o de Colaboración el Que nos representa pero /J mayor 

pal1e son 1nae!:.tro:!. y qutHcrnos quu ell1a11 co1np.a1'1eros cutnpd5111os para quu aptendan .... 

·No tengo 111ngun Cdrgo las cotnpal'lera.<; df? la organ1zac1ón me 1nvrtaron a vemr yo t1e parT1c1pado 

siempre en las reun1onf!s les he serv1c10 y las campar.eras me han JPOyaao me apoyan para 

hablar en reumones hace 3 a,,os que ctnpecc J parffc1par ante:<> no 11abf.Jba. h1Jbo un plantón en 

---------·-- ·-- ---
• l\.1ujcr IJOVll J\! lo~ A!IO'> dc l h1.1p.1 ... ~11 l'r1.,,t1..•b.1I Je 1.1 .. ( ·.1~1 ... ..:11tr1..-.. 1-.t.1 111110 l 'l'I<> 
+ ~1UJCf V'.clt.al. co111unu1.1J Uct •. t111a. l',.u\.u.1.t de l>Lu .. 111)!0. Clu'> <.:llUC'\l!:>W 110\ l<J'Jh 
• r..tu1cr V'.cli.al. con1un1daJ tk:l~1n1~1. l..11\~ut.1 de Lk...(1..,111¡..:u. Cl11 .. c111rc'\1 .. 1a no' l'P>h 
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la comunidad y me nombraron para que yo hablara. de ah/ vieron que yo pat11-:1paba y ya me 

estuWoron 1nvrtand0. yo no sabia hablar espaf1ol cnsi"' 

El impacto del mov1m1cnto zapat1sta en las orgamzac1oncs do muieres ha sido determinante. a 

partir de 1994. 1P.Jedoras. bortladorns y en general las mujeres indlgenas pertenecientes a 

organtzactones sociales tzotz1tcs. tzeltales. to¡olabalcs. chales, etc se han reunido para d1scut1r. 

reflexionar. proponer. etc y rn1entras lo hacen le¡en. bordan. mueven las manos 

La Convenc10n Nacional Oernocrattca fue uno de los pnmeros espacio-. de d1scus1ón y Que s1rv10 

como ·válvula de escape· para u11 sinnúmero de encuentros postenores A pa1'11r de aht se han 

reunido tas indígenas para hablar todo lo que las opnme desde har:e más de 500 ar.o.:; 

Discuten y plantran en sus propias lenguas soluc1ones a muchos de sus problemas cot1d1anos y 

casi siempre que se reunen s.on largas las listas de acuerdos y demandas que van desde la 

necesidad dt" apoyo a proyec1os comumtanos (salud, producc1on. educación. etc) hasta la 

re1v1ndu:ac10n de -no e'!'>tar nunc.a rnas e.aliadas· asi como de propuestas más elaboradas como la 

s1gu1ente 

·aueremos tener derechos a cargos en nuestras comunidades. a ser elegidas. a la igualdad y al 

respeto entre las mlJJt_•res. a orgamzarnos igual Que los hombres. a compartir el trabaJO de la casa 

y los h1¡0s. can rl mando a estudiar a ir a la escuela. a ta tenencia de la llerra comunal. e11dal. a 

recibir buen 1rato. a de1ar de ser pob1es y a votar libremente e informadas· , 23 

A pes.ar de que ha habido ·desencuentros· rllo no ha desalentado a las mu¡cres. actualmente han 

1n1c1ado una nue...,a etapa del proceso han 1n1c1ado a ana11zar sus derechos Polít1cos y han 

presentado demandas concretas en este aspecto ·Part1c1pac10n de la mu¡er 1ndigena en el poder. 

esto significa cargos de etecc16n en sus conseios epdales pres1denc1as mun1c1pales, congresos 

locales y federales con derecho-s iguales a los hombres· 

• l\.1UJCTI..-S V.Ol/..llC5 de lo-. Aho .. de <.."lu.ipa. .... '-;n Cn-.lob.ll de l~I!> c.~I!>. cntn..."'\ l!.t.l º"' l <}'}(, 

l:?"\ L<n·cra.. Sara. ··1ndJ.~cn.as por un;i llUL..,,a \1d.1.·· •a R.:un1on de la (JT¡.!an1.1~1c1on lndepcndJcntc de 
mujeres 1nd.iE;cn...-i.s:- de la umon n:¡.:1011.d de :in..:<;..;1rt.l!. J·p;c. Joln,1lc11l... Sn Cnstohal de las C~Lc;.as. Chis .• La 
Jnnu1da. :u,o 111. lº de ago'ito de \ 1J•1.i. Dntilc Jor11ad.1. '-Hpl...:m..:010 •;..:p 
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'"Parttcipación social y Polltica de comités y conse1os rnumc1pales b1par11tas, esto es conformados 

por Igual número de hombres Que de mu¡eres. todos 1ndigenas. en t!I cual tomen las dcc1s1ones 

para la gestión y manejo de recursos de siis mun1crp1os· 

'"Autonomla con dignidad por la mu¡er con base t~n t•I re~pcto dt? usos y costumbres ehg1endo a sus 

gobernantes a pa111r de .-..us fonnas de gob1emo 1rad1c1onalt"s· 124 

Superficialmente se podna p.._•11sar que las demandas y propuestas que las muJeres 1ndigcnas 

plantean son mintrnas y rnuct1as de t~lla<> sin r;uon de ser. pero rccurnendo y conociendo sus 

expenenc1as podremos ver Qut .. • la realidad que le~ da fundarncnto dista mucho de la realidad que 

se vive fuera de las comur11dndes 1nd1gt~nas 

Asi mrsmo. to a11tcnor da p1P P<lra entrar <11 :lmb1to de la pollttca forrrial la cu<Jt esta todavía mas 

negada para la mu¡er cnd1gena Entendemos por e~;ta a la que se circunscnbe fundamentalmente a 

las ins11tuc1onc~s del s1strrna po11t1co el tJOb•c>rno y el Eslado v1gen1cs en nurstros dias Es decir. 

lados aquellos csp.acms 1nst1tuc1onale~ desde ciondu c,e adm1n1stra y organ1.ra el rx><jcr alc..,'"lldias. 

gobiernos munic1p.iles. e:-,.tatdle~ y le<Jerctlt:-s 1:'."5 

Sólo para damos una idea de ello hernos recurrido al .. uticulo '..1e Ferriandez Poncela "La 

part1c1pac16n de la Muwr· Pn donde no'.> l.!a un per1d «>OC1opol1t1co de lac; rioc<1<> muieres que han 

accedido al sistema pollt1co fo~at de erllrP- lólS car<1C!Pnst1c .. cis mas sobresalientes estan que 

esta~ mujeres perte11ecen el estrn!cs 1ntr.rrned1os de la Sr.icie<jctd ccn t>stud1os rnPd1os. supenores 

o profesmnales. entre 35-50 ar"los casadas alto oorcenta1e de las nacidas en el O F y 

penenec1entes al p<1rt1do of1c1al 

Analizando tales car<1cter1o;;.t1cas pensar1amos Que para la mu1er ind1gena mas que caractenst1cas 

serian 11m1tantes u obstaculos ya que en general la mu¡er 1nd1gena ni pertenece a estratos 

1nterrned1os. n1 posee Pstud1os medios o supenorc.•s y no ha nacido en el D F 

Pero ademas existe otro dato surnilmente 1rnponante que menciona Poncela. y es que es mas 

fácil superar la cond1c16n de genero que la cand1c16n de clase. para poder ·ingresar- a la '"ehte'" de 

12.i. Foro Nacional lndi~cna op c1l p 10 
12.S Fcrnándc..r: Ponccla op en r .:!-' 
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la polihco fof'TTlal. Lo antenor quiere decir QlJe es más fécll quo una muier indigena pueda 

participar en la polil1c..1 formal por sor mu¡cr que por ser india y pobre 

Reflexionando un poco mns. no sólo la muier 1ndlgena queda excluida de tal 3mb1to sino toda 

aquella mu1er per1enecn.•nte a los grupos y sectores rnargmados que componen el grueso de 

nuestra sociedad 

Ya para terminar podnarnos decir que si bien no ha sido racll el cammo que la mu1t~r mdigena ha 

seguido en su lucha por abnr nuevos espacios de part1c1pac1ón con los acelerados cambios que se 

han venido dando y con el surg1m1ento del mov1m1ento 1ndigena 1ndepend1cnte ba10 inéditas y 

trascendentales perspectivas, los espacios y ámbitos de par11c1pac1ón ya han sido trastocados. 

prop1c1ando con ello lr<lnsfonnac1ones m1tni1gmables que no o;ólo las benef1c1an a ellas sino y lo 

que es ma.s 1mpor1ante benefician a todos los sectores de la sociedad nacional 

Por último a manera de inquietud me surge ta s1gu1ente interrogante '-las mu¡eres indígenas estan 

preparadas para asumir ta responsab•hdad de par11c1pac1ón en los espacios que se han venido 

abnendo? tarea quizá para los Trabajadores Sociales sera. no perder de vista este proceso que 

sin duda alguna ennquecera. orofundamente el quehacer profesional 

111.3 La mujer- rndigena y si transición como SUJP.to social 

• Identidad 

Hemos visto como en los unimos arios hay un aumento de la presencia de muieres campesinas e 

indigenas en las organi.zac1ones sociales. etlas asisten a encuentros. talleres. foros, etc En estos 

espacios es donde de drferente manera empezaron a hacerse oír, a plantear sus demandas y 

preocupaciones, a esbozar los retos y problemas que enfrentaban como muieres ·Es importante 

la partic1pactón de la mu¡er. es importante que se capacrte fas mu¡ercs tienen dorectJo a 

participar. las mu¡eres estan p1d1endo proyectos panaderfa. tienda (comunal}. costura, quteren 

mds capacdación.. quieren más capacrtac1ón de la panaderfa, qweren contabilidad para saber 

hacer cuentas de la tienda . de costura. porque no saben mane¡ar la maquina, no saben como 
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cortar un vestido qworon una maostra plVB capacitar a fa comumdad. es fo qu,, eflas nos 

No obstante a la 1mpor1anc1a de su p.::rt1c1pación ~n lodos los .'\mb1tos de la vida social, su trabSJO 

no es reconocido 

A la par de esta emergt~nc1a part1c1pat1va t~n lo f~conóm1co. sor.1al y po!lt1co su iniciaron estudios 

sobre la s1tuac1ón y part1cipac1ón de las rnu¡ere~ can-1pt!SlnclS inctuyundo a las 1nd1genas existiendo 

pocos lraba¡os part1cul.-irc-s para t..'st.a'.> ultimas e·.tud1os que r.unst1tu1an unél denuncia contra las 

cond1c1ones en las que se t>ncontraban las carnpesm:ris y al rn1 .... mo t1empc resultaban la tiero1CJ<lad 

y valor de las mu1erco;. Tales 1n1,1csl1gac1onc"'i rstuvmron 1nflut!nc1adas por contemdos femuws.tas. 

que SL bien Pn un 1111c10 ~ola ~tJ t>nfoc•1ron ''" lo económico -aportación dP las rnu1t"rcs a la 

economia c..-impcs1na- y la par11c1pc1c16n de la mu¡er en IO"t d1vf'rsO"t fenómeno"", c;oc1ales pronto 

pasaron a form<ir parte del 1ntt~r('o; (1f> 1~<;tos pc,tudrO"> la part1c:1pac1nn po!111c;1-~.oc1al rte In"> mu¡ercs 

desde un punto de vista de genero y su const~cuente transrorrnac1on en su,tc•to s.ocrnt 

relaciones de <>ubord1nac1ón qen(>nc.a no son rdént1cas para toda la población en el r .. ampo (dcb•do 

man1festac1ones ~.ean dittc~n·ntes) si Px1<>ten rasgos comunes como ta escas.a o nula part1c1pac1ón 

de las muiere~ en la toma de c!Pc1s1ones 1Jf'f'>011alc!> lam1hares y C(~rnunitanas. corno rnuestra 

palpable es t:•t riecho dí! ~er t..'ntre(;adas en ma1nmo1110 sin <>u cons('nt1m1ento ·cuando pu:Jen a la 

muchacha. aunque no quiere casar'ie. la oblrgJn a cnsarse. pero dicen en la comuntdad ya no 

deben obligarla. ella debe saber con qwen se qwere casar ~ .. 

Otro aspecto. sef\ala la enorme falacia de que se ellmmarla la d1!s1gualdad entre mu¡cres y 

hombres por el simple hecho de que la mu¡er se 1ncorporara al trabaJo asaranado; los hechos 

comprueban lo contrano. b.astana rem1t1rse a los apartados antenore-. -;obre la participación de la 

: f\.1UJCr l.'Ol/.1L Contun1d.u..I i!..:1.u11.1. t".11\.1+.i.a de Ck:o-.111¡.!o. Clu~ c111n."'1'l•1 l'<m l<J~t. 
!'<.1uJCr u.cltaL .:on1unu..1.ad d Prado. t".11l..u.1.1 de <...A:o..in~o. Ctu ... rd<Uo .1bnl l'.J'X.• 
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muJer indlgena en el amb1to económico para damos cuenta de que ello es falso y qua por el 

contntno muchas veces aumenta esa des1fJu&ldad 

Por Ultimo otro aspecto que manifiestan los escasos e~"1ud1os sobre rnu1eres c.ílmpes1nas es Que. 10 

que hace posible su trn11sformac1611 en su1etos sociales es la p;1rt1c1pac10n política. ya Que esta 

permite Ir e/1rn1nando o carnb1<1nllo las relac10nt~s oe po<Jnr y subordmac1ón de l;is muieres frentP. a 

los hombres. trente a los otros. trente a las 1nslltuc1ones y ,,..•nte a lo~ órganos ele poder ·yo 

t.'tnpece a part1c1par h..Jct• 3 arios. con m1 pare¡a. fut.• dP:en1do ¡_vocoslJdo 1le9.1fmt.•nre. y a partir do 

eso rne fui dando ct1cntu de la <-"'Orrupc1ón. 1as 1rrt->-gularldades con f,"Js Jurondades. pues uno ix:>r 

nh1s que tenga ta verdad pero n-,1,...nrras 1~11os rengiln el podpr y lo q1H...• los 1nlcre">a es el dinero 

no J,"f 1ust1c1a. enronet..•s ellos g..Jnan. ticnt.•n 1a de ganar. uno IX>r desconocer sus derechos. por el 

s11nple hOcho da no sat:>erso e:..¡xesév o ser 111dJqona. por no conocer este tipo de personas o de 

autondades rr1e cm{X!c-ú tJ dar cuenta de córno nos tratan y a p.art,r de c:-so mo nacró Ja 1nqu1etud 

de part1c1par con l"Ste r:;rupo qu!.~ n1e 1nvrtó yo me 1ntc~. para en1pe;:t1r a traducir .">Obre las 

garontlas 1ncJtV1duaJes del castellano al nahuatl 25 arr1culoo; de qaranfl,"f"> 1ndrvte1uale"s y a partir de 

estos artlculos yo 1ne t..~rnpece a cJar cueonra de cutl!es '>en nue<;f,"CI"> dvn>chos y qu~'!- no se 

cumplen -· 

Las mu¡cres indigena~ estan cuestronando con ello~·! poder dc'.'>de un punto de vista part1cul<'Jr el 

femen1no-rnd1gena -cuando nosorro-s gestionamos par.:J que nos construyan f"r;cuelas. c//n1cas 

y cl goorerno acepta apoyar. 1..•r d:nero llega al pre . .,1dC!nfp, rnun1c1pn1 e1 .se queda con el dinero. lo 

retiene. hasta q,1e Jo pr~lcamos nos IO enrrc~ga queremos que el dinero vaya directamente a 

manos de los 1ndtgenas 

. ~yo siento que todavía no les cabe h1en en Ja cabeza que las rnu¡ercs y sobre todo las mdtgenas 

puedan hacer cosas ·buenas~. _ .. 

------- ---- ------
• :"..tu)Cr n.ahu."111. Rcun1011 ~ \.1111..:rc.,.. cnrr ... -..1 .. 1.1 ;un10 J 'J'>f• !\.t.:' 
: l\.1UJCr m1,c. Rcun1on de !\.1ujcrcs. (·on~re.....a !'ac1orutl JndJ~Crkl. cn1n.-..1sta octubre 1996. !\.k:,¡:. 

!\.tu1cr nahu.a1J. Rcumon de '-f111cn: ... cn1r~1 .. 1.1. JUn10 l'J'lh .'-1C"\ 
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Por OlrO lado. también se hil visto quu una mayor coon::i1nac1ón y oryanrLac1ón al rnrenor de los 

grupos de mujeres (no sólo indígenas) ~nmte espacms do conoctm1cnto. d1scus1ón. renexlón y 

Jucha que Jo han tacihlado poco a poco pnmc1par en orgamzacioncs socrnlos. para do ahl in1c1ar "' 

camrno a la polit1ca 

los otros. tendda m<•nos obstjcufos y prob'crnas. pero corno cualqu1t?r c...<1n1b10 deo su cond1c10n 

remen1na afecta a la r11ascul1111dad y su poder entonces s,. da una enorme opQs•c1on a estos 

cambios" 1 26 

A pesar de la opos1c1ón a laft_•s carnb1os. 1:1 rnu¡er 1na1uena r1a 1n1c1ado a rp1vrnd1car su s.1110 como 

mu1er y como 1nd1gena, fue,~1 de Jos luo.1res y p.applcs 1rad1c:1onaln1ente a">1qnados 

Como ya dije ant ~normente Jo., ~nc1H'ntro<;. tall<>res. c1J~.o~ .. foro~ etc que s<4 han rpafrzado @n 

los úUimos afias en r.1 rnarco de las. orqani,...acmnps 1nderw•nd1enff'~. se tlan const1tu1do p0co a poco 

en espacms y llJgares dt~ c11:<.r:u~1ón y aprend1.ra¡t•. t•n (1ond1~ han podK1o 1denl1flcar y .-•;rpresar su 

1denhc:fad. a reco110Cl'f"',t_• c:ut~st1on<H"St~ v revafon.?ar:.e corno 1nd1.<t!> •porque hat:ifarnos en 

dialecto. en 1C!1oma. no PO<ff•rnos t1atJ1ar mucho t.'n c;rsft-•lfano y /u 1nayor p..2rte- ae tas campaneras. 

que estan en la con1u111d.1cJ no S<lf.-•n no t...,sran t-•st1K11uc1as por t•so nos //a1nan rr1ct1gen<J.'> -· 

traba¡o. sus problt•n1as .1 d1scurir ... cbre 'ius dPrectioc; ·s.1ber qut" s1~rHo Der~r~tlo de rr .1 

·127 '>ütlfe sus de:-;.cos y asp1rRc1ones ·querernos lJna c.a~a con J o 4 

cuartos donde duerman ros r1ornbn?s o!ro las mu1ercs arra p<1ra los papas un rugar para nurstras 

un Jugar p;.ua ros an1rn;ir.-s y la r,ocJna aparte Donde no pu<.>O'e enfrilr pi agua cui1ndo 

llueve Ouert•mos ¡.¡guil. luz y por lo menos lefnnas porque no hay aguil. porque lo que 1enf:"mos es 

una casa con piso de 11ena. con pared de palos y /mjo re erllra aaua por~/ techo y las parffies No 

tenemos agua en rodas las casas tiay un¡;¡ llav(.> para Toda la comumdad En otras no hay n1 agua 

!26 La¡.Utrdc. Lf1• Cl!lutiu.•r-io• up <..11 p 1 ~7 
!\.1uJCr ffil.°'l;C, Hcuruon de '\.lu1crc .... (·oncrc'-'J ...... 1,..1on;1J lnd1ccn~1. COtrL"\l"t;I O...."t l</'.k> /\.fe"< 
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No hay letnnas. tampoco bar"los Algunas conlumdades r1enen luz. pero hay muchas que no tienen 

luz·.128 

·Querernos QUfJ se vaya r-~I t•¡Crctto. no "''v1rnos en paz s1 es 1guul e/ sufnm1onto que hay aqul en 

esta comunidad do 11ay una m1sena llay una explotación f>#."º ahora con t-,f L•¡órcrto, nadie nos 

vtene a defender por r-~so queremos quo se s.Jlqa e/ L~1orc1ta 

Asl muchas veces los encuentros. reunionc~. ele. s1rv1~n 1arnb1f'!n corno grupo"i de '"'terapia· de 

·desahogo" p.ara nn1ch<..1!> rnu¡1•r1.>s indígena~ que vrvL~n t>n con1urHdades donde se ha implantado el 

ejército federal provocando con Piio protund.1-; t1ansforn1ac1ones en la vida de las comunidades 

1ndlgenas.. pero pnnc1palrnentP par~ tas rnu¡efl."!> y<1 que son PILas las que viven colldi.'lnamente en 

el terror de que les in.aten a sus esposos. r11¡0!> y cualqu11~r farn1llar hombre. por el simple hecho de 

a ellas mismas 

de v1olcnc1a por parte del Estado. de los grupo"i param1lftares mllrtare'5 y de caciques, ello no le 

quila la 1mpo11.:inc1a que tuvo para que las rnu1ert•s ..i rravé'i dt~ e1 ganaran lentamente una 

presencia y un poder para que P .. l un futuro no rnuy le1ano purclan 1ncurs1onar en la ~política 

formal" 

Su part1c1pación como un aporte a la organ1zac1on de su comunidad 

Sin duda un hecho h1stónco que contnbuyo enorrnemenle a que la n1uier 1ndigena se asumiera 

como suieto social fue el detonante ·arzam1ento zapat1sta• en la selva Jacandona en 1994 Aunque 

·01cen en Chiapas que el pnmer levantam1en10 no fue en 1994. sino en marzo de 1993. cuando las 

zapat1stas comen.taran a mov11tzarse para ex1g1r sus derechos <Cuando se reunió el CCRI a votar 

las leyes fueron pasando una a una las com1s1anes de 1ushcia, ley agrana. impuestos de guerra. 

12x Op Cll p l'I 
• ~1uJcr t.tclt.ll. ComunuJ.Jd l:.I 1'r.1Jo. Ca1\.ada de <..ko.,m¡.:o. Clu~. relato. abnl P''><•. 
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derechos y ob11gac1ones de los pueblos en lucha y la de muJen~s> En voz de una tz.otz1I de 

nombre Susana. fue esta pfopur.sta la ·Ley de In"> muieres· la que de">perló mayor polP.m1ca 

<Queremos que no nos obliguen a casamos con rl que no quen~mo"i Qucrerno ... tr>nr.r lns h11os 

que queremos y podan1os cu1d<lr Outo•remos derecho a lcnor cargo en la cornun1dad OuPrrrnos 

derecho a dec1r nut"">lra palabra y que c:.e rrspete Our-remos dPr~cho R t•stud1ar y tiasta de ser 

choferes> La propopo.;f,1 f\Jf" aprobada por unan1m1<1ad Alqun re--.pon.-•. aOle t.r.-1t;1/ comentó ·10 

mayor de 1nfan1erla. c;e h• va encuna <te <:h1nnn"">te porque lo vamos a tradlJc1r en todos tos 

dialectos·> 129 

La "Ley Revoluc•onana de las Muicrec;·, ¡unto con olras dernandas especitic.;_15 de género. de 

distintas muieres no soro 1nc11q~nas. son una expresión de la manera ~r: flUe las 1dent1dades 

étnicas y de género se han reformulado rn las ultimas d(>cadas Vafe la prna ~erialar dentro 

de sus dernandas aquella"> que son altarnente ~1gn1f1callvas 

Querernos part1c1pilr rn hncPr reyes quP nos tornf'n en r::urntl'l a nosotr<iS y a nuf"Stros pueblos 

Oueremoc; part1c1par Prl ra-; reunrnnpr, p:1ra p0<1t•r '..Pr rlt>ctao:; y fP'>pt•t;ulas corno autondad, 

para que los t1ornbrec; ;;oc;. rc;cuchf~n porr¡uP C!Jrno rr1111ert'"> 01<ldt~n10-.. pt~n~rir y dec1d1r y somos 

iguales dt_~ cuerpo y san<Jre 

mdigenas en to<1;i"> rae; 1nstanc1ac; y proqr;imas de qob1t~n10 

Las mu1eres y sus h1¡os t11.>nen úerc-c..ho a la ..itenc1ón prunana en -;u salud y alunentac1ón 130 

De las mu1eres 1nd1gen:1s f_•n1rev1~tadas poúna c~1~c1~e que la mayona. de alguna manera 

encuentra retleJada en ella sus demandas. pcl1c1onf~s y deseos. ya que corno ellas mismas lo 

l:!'J Sutx.:01nanda1111: "\.1,ar...:o ... 1.011111111 ...... 11.Jo. Lll.1du ¡)O.ir 1'0111.it~n•.,l....1. l·,k11.t. ··Fcn11111.f.111J.1 el pcnod.1.,1110. la 
mUJCI" a ocho column;1.,··. en J.41 Jornada. "\.1C'1t..O .. 1110 11. ~ mar"(l 1 'l'J7. floblc J(Jn1ad.a. no 121. p X 

1'.W,l~~~~~~d.a~. prnp11c<>l.h \ c.,tr:ih.:1~1.1' en l ·~111' c11.:1\•n ..-.... 1.11.1! d.: tllllJcrc"' -.;c .. 1on c"rx·c1.1l -p1.ar~1forn1a par.i 
el dialogo abnl 1'>'15 """ <·n.,loh.il dc l."' e .i-..;a.. 



afirman. vivimos la misma s1tuac1ón de mrsena y explotación ·nosotras ya estamos más o 

menos detonctiondo pues. gntando pues, quo no esturnos b10n con la fam1lla. que sepan la.<r; otras 

muieres. que e11fJendan puos que twy rn1sr.-na totaltnontP- ~n nue-;tro t,ogar se fi;a la neceos1dad 

pero ahonta estamos cHl una ltx:t1a p.Jra rosotver t!sto asunto y quc.•rernos que estarnos unidos. 

queremos qur! nos coordmarnos. QIJrJ nos orf}iJt11ZUff><JS 

Y s1 bien e"i c1c11u quP- lno; t•nfrpvrsl<Jdao; no •dt•nt1t1cnn incluyen dt.~11tro <1P '>U vocabulario 

palabras can10 gúnt>ro. JC!t•nlld.it.1 c.,pr rTHi/t!r .. ••Crr'rocuJ;id PIC 'il ec;tan claras c1e que en .,,u casa 

comunidad y organ17ac1ón quieren v•vrr bien l1bcerncnto. 'i1n v1olf>nc1a sexual dOmC">trca n1 rr11l1tac 

quieren poder t•sco~¡er PHfe¡a y t_•f n1Jrne10 dt' h1¡os que quieran trnf>r 

Asl esta ley ha sido retomada txJr rnuchas mu¡t?rr"S 1nd1genas organi.7.adao;. para apoyar sus 

demandas eSPt"C•f1cas drntro de sus propias or;;ian1.zac1onPS carnpesina"i e rndtgenas ·La lucha 

de las rnu¡en• .. zaputrstac; l'~ta t>u~n. porQtJe lo que p1dr.n e<; bueno v ¡usto y P.'i p;:ira toda<; Loe; 

hombres tarnb1ún tienen que .:lpH!nder • 

"Ouc bueno que se le ocurnó d R.11nona sac.ar la verdad dt:' las mu¡erf"<;. su ley es para todas las 

muieres ~Pf"ro hay quP habl,'lr Q#! 1•1!0<> cnrno or11an1J"aC1óf1. no lartto corno Lapat1stas • 

Tenemos rniedo del e¡c•rc1ta t1el t;¡ob1erno Los 7,""1p;1!1":.ta~ no hacen nada pero el gobremo puede 

mata1nos· 131 

-An/r..'S del 9-J r••:J \dDl~Jrnos nada s1 r,~nernos 11n r1erccho o s1 hay una .r-y para nosorras. donde 

pode-rno-; r~~·J,'enJt~rnrJs. pul''> no ~.JfJl.irno<> nacl<J ~-~nronces no sabernos que hacer. pues digamos 

en cada cornun1dad. no nos vd1en fUt<1a corno n111¡eres. dlQurnos s1 tienen asamblea o si tienen 

reunión en cada escuela t-•n <:c.J(J.:J rnun1c1p10. put.•s casi no nos part1e1pl}bamos como rnu;eres 

anres no quedilhamos calfada-; no nos poC1tH710!; defender enronces put..~s ya ahonta ya sup¡mos 

quo hay una ley para nosotras co1no mu1eres 

• ?\.h1Jcr t.Lcil.al. ~0111u11u.L1d Ll Pr.ulo. C.u1.1d.1 de c:..>...o.,¡n~o. Chl\. cn1n.."" l!>l~1 abnl l 'J•H• 
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A la lucha contra un sistema represivo y d1sc:nmiinatono se ha sumado la lucha por la 

transformación en las relaciones entre los hombres y las muieres al 1n1enor de lodos los espacio 

comunes 

No obstante a que ~n las aciuales cond1c1ones de rn1htanrac1ón de la vida comunrtana la"i cosas se 

comphcafl y sn ton1an stunarnentu pelLgro-.as. las rnu¡err.~. estan cjec1d1das a continuar 

organ1zttndose porQue han descub1f>no que ·Podemos avanzar en et traba10 y podemos 

ayudarnos entre todas pero solamente si estamos 0111an1zada"i. tenPrnos rnur:ho traba10 No con 

las armas pero si con la orgaruzac+ón µodernos. Hpoyar t•n la lucha para IHs rnu¡ercs -l32 

·aut~remos un cambio de r1t1t•stra vida no aunrt.•mo.-; quo se pnro In ur11d.1d s1 dcstrtJyon (la 

unidad} entonces es 1,1sruna su esfu,_•rzo de su trabi..>JO. t-stan lucflando porque no se pierdo la 

unidad, Ja lucria ~ • 

Por olro lado las rnu¡eres 1nc~1qené1S no c;olo héln puec;to éll debate de las organizaciones 

campesinas la necesictad de dernocrat1n1c1ón 1nlema de las cornumdade<; indígenas_ sino Que 

junto con los hombres 1nd1gcnns y con olros su¡etcs -.ocmlr.s. hnn 1mc1ado a ex1g1r d(.•mocrac1a a 

nivel nacional 

Así mismo. el discurso que rnnnPJan ha venido a confrontar tanto ta v1sH'ln de algunas 

intelectuales fcn11n1stas+ como la perc;pcct1va patnarcc1I que perrnca cierto~ pltlntt'am1cntos del 

movun1ento 1nd10 Pan1cularnH~nte las rnu1eres 1nd1gc>nas chiapanecas han re1v1nd1cado el derecho 

a la diferencia cultural ">t-"..,alando nuP no todas las costumbres '!.On 1qualeo;; que cada ::iueblo tiene 

sus trad1c1ones y que elloc; qutr.rrn con<;Prvnr sus propias lenguas y CO'!.tumbrt'<; Pero as1 como 

quieren conservar sus trad1cmnes y coo;;tumbres que lc-s dan vida también quieren cambiar fas que 

les hacen dar'lo. confrontando as1 dt<>cur:;os m1!1flr ... ,dores y punstas de la cultura mdigena que 

1 J2 K1naJ Arucll~ op 1...11 p -
• !\.h1Jcrcs ucltalc ... ( omun1d:u.I el l'rado. ( ·.1f\.1d:1 de <.k.o .. 111co. Cl11'> cntn."' l'•la 110\ i '''"' 
+ El dlSCUrso J.!CncrahJ'.11..lor d<.:l lcn11n1Mnu rada.::JI panc 1.k l.1 1dc.a de que tod;t,. 1;1 .. 11111Jcrc:<. c:on1pan1mos una 
m1srn.'l SlllJ..'lCIOn y ..:011d1c:1011 de !!en..: ro. co.,;1 que 1111puJc rc-....:;11.1r ··1i1 .. 1on/;1r'" la .. diferente!> n1;1ncra .. en que 
!iC :iprcndc a -..cr mu1cr. en d1 .. 11111n., 1.:<HllC'1n .. ._-ulr11ralc., 
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plantean que todo es resprto y no v101enc1a Es me1or que hnyR pnpeles donde digamos las 

mujeres qué costumbres hay qun no nos Tt!!'.petan y queremos que cambien como por e1emp10· 

• Que los paíJé'IS obliguen a las n1r"lns n r.:asnrsr. n IO"i 10y11 anos Para las mujeres PS un abu!;O 

Las mnas no saben nada Esta costumbrP dt! lo"i paclrcs es rnala íJOrqlie no "iaben como e-s el 

hombre 

• La costumbre de no perrrutir Que la<i nir"la"i vayan a la PSCuela "porque no hay dinero· Da 

tnsteza cuando los pap~1s no v;in a 1nandar las hr¡as a 101 escuela porque no c;on hombres para 1r 

a la escueta 

• Que los esposos o padres no de1an que las rnu¡erc'i part1c1pen en reuniones 

• Cocinar con !(.•na. polvo y suciedad nos pone tnstes 

• Por la costumbre de la pobreza las muieres se enfcrTTicn mucho 

• No nos gusta tener muchos h•/O"i 

• No nos gusta la coslurnbro que los t1ornbfes dejan H la!> rnu¡ures y luego se van con otra 133 

• Antes era costumbre que t.~f patrón aqarrabu d la muchacha. la embarazaba y Ja dejaba: ahora 

es el soldado 

·No esta bien la v101rnc1a. los go/pps y ra vrolac1ón No P"'- 1usto que nos vendan por ··~ero Estas 

eran cos1umbre"i de antes. pero también tenemos que cambiar Tampor..o es Justo cuando por 

costumbre. no nos dt.•ian ~er rep1escn1antes. •i1 te11er derecho a t1e1ra t34 

• Retos 

Asf. las organizaciones campesinas. tnd1genas tas comunidades eclesiales de base. los grupos de 

salud comunrtana. de proyectos productivos. artesanales. de consumo: han sido espacios en los 

que las mu1eres to1olabales. tzeltales. tzotzdes. mames. chales y mestizas han compartido 

experiencias organizativas. sobre sus derechos especificas como mujeres. han creado y recreado 

IJJ KJnaJ An.J".ct1k ... op c:1t p •>-111 
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y valorado el ser indias dentro de una nactón qu~ hasta ahora l.35 ha P.xcluido Este m1c10 de 

particlpac10n. ha contnbuido a que es1as comiencen a const1tu1~ como su1etos sociales Tal 

afinnac10n se fundamenta b:ts1cumentc en los s1gu1entes aspectos 

1. El que ellas rec:onozcan como in1usto un trato y un estilo cte relaciones sociales que era 

considerado ·norrna1• y ·nnturnr· Hablar lo s11t•ncrado ha •,1r10 un paso nnportnn1e r.n la 

confrontación no sOlo del discurso of1c1al sino también palnarcal tanto al 1nten10 como al 

externo de las organ1Lac1ones independ1enle 

2 Las muieres indígenas han in1c1ado a v1s1bt11zar -;u 1raba10 a través de su cuest1onam1ento y 

participac10n ·Tenemos derechos rgunles que los hombros, lrnba1ar. estudiar y rec1b1r salanos 

justos como cualqwcr persona Nos se-nt1rnos que tcncTTtOs la rn1sma capacidad que cualqwer 

persona Por eso estarnos de acuerdo con ostu organ1z,-,c1ón --

3 Han comenr.ado a explornr y cnnocer Jos mecanismos sor:1alcs. culturalP.5. er:onóm1cos que 

determinan la d1v1s10n sexual del 1raba10 y su rcpercus10n en las fon-nas de part1c1par 

4 Han 1dcnt1f1c.ado y artin1do necr~s1rtades y ob¡et1vo"> de lucha desde c,u part1c1pac1ón y 

part1culandad. co-.a que ha 1ra">CPnd1do al roniunto rjr la soca_•dad - 011e hablen Jo 

importante no es f1ablar el espJl°IOI. sino In 1rnponanto es decir lo Q/Jt..• uno qvrere. lo que uno 

siente no que-darso con {_''>0 que uno <;1f•nte o qworc que hablan. que valoren _<;LJ cuerpo. 

porque muchas m111t!res no conocen su cuiYpo al dcsconoceno. no lo valoran -Ja 1rnporTanc1a 

que tenernos como tnLIJ'Pres-

5. Al part1c1par en las organ17ac1ones "',oc1ales van construyendo nut_•vas 1efnnones fam111ares. a 

través de la d1stnbuc1ón de tareas vrlale"'i dentro del hogar ·m1 part1c1pac1ón tia beneficiado a 

mi fam1/10, porque por e¡cmplo m1 esposo era mc"Js renuente a este tipo de cosas y ahora veo 

que partic1pa mas y cuando Je dan una rcsponsdb1l1dad. se compromete y lo hace y de alguna 

manera va tomando esto camino yo siento que tanro ~I corno mis h11os. hlJaS, s1 les esta 

sirviendo ef ver qua yo part1c1pc, porque as/ ya todos tenemos que entrar en el traba]O de fa 

: ?\.-fu~r- t'cltal. co111u111dad Retama. Ca1\.1d.1 de (_k;o...,1ngu. Chl'>. \.:lllU .. "'- l'>la nu\ l 9•k, 
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casa. parque s1 no s1c1nprv os lu rnarnd y yo con <-•sto s1 y0 turtqO que s.."lfIT. el/os /1t!non que " 

tamancJo su p.Jpc/. por r¡ernpJo tengo 2 hl}Os solttJrns. u/los su lavan su ropa. rnv ayudan on el 

asoo do Ja casa as/ uno /1t-Jno un poquito nuls do e/lance para siJ/Jr y hocor otras cosas y no 

entre (a fa org<U11:,1c1ónJ nunca rrH.' rHqaf1aron. /enf}O 2 rnns c11f1<1c1<.JS. ~·ro e/fas astan 

trabo¡ando. en rn1 casa y cuando !lt•go. ¡:n.1us nunca mo hu d1ct10 qu<t. .. oo qu1t..~re dur su conuc:ta 

a m1 paplJ, nunca rno hu d1ef>o que no qlneru <.J/<t. .. rklt.>rk>. nuestra f<.1rn1/u1. porquo no so cómo 

esta. ostan b1t1fl t.•n rn1 casa. estan contan/cJs. usta do ocuf..•rr::Jo rn1 pup.;l qutJ estoy traba¡ando (de 

que lo dP¡.-J sólo con fas cul)acíds) ~ • 

6 Han 1mc1ado a d1vrrs1f1c..ar y ampl1<1r su conocirn•ento y su s.;1~r sobre el mundo. ello les pennrte 

s.alll" de la ·1nrnutabll1dad· dul estado de Jas cosJs. de la vtda. del destmo 

7. La muJer 1nd1gena ha m1c1ado a construir 1derll1dades a par"tir de sus valores y pnnc1p1os 

emanados de su propia cultura 

8. Ha conocrdo otras forTnas de relación drferentes a la v101enc1a cot1drana 

9 Ha dec1a1do contnbu1r al romp1m1ento de la drpendenc1a vital en tOdos los niYeles y 

d1mens1ones de Ja ..,,da al plantear que la autonom1a debe dar.i:;c aeSO'o el hogar. la comunidad. 

la organización hasta la rewonal y nacional 

1 O Ha comrn.rado a qwtar1e c1 papel pnnc1pa1 <, la Sf'xual1dad 

Las muieres md•genas tian dec1d1do t~nrrentar la bur1a. Ja hum1llac1ón. la descahticac1ón. la 

exclusión. el dcsconoc1m1ento. el s1n<.1n1or y a salir de los e!ipac1os pnvados en tanto que estos 

1unto con ras 1nst1tuc1ones rmpl1ca relaciones directas y personales de opresión y presentan més 

res1stenc1a al cambio. ·es mas d1t1c11 cambiar para las mu¡eres cunndo se enfrentan a espacios 

cerrados y totales -135 
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La voluntad palluca es un aspecto nodol en la pos1b1hdad de conversión de las muJeres ·cnut1vas'" 

en sujetos sociales que se nfí1TT1an en su diversidad para luego des.aparecer. La voluntad polttica 

se expresa 'f smteflza C"n todas 5us acciones subversivas 'f trflstocadoras del orden imperante . 

.. en Jos espacios cerrados. letales. las que suceden bn10 pac1os ¡urid1cos. relaciones 

publicas - 13 6 

Muchas mu¡eres m<11genas han descub1C"rto que ra pollt1ca f''> d1o;curso. es !enoua¡e. que a través 

de el pueden comunicar sus d~mandas. pc11c1onP-> y derecho"> s~ h;in dado cuenta que a través 

de la pollt1ca. pu~en e)(101r un atto n la v101ac1ón de sus derechos humanos Y estan aprendiendo 

a pactar. como una cond1c1on para podPr pnfrcntar ra srtu<1c16n y cond1c1on de d1scnmmac1ón. 

explotnc10n. suborU1nac1ón. etc de millones de me)(1c:anas un pacto que rncluye necesanamente 

la democracia. una democracia que asc.>qure un s1s1ema social. econOm1co. POiítico y cultural que 

evite seguir munendo por parto. que cvrte que los fl1JOS -.e mu~n1n por enfrrme-dadcs curables. 

que asegure el voto lib.•.'.' no ·vrnd1do" pdr una despensa. un 11tro de lt:>che un •presuuno· etc Que 

asegure una vrda digna pero con paz Estan aprendiendo que la un1c.a m.'lnrra ('Je pocJer pactar es 

a travt'>s de la pan1c1pac1ón pot111r_, t-n 1as organ1zacmnes c;.oc:iales. civdrs p0l1t1cas ·.¡ populares. 

una par11c1pac16n que debe plas1narse en las tn~t1tuc10nes para Que se,, resn-!.•tada 

En la medida en q11e ias rn1J¡€'rcs 1nd1qerias partrr:.:pan por111camente. en que 1n1c1;in ta defensa de 

~su· d1vcrs1dad-chferC'nc1<1. de su derecho ;i ser. a m1rar. a r1acer. a constn.Jir et mundo de diferentes 

maneras. en que comienzan a cornbnlir la rnv1s1tJ1t1dad soc1.'.ll '"" d1~cnm:n<1c1ón en ia rnedrda en 

que redoblan el estuef7o por constn.Hr nurvas formas de relaciones sociales. en la rne-d1da en que 

las mu¡eres indígenas han dicho su palabra. su razón lo que su corazón siente. en que se 

amesgaron a re·pensar su s1tuac1on. en que se arnesgaron a qntar y a enfrentar el discurso de que 

910do esta bien·. en que reclamaron un espacio para estar ·aqui y ahora· en esa medida ha 

trascendido su persona y se ha const1twdo no solo en suJelo social e h1stónco. smo también en 

sujeto poHt1co. 

------~·-~--------

IJ6 0p Cll. p t<:OO. 
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Por úll1mo. de nuestra pane queda. ya sea como mujeres. como profes1omstas. como Ciudadanas, 

como lo que sea. decKjir SI queremos participar e 1r de la mano con las mu¡cres mdfgenas en este 

Importante proceso que no sólo las beneric1a a ellas. sino a TODOS ros miembros de la sociedad 

en su conjunto. o quedamos cruzadas de brazos. aceptando y rcarirrnando con ello ·que todo es1a 

bien". que ·v1v1mos en paz•. que no ·hRy problema• 
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CAPITULO IV. ORGANlZACION SOCIAL INOIGENA Y TRABAJO SOCIAL 

IV.1 Organización Social lndlgena y la part1clpaciOn del Trabajador Social 

Para poder hablar ">Obre una vtnculuc1ón (_~ntre el Trnba10 Soc.al y las orgamzac1ones mdigcnas. 

resutta conveniente recordar que L'n el con1e)(lo global. Amenca Latina se debate ba¡o lo siguiente. 

por un lado lenemo~ la cucs110n de la desigualdad en todas sus expresiones cconOm1cas. pol1t1cas 

y sociales. con todas sus consecuencias cuttura1es. educativas. de salud. etc . y por otro ta perdida 

de soberan1a y autonomía que los estados nacionales pcrrn1ten y a la cual sucumben Así mismo. 

define el rumbo del dt•sarrollo <'conOm1co pn la n•g1ón y !.h.!lerrn1nar~ en adelante la forma en que 

los paises habrán de insertarse en la nueva d1v1s10n mtemac1onnl del traba10. que se eo;ta dando al 

calor de una lucha entre hcgern'Jn1a por repartirse los mercados y las fronteras econOm1cas de los 

paises del tercer mundo Ambas crean cond1c1oncs y tendencias s.oc1opolfllc.as que muden en las 

perspectivas y refle.-.:1ones teónc. . ...-ic; de los estudiosos tntmoamencanos. quienes formulan y aportan 

una v1s16n pan1cul:u de ("nfender esa rcalldnd. de acuerdo al conteX1o nacional de c..""Jda pals 

Pan1cutarTTiente en MCx1co en torno a esta proO!em;)t1cn se esta definiendo la naturaleza concreta 

del desarrollo nacional. y en torno a ella tan,bi~n se esta reflcx1onanr10, debatiendo y luchando. 

ello ha sido un proceso que c;1 bien rl Trilb<1¡0 Social con10 gremio no ha tcmdo un papel activo en 

la reflexión teónc.'1 !:.1 tiene pilrt1c1pac1ón directa .... oorr tocJo .il enfrentar las consecuencias que 

acarrea ra desigualdad 

De rnanpr.a general podr1cuno~ decir qu•! ante ta ">lluac1011 df~ drs1qualdad el Traba1ador Social 

tiene un papel fundamental cama profes1ornsta que trab~"l¡a y se relaciona con su¡ctos con 

carencias y necesidades tanto matcnales. como sociales 

En cuanto a la autonomia y soberanía Que el Estado pueda e1crcer en la def1n1c1ón del rumbo de 

su economía. pareciera a s1mpte vista que los Traba¡adores Sociales no tienen nada que ver al 

respecto. pero la verdad es que sí y mucho. en tanto Que una parte importante de ellos eiercen su 

acción en 1nstrtuc1ones públicas de as1stenc1a y bienestar social. las cuales fueron creadas durante 

el periodo desarroll1sta. ba¡o la mira del ·Estado Benefactor- (al cual sustentan las lnst1tuc1ones) y 



que con la adopción de la actual poUt1ca cconOmlca neoliberal se ha optado por desmembrar ese 

proyecto y con ello también a las mslltuc.ones que les han dado vtda. 

Ante tal slfuac10n de de'S1gualdnd y ante la 1ncapac1c:Jad dr atención por parte del Estado. los 

sectores populares dr.Sde hao~ alQunas décadas han decidido enfrentarla con s.us prop1cs 

recu~s. prop1c1ando con ello nuevas formas de organ1znc16n popular con autonomia respecto al 

Estado y luchando en torno a la -;ubs1st.-.ncm Fn!ntt> a t•sta -.11unc1ón de e-mergcncia de nuevos 

mov1m1entos sociales se prr..-,t•ntan muct1as línea-; dr ncc:1ón para !o!> Tralla¡adores Sociales. pero 

de manera general podr1an1os hablar dr do-; llnt~il"> dP acción s• el TntbaJador Social desea 

v1ncular5e con los s1..·c1orp"> populare"> 

Por una par1e e~ta la l1nf'n donde t•I Tr:1ba¡ador !:;oc1al es comnurs.a del cotatus quo impulsa 

proyectos de c;.ubs1stC'nc1a. c.as1 <;rernpn~ a par11r d.J" los ob1et1\olOS pl,'lnatendo-s por las Instituciones 

públicas y en rncnor gr.'ldO rinvada., ne-ro sin rpc;pons.'lb•llaad nt part1c1pac1ón por parte de los 

sectores populares Pll 1an10 bt .. nt·~1n.1nos con c.apac1dad pe-ira ser tornados en cuenta 

Por otra par1e Psta la ,na de !a"> Orgarnrac1ones Sociales lndependrentes (lercera via• 

mencionada en el Sf!QurHJO c~1p1tulo) dondr- el Trab.AJador Social promueve impulsa y apoya la 

part1c1pac1on. ·acompaf"la* a ta ~oblación para Que asuma una respons.abdidad 5ocial no solo C'le 

sus propios procesos al dar ... olucion a problemas v•late!: sino tambren en la decisión y 

adm1n1strac1ón de recu~os o;oc..1;itro; y na!~irares. en la lucha y consolidac1ón de la democracia. 

la defensa de los derechos hurnanos. etc y riue competen a procesos m.~s amplios 

Asi. con la mqwetud de reflexionar sobre la 1mportanc1a de acercamos a los seciores populares a 

través de la segunda opción y habiendo ya expuesto en los caprlulos an1enores el desarrollo y la 

respuesta de ras organizaciones mdigenas a la actual situación de cnsis en el presente r..apitulo 

trataré de buscar y fundamentar ros v1nculos y relaciones que el Traba1ador Social puede 

establecer con los sectores populares pnnc1patmcnte con las organizaciones mdigenas 

rndepend1entes. asl mismo. hablaré y propondré algunos instrumentos que fac11!tará establecer 

esos vinculas y relaciones 
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A manera de mlrOduccrón podemos ctuc1r Que "I mov1m1en10 popular representado en las 

organizaciones de camp«:,s1nos. obreros. cstud1an1""s. indígenas. muieres. Jóvenes, etc . 

realidad socuil 1nn~able. con1ple¡a y heterogénea. compuesta por clases. e"itralos y grupos. que 

tienen 111terr-ses 111med1a1os. d1fcrcntns e incluso c-ncontrodos No ob•;tante ello ha tenido 

avance. et cuat no se hH dado en el vaclo n1 sólo ill calor de enfrenl.am1t•ntoo; coyunturales. 

decir. et 1nov1m1en10 popular. c..,dn vez en fonna mns explíc11a. rec.C>Qe. rPv•">ll y actualtLa Jos 

grandes plantearrnentos h1stonco~ QlH' f"n el pns.1do oncntaron !ns lucha-; nnc1onales y populares 

en MCx1co. contra la des1qu.aldad t>n deft•no:.a de la nación. contra la 1n1ue.t1c:1a y los pnv1leg1os. por 

la democracia. la p.,z. In 1ust1c1<1 contra la corrupc1ón. f'tc 

En los unimos 30 anos t•I mov1m1ento popular hn cr<"c1do ha embamec1do. ha generado 

programas y por lo tanto no entrará derro!ado ni sumiso al prOxrmo mrlenm 

En este gran avance. lodos to prores1onaJec; de las Ciencias Sociales y Humanísticas tienen un 

espacio. una part1c1pac10n. un compromiso y no se trata de un simple acto de fe. ae romnnt1c1s.mo. 

sino que se trata de vrr dt> diferente rnarH•ra la '11!:.lona de rna•stro pa1s se trata de ver no sólo 

para el futuro. sino en f'I fHPscnte 4 Se con~tn..iyf' t-r1 P/ pff· .. ~'=-'"'"" y ... .,. uno Tarea para el ruturo a 

partir dt.• un proyecto p{>pui,u. • 137 !.-1 h1c;to11a ::.e vtvt." corno un rnov1rn1cnto de masas que con 

avances. retrocesos y con su~ d1ferrnc1<1'> 11u1.-re p;'lf'11c1pdr e~ l.i r!'cnnstrucc1ón de-1 pats. de la 

sociedad y de un rnunc1o mas humanamente v•,,,1tJll.' 

cambios profundo<; en la mant~ra dP v~?r 1,1 rPal1dad que es cada ve-z más violenta. -.;1 se quiere 

avanzar y participar con los 5ectores DOPlJl,Hes 

S1 los Traba¡adores Sociales queremos contribuir a In con<>trucc16n de nuevas relaciones soc1ales. 

debemos impulsar y poner en pnmer plano los mtereses de> la~ mayorías antes que el de una 

minor(a, debemos de1ar de contnbuir al mantenimiento del status qua. el cuál es v1v1ble solo para 

137 Hcrnándc' ~11J:m¡.:.o. Conccpc1on ·,,f'.~JC ond.1 con el·¡ raba10 Social en la nm:~;i ~11;.ar.i~ua·,... Rni~I• 
l\frxkana de Trah•jo Social. Aso...:1;1c1on de Tr;ih;.1J.1dorc<i Sa..:1alcs '-tc·ocano.. .\. íS!'l.1AC. :\fC'\ICO. \'OI 1 
Ano 1, mar.ro l'JK<Jp 17 
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unos cuanlos; y no se trola -vuelvo a repetir- de un simple aelo de fe sino se lrala de rcnexronar. 

rescatar y asumir una postura trente a renOmenos pollticos y sociales exlraon:J/nafiamente 

importantes en tanto fenómenos que contnbuycn al cambto formación de grupos. cooperativas. 

rectes nacionales y reg1onnles. E.>xpenenc1as colectivas de gestión urbana y rural. nuevas formas de 

partlc1poc1ón y represPntac10n pol1t1ca gestada-; en ras propias organizaciones y gruoos. como son 

los de mov1m1entos rern1rnstas. m<l1gt. .. nus rn1grar11cs. en tennos- de SIDA. ele 

Aunque e.abe aclarar que 1.a c.-pc11encm en s.oc1cdadcs que han v1v1do en con~tanto cns1s o 

guerras no dcJil de ser ex1rcmad.amunte c1e1tc:1da y por lo lanlo merece mayores cstuer.l"os de 

análisis. ded1cac1on y cora¡c 

Se trata de anal17ar. entrpntar y arioyar cuatqu1er acción organ1.l'at1va que haga trente a la 

slfuac:ón de dcsigt.Jaldad qlJt~ actuatrnon1e tiende a pr0duc1,....e y reproducirse en la vtda coloc::t1va 

de la soc1('dat'.J rncx1cana. <"ltJf' pr('..-.P111a lJna ·nueva· constante CO'l !a que los Traba¡adores 

Sociales prélctlca y teonc..arnpnte no t1an reflexionado y n la que ~e enfrentan COltd1anamenle La 

violencia. J:•t-ro no rs P<>t., con la quP "'1rac11c1onalmentr." se han enfrentado como el alcohollsmo. 

drogad1cc1on. pro~ot1tuc.1ón. t•lc (•S un,J v10Jenci<1 polrt1co-estatal. por pane de grupos de p.x .. 6r y 

que ha p<'rrneado re.do<> lo•> ilmb1tos dr. Ja v1d<l colcci1va e 1nd1v10udl v101ac1ón de derechos 

humanos. 1nd1gena~ rio11:1co~ de Jn mu1r.r. etc v•otenaa exp11c11a h"'Q1t1mada que estara presente 

mientras no ('xl~tan condrcionrs 111 rr1;1c10nf"s socu11es Justas. libres respetuoS..""lS, humanas. etc 

v101cnc1a con :a que PI Traba¡aüor Social :•ene que traoa¡ar si de-c•dl" v1ncura~f' con las 

organrzac1onps <;,.ocialf:><> deo1do al hectio de que estas cstan siendo el blanco etc este tipo de 

v1olenc1a (terron!>mo de Es1ado) porQtJe reprpc;cntan un peligro para el status quo en tanto que son 

- actores sociales capac.:-~ ae d1nnm1zar c,,mb•o"> socu1les profundos. para un t>enet1c10 comun 

tienen un margen de acción que lt~s permrte ser no sólo pasivos -;mo activos para obtener venta1as 

ma.X"1mas o para rcplanear su pos1c1ón en la soc1eaad Puedc-n asi. interpretar. sof1crtar. usar y 

manipular, tratando de onentar segun sus mter~ses y valoreo:; los sistemas de relaciones sociales 

en que part1c1pan. 1nterv1enen en función de sus cálculos y c>-<>tralPi;:¡1as Recurren a la innovación. a 



la critica y a la impugnación. Operan sobre el sistema social . son 1nsepar11bles de sus prácticas 

sociales que los constituyen. expresan y definen· 138 

Por ello se toma invaluable la pnrt1c1pac16n df' los profes1omstas e intelectuales que pueden ser 

tarnb1én los trabn1adon~s sociales. para qur contnbuyan a contranes1ar esta tendencia "''olenta 

obseNando r~tstrando y denunciando cualquier tipo de \11olac1ón de los derüchos humanos 

La part1c1pnc16n fCtll df! to"> <;1•c1orrs populares. en ,., rnfrentrtrn1ento d~ c;uc; problemas y en la 

genE-rac16n de un nuevo ordf"nam1enlri social. es lo un1co que pu~de as"."gurar la c:onsol1dac10n d!'" 

un sistema democrático y qur a la vf•7 St" ponqa en marctln un desarrollo económ1co-soc1al que 

produzca crec1mtf"nto /tHlfO con ("f1U!d<td y rr<;P'f'fO 

qut" rPsponder con una pr-'ct1c<1 (•mergenle eo; rlf"Clr una prtlctrc<, ·nueva· ciue abra la posrbthdad 

de explorar ese carnj:)(.l tan arnpl10. apas1onanle y co11trad1c1ono corno e~ ,~¡ del rnov1m1ento 

popular Jo cual 1mpl1c-..... 1 tamb1("n ;1f111<1r y ponrr ar d1a nuP">tro 1n-;trum1;>ntal metodológico. 

modificar actrtudes ante la población con la flue ..-.~ tratw¡a 

Se !rata de (•ntrnd~r el nH~111rn1Pnto popular que> nace dr lo cot1drono. el cual no se da en un 

sentido univoco c-s declf .:;oto por un :iqente r! hornbrf." o 1:1 rnu¡er. ra 1amd1a o la comunidad. las 

orgarnzac1onp<; o los r:orn1tes c;1no que se va proyf•ctando en mu1t1ples planos de la vida de las 

propias orgarn.t1.1c1on<:>s -; ce sus 1nte-gran1cs 

En este sentido la p.-actrca emerqentf" del Traba1ador Soc1al tiene c;u fur.Jamento en el Traba10 

Social •A1terna11vo· ¡T S A). el cuat hace entas1s en ta necesidad de vmcularse y relacionarse con 

los sectores populares como una opción para ong1nar cambios con dtmens16n pollt1ca la cual tiene 

que 5er entend1aa en el o;ent1do ae 1rsP proyect::indo en los múrtrples planos de ta vida md1v1dual y 

colectiva de tas OfTian1.zac1ones 

El Trabajo Social Alternativo sus origenes en 13 rcconceptual1zac16n por ello es 

relativamente ·nuevo~ y s1 bien no existe una reflexión ·palpable· dentro de los ámbitos 



académicos e mstituc1onales. si existen ,:~uenos •tocos· donde su prttct1ca emana aUn inciertos 

·destellos• corno son las oryanuac1ones no oubernamcntafes. 

No obstante a la "JUYentucJ9 de esta práct1c...'l existen va algunos acercnm1ento'S que 1nten1an 

definlr1a \l'oamos uno de ellos 

·e1 Traba¡o Social Attcrn.ftt1vo. t11?ne la Hlf('nC1011 de rno~ogcr y P'"Op1ciar un on:Jt~nam1ento qu~ esta 

en curso y que se ri.1 ido construyendo Cff' un mOOo desigual en lo<> diferentes pa1sC'5 dadas las 

caractens11c...as pol1l1Cé1s "iOCL<tles y cu/furah•s de c.,da uno de t•sros r,.-¡1st~·_;. CJe Arnenc..-i Latina el 

Traba10 Social Altcrn.-it1vo pretende ahondar !a ne>c~s1dad de crear rn'itanc1a5 colectivas. a partir 

del tronco hl"ilónco <h~ la protes1ón e rnlenl.i rt~cuperar su lr<HJ1c1ón más no es el Tn.JbHJO Social 

pueblo El Trat><JJO Social Altern,111110. es conlrano a1 rnes1anrsmo al vanyuan:J1srno que plantea la 

reconceptual1zacron No prrft:"nde ser una recc>ta que t1•nQ;¡ un dt>">arrol!o uniforme en el 

contrncnre srno con'.;•der.ando que cx1-;.ten d:ferenles ('.-,tiros de d0rn1nc1c1ón. desarrollo del 

mov1m1ento por-ufar y sobre ro<lo P.I Qri1do de desarrollo que ha 109rado cada pais No plantea la 

renovaaón de Jas c..1rcnc•as df'! los o;eC1or~<; poroulare<> sino t~n-.ef"lar y ;:iprt>nder soluc•ones viables 

v que el pu(.•bro 1cl"enl1f1quc los problPmaco el Traba10 Socia/ A1tcmaf111u tran~f1ere lo<> i:,1oyectos 

sociales a las Sf'ctores populares generanoo con ello e~pdc1os (le lucha · 139 

En el misma sc>nt1cl"o protes1on;¡1es dt"I area desrac<1n la · necesidad de re<.>cat~r y nrcponer una 

retlex1ón del r1erc1c10 protes1ona1 del Traba¡ador Social deSde los .sectore:. popularrs dt- l•n 

Traba10 Social que opem en el cenlro Ue conf/1ctos sociales y que por ranto sus ncc('s1dadl.~s van 

mas allá de Ja n1erodorog1co y tl'cn1co. reqwncndo una comprensión de Jas conauctas sociales 

colectivas y de un sistema concc>ptual que !e perrruta el e¡~rc1c10 de una práct1c.:i comprometida 

con un pro~ccto llberildor de Jos pueblos en su tucha por la uemocrac1a por los derechos 

humanos y por una s.oc1cdad 1gua/1tana· 14 0 

JJ'J ffcmand(:/. \.h1.1ngo. op .:11 p •--1x 
1-'0 -"'-rlc;1~1 Ba<;uno. C .1.lo'> .. f"rab.110 St."-:1,ll A/1cn1;1lno ·.R('"\i'lf<ll :\Jr:1.ic11n11 de Tr11b<1j,;uJorr-:o1 SociaJC"!I. 
Vol 1 ano 1. m.1r1"0. '-fc".:n 1 •;:-0:,'( ,._ • ..._·r\;1 p 4."i 
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Asf. el TrabaJO Social Altomat1vo. plantea que es neces..'lnO r"'scatar y entender las formas de 

organ1zac10n popular para poder ut1llzar1as como 1nstn1mentos Que nos pem11tan fortalecer el 

1raba10 y organ1zac10n. elevando con ello el nrvrl de conoc1m1entos c;oc1ales y la part1c1pac1ón 

politica de la pobfactOn El Traba¡ador Social. al v1ncul1H""St!' con las organizaciones socmles 

1ndopend1enles asume una pos1c1on polU1c..;:1. con lo cual s~ vuelve org<'lnrco es dec1r se conecta 

estrecharnente al grupo con ef que p<1rt1c1pa hQa c;uc; 1nh.•rf'S-P"> profes1onal"s a loe; de la poblaDón. 

pan1c1pa y asume una pos1aon ante la reahdad ">oc1~-i1. ere. en tal sentido debemos rescatar la 

organ1c1d'ad del Traba10 Social y Pn rorno él ello podf'mos drcir por pnnc1p10 que le debernos dar 

contenido a esa OJTiamc•dad ,.-.,conociendo e 1ncent1vando cualquier acción o expenenc1a 

colectiva que impulse contarme y apoye la orqan11"ac10n popular (com...aores populares. talleres. 

guarderias colectivas. foros. encuentros. ere). ya que ello tiene gran valor. s1 tomamos en cuenta 

que vivrmos en un modelo po/lt1co que mantiene a los 1nd1v1duos ;usfados. drsper.s.os y d1~n!'Qados 

y cualQuier intento que busque contrarrestar esta tendencia tiene y tendra una clara u11en~onahdad' 

política 

Otra torma de darte contenido a la oqJnn1c1dad drl lraba¡o social es contorniar a rraves de la 

organ1zac1on popular un su¡cto social pnrnrro t- h1'i!Onco dPspuós y pcr ultimo pol1t1co. el su1e10 se 

des.arrolla a través de un traba¡o colectrvo en lomo a un inter~s comun y don::1e se valora qi..e cada 

1nd1v1duo aporta su cxpenenc1a. cos.."1 que a su vez pem11te que se adquieran colectivamente 

mayores capacidades de pensamrento y accron par;i cnfrPrllar nuevas s1tuacrones recuperando 

también /as expenenc1as pe~onales y colei::11va"> Oc esta cada acción conslltuye un germen que 

va siendo desarrollado por el con1unto de la organ1zac1ón 

Si panimos de que la part1c1pac10n es un derecho de toda persona y de toda comunidad y que /a 

participac10n tomenla Ja coo~rac1ón. la sohdandad. la igualdad y el re->peto. entonces podremos 

revalorar y res1gmficar la par1iC4pac10n y organ1.z.rlc1ón (además el aprend1ZaJC es una goranlfa de 

toda participación). 

En tal sentrdo también resulta importante para /a profesión 1dent1f1car las rormas de partJc1pac1ón al 

Interior y extemor de las organJzaciones. entre estas y otros grupos externos, etc 
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01ra forma de dar1e orgamc1dad al Trabajo Social. es a través de la soc1afuac10n. Ja construcción y 

ordenamiento de las diversas concepc1onHs del munao. porque srn la el.abontCJOn cuttural o 

inteleCluaJ. no se alcanza la 0111an1zac1ón y sin la 0111amzac1on no hay cnmbro 

Una masa humana no se ·a1stmgue'" y no se toma 1ndependtcntc per so, :51n orgRn1za~ y no hay 

organización sin intelectuales. o sea sm organuttaores y a1ngen1es (que el traba¡ador social put.~e 

ser dentro de tas d1ve~as d1sc1plrnasJ. sino que el aspecto teonco del ne)(o leoria-pracuca se 

distinga conc1etamente en una capa de per.,onas ·esptO'c1al1zada~· en la elabornc1ón conceptuar y 

filosófica la labor de los mtelectuilles es totttltnente contra.na a Ja que denva de las 

forrnu1ac1ones trad1c1onalc'i tiene quo surgir y dcnvnr de> las nec.r51dades de las mHsas. de los 

·simples· y servir al m1s1no !lempo a e~tos 1 4 f 

Y no se trata tan solo de un sPrv1c10 .1~~1s1cnc1alista. o de un rc5c.atc dC 1nrorrnac10n y expcnenc.ias 

en el que el TrabaJador Social corno prole!>1ona1 cumple con su trabd/O, no se trata de conocer. 

cnT1C<.1r y ·atrapaf ra realidad en la que ¡unto con la población ·actuamos· va l'l vez nos dctennma 

El ser pane y su,eto~ de 1~,s tt~lac1oncs hor1zont<1lcs que se c>stablezc.:-in el ·¡uQar socialmente• con 

la población. pr<lct1c.-imcnte nos obliga a !ornar una pos1c1on social 1n!electua1 y polrtrca 

Ba10 esta opt1c.a f!I Traba¡ador Social no solo puede mirar la sociedad des.de el Estado nr desde 

las po/1t1cas soc1alr<>. sino 1arnb1cn de~e los ~ectorcs popuJarP.s 

El problema no es ~abcr como 1ncremc.-ntar la ayuda a estos scC1orcs srno como con1nbu1r a la 

formac1on ae un !'>u¡clo social popular con potenc1alldad creativa prOOuct1va y de transtorrnac1ón, 

como conrnbwr a 1a forrn,")c1on de su1e1os sociales y su¡etos h1stOncos y para contnbuir a ello 

debemos onernar nuestra acc1on profesional tomando en cuenta 

• El accionar del Traba10 Social rcqlJICre de clasl1etdad y versatilidad. no debe ·seguir" recetas n• 

formas metOdQlóg1cas rrg1das. es decir el Traba¡ador Social debe tener la capacidad de 

adaptac.ión a las s1tuac1ones mtJs diversas e 1rnprcv1s1blcs. la cual se logra con una ~orrnación 

permanente en la práx1s y con la ub1cac1ón c:onstante de los problemas en la estructura y super 

1-11 GrJn1SC1. Antonioc11;ido por Ul.u 1'0J.1r11..:o .. \utcmomi.;,¡ op en p J.l7 
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estructura del sJstema en el que se encuentra Asi el TrabaJador Social no dr.be deJa~e llevar 

por las m1cros1tuacioncs. en que desarrolla su trnba10 

• El Trabajador Social debe tener Claro que el proceso de conocun•ento va ligado csfrcchamente 

a la base socml. por lo que es n~cesano descubnrta para entender IO"i vinc1Jlos que e:io:rsten 

entre el desarrollo del pensamiento. ol c.on1elC1o cultural y la estructura del poder de la soc1P-dad 

• Part" de lo nntenor es la 1ntC"rTelac1ón t>ntre t-1 rraba¡o Social y la"> d1vers..as cJ1o;c1pflnas 

humanas. sociales y naturales ~r lo r-ual el Traba¡actor Soc1111 debe tf'."ner rlaro la necesidad de 

un enfoque integral que incluya no 'iOlo el conocim1ento teónco de las dlv("rs.as d1sc1pllnas sino 

que ademas debe establecer vinculas de traba¡o con d1ve~os proff!s1onrstas para lograr un 

aná/1s1s integral de la realidad Cosa que nos obltga a asumir el r..arrlctPr de "agente ex1emo-. 

sin necesidad de camuflagearse como c .. ampcsinos obreros. mrgrantcs .. etc {Aunque ello no 

descarta la pos1b1lldad de seno) 

Por otro lado. en el contC!lCto actual ">on murt1ples los iln1bttos en tos que el TrabaJador Social 

AHematrvo. puMe desemper"larse con ras on:Jan17ilc1ones o;.oc1illes. en tanto d1sc1phna que 

estana en contacto dtrPr:to c0n ,_.,~tas ."l m1 parr>r:rr rrcobrnn rf'.'fevanc1a 1nu!i.tada plles ahi el 

Traba¡ador Social tendna mucho qtH~ i1prt>rH1er. refh•x1onar .. analizar y d1scut1r en tanto Que 

algunos son poco transitado"> por to., Tratii1J<i<JorPo; Sociales , debido a que muchas veces no 

se consideran Oreas de acción para la profe~•ón otras Yeceo;. se les excluye por no ser 

-matena oti¡etr\la· para o;er at>oraadil y en otros casos se carece de 1nteres y herramientas para 

poder1os atJof"dar 

Antes de contrnuar pongo en claro que no cuento con conoc1m1entos suf1c1entes para abordar 

de manera profunda estP aspc>cio. !:.DIO planteo algunas consideraciones al respecto Que 

fueron producto bás1camt:mte de m1 cont.:icto con algunos grupos populares -pnnc1palmente 

indígenas--

Por to antenor. considera de suma 1mpor1anc1a el tJmb110 de las relaciones intersub1et1vas y 

que tiene que ver con ta cot1d'1amdad de las personas. que actualmente cobra relevancia 

debido a la cns1s económica que repercute en la JdPologra. es decir en lo subiet1vo de las 
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personas y contra lo cual se '"vacuno· a muchos Trabajadore5 sociales que s1gu1cron y sii.;iuen 

una lfnea pos1t1v1sta.estruciural1sta 

Por princ1p10 el Trabajador Social debe saber ·sumergirse· en la cot1d1anidad de las relaciones 

intersubJel1vas. a r;tzón df" no dc1arse llevar. como ya ro mencionamos. por las 

m1cros1tuncmnes. para ello(>~ necesano -volvemos a reiterar- contrarrestar la carencia de una 

v1s1ón estructural de los problemas. tener verc-..wi1111dad y capacidad de adapcación y reflexión 

·externa• ae las s1tuac1orH~<; mas d1vcr;ns y adqu1nr un compromiso veroadero de conocer con 

senedad y d15C1plHl;i tOdos los ámDftos de la c1enc1a 11umana. es dec.ir fof'}arse una v1s16n 

integral de 11-1 r(>alrdad /o cual contnburra a la conternpt"Jrane1dad del Trab.a1ador Social 

Altematrvo 

El Traba10 Social dPt"-e apoya~(! en los contenidos quo no'i ofr-r.cen las cwncias sociales y 

11umanist1c..'ls (ps1c.0JO{J1a. antropología, rustona. etc) en tanto conocJm1entos que faolrtan el 

accrc..1m1ento a Jos S("ctores populares ello no qurere decir que debe conven1rsf> en el Hprco 

"'todólogo· c;•JC sabotea o rnenosprec1a el trabd¡O de /os otros protes1onistas encerTanaose en la 

profesión. por el contrario ello lt? debe servir como e~trateg1a o instrumento de d1scus1ón. 

reflexión y encuentro con otros protes1ornstas. y por el contrano. debe valorar sus acciones 

corno profe.,1on1--,1a 

A partJr de !o ant~nor f"'l Tr:iba¡éldor Social debe buscar y encontrar v1nculos ·reates· qt1e sean 

el resultado del contacto con l.a pot.J1ac1on y de su conoc1m1ento teónco. es decir debe ser 

capaz de equ1libnH lo -ob1f'.."trva· (repre5cntado en Ja f''Stn.ictura) y 10 ·sub1et1vo· (representado 

1amb1en en la supere-;tn.JGtura). para etro debe estar atento a las relaciones quo se dan entre 

los hombres "s1mplc-s· 

El sumergirse en esa cotrd1an1d,,d de relaciones 1nteof"!>ub1et1vas más que convertir al 

Trabajador Social en un c1Pnt.t1co ·erudrto• debe contnbuir a que se convierta en un buen 

·relator'" del gran teéltro que e-e; ta vrda 1nd1v1dua/ V co!C'c11va 

Otro ámbito de suma trascendencia en momentos en que la educ..aoón empieza a convertirse 

en un pnv1leg10 y que f>o:;ta de¡ando su tarea n tos gnindes medros de comun1cac1ón, la 
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educación popular recobra importancia, pero no se trata de ra simple adquisición de técnicas 

de leer y escnbfr palabras. no, se trata de •compart1~ el conocim1en10 de que existo una 

relaclón "'d1nám1ca"' entre la lectura de la palabra y la ·1ecturn• de la realidad. se trata de que el 

TrabaJador Socml .asume el papel de ·asesor polmco• y su prtte11ca por lo tanto también sera 

pollttca se trota de contrarreo:;tar la mampufac10n la ·neutralidad· ª"'"' la vida y el 

espontane1smo ·10 contrano limto de la manipulación como del espontaneismo O"i la 

part1c1pac1ón cr1t1c.a y democr:ir.ca de los ·educandos· en el acto de conoc1m1ento del que 

1amb1én son su¡etos Es la part1c1p.ac16n cnt1c.."1 y cremJora del pueblo en el proceso de 

reinvención (y recon".>trucc16n) de su sociedad esta p."lr11c1pac16n consciente en la 

rcconstrucc16n de la soc1(..-dad puede da~e en 105 n1~s d1ve~s seC1ores de la vida nacional 

y a drferentes nrveles. e:ioge_ una .-:omprens16n critica del momento de trans1c1ón en que se 

halla el p<tp; comprensión cn11c.a que va generando ra praC11ca misma de par"1c1par y que 

debe ser incrementada por la prac11ca de pen~ar la prtlict1ca~ i 4 2 

El Traba¡ador Social en su contacto d!fPcto con las orgam.tac1ones sociales debe rescatar. 

revalorar y ·reasum1f la p1act1c.1 co11d1ana a traves de Pd1JC.."lC1ón popu1ar. para ello ex1st~ un 

smnumero de C">q:'>{"nencras desarroll.'ldas por traba1adores SOCHlles como de otros 

protes1on1stas df' la~ Que drt>r echar mano s1 qu1<-re contnbutr a ccntrulf su¡etos s~ales 

capaces de ser autoqest1vos En 1t:>rrn1nos metooológrcos puede apoyarse en la lnvest1gacion 

Por u111mo un .1mb1to rundarnental y c..as1 nuevo para el Traba1ador Social es el amb1!0 de la 

Educación po1r11ca y 'iU consr-cuenie- contnbuc1ón en ta democrnflzacrón no sólo de las 

organizaciones sociales sino de la misma vida nacional Y no se !rata de que el TrabaJador 

Soc1<1I se al1l1!:' a un partido politico. c;ino de que por pnncip.o se convenza de la 1mpor1anc1a de 

la part1c1pac1ón. de La c1udadam...-ac1ón de la pol1t1c.a. es declf de que la poblac10n mexicana 

tenga el ·J..tOdcr~ de cx1grr. pedrr. examinar y de ser Rute>ges1rva 

14 :? Frcarc. P..aulo. l.I pu..:blo d1.:..: "u p~1l.1bra o /.1 .1ll;1bcl1.•.1..:1on en 'i.10 fo111..: e Pnnc1pc·· La importancia 
dr IC'Cr ~el pnJCl'..O dl' litl4.•r:1ciun . .,11.!ln -'- '-1 f.d110rc ... 'l;1 ..:d .'\.k·,1~0 !''''-" p l .'.'1i- l~'J 
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De manera gcn~ral ostos podnan sPr /os aspectos generales QUe desde- mr punto de vrsta el 

TrabaJador Social d(lbf' pensar s1 desea ..,mcularse con Jo-; <>ectorc"i populares 

• Organización Social lndigena y Trabajo Social Altematr..,.o (Rescate de la historia oral 
para el traba10 social en comunidades 1nd1genas) 

Partiendo de QUt:" fr<1d1c1on<.1Jm~nle se '1H c.apacit;ido a 1os tr<JbH¡adores ">oc1a1es para 

descmpf"l'1arst" en ""'' Amb1lo 1n.-..11l11r1onal 1,rnano dt>SClH<Jando t•I ambito comun1tano rural y de que 

la organ1zaoOn social tnd•genn ha re.ap.'HPC1do y rPcoora flJCf7a di igual que otros sectores 

populares. esta pul'de conSfrttJ1~e ohor<'-1. en un P<>pncia <Je in1ervf•nc1on p~"lra r.•1 Trabajador Social 

que desee vincularse e rncur-;.1onar al mundo 1ndig~na conc;1dera(JO lo ya e,,..p11esto con respecto a 

los sectores populares y 1en1Pndo en cuentrt In partrculandad y c."lracter1strcas propia~ de ros 

1ndfgenas, sobre ello vare la pen.:i set'lal.Rr 

• S1 el Traba¡ador Social ¡unto co11 otro-; protes10n1c;tns desea vincularse con las oroanizac1ones 

lndigenas Rrndepend1f'ntesR por pnnc1p10 debe l•rTRdicar la v1srón Rind1grni-;ta• enmarcada 

dentro de la v1sron occidental de la socic>dad nacmnaJ. la cual suoesr1ma la identidad ern1ca. 

considera a ios grupos Pfnicos como un fenómeno pasa1ero. prQ.>(lmo a esfumarse en la actual 

·conso11dac1ón nac1ona/". que como grupos ·arrasadosR deben forzosarnenre drlwrse en la 

unidad nacwnal El Traba¡ador Soc1aJ debe suc;?1turr la idea de que las elnras s.on 

configuraciones s<:>oocullura1es 

contemporáneas que h·~ a~1stt>n dt~rPcnos h1slóncos y por lo ranlo a esos derechos les as1sren 

rei..,1nd1cac1ones soc1oculturaJes propias 

Para ello el Traba;ador Social puede 

• Conrnbu1r a rescmar fas formas particulares e h1stóncas de enfrentar problemas en las 

comunidades indígenas como son asambleas cornunitanas. reuniones de conseJO de ancianos. 

elección de autondades. pcrdon comunal. etc 
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• Reconstrutr con los indigenas concepto.,. que lrvanten ">U f.")(p~nencui popular y que recuperen 

su d1mens1on colect1\fl1. sobre todo de cort\f1venc1a comunal riestas. ntos rehg1osos. pesca. 

casa y s•e1T1bra colectiva. e-te 

• Documentar y n~scatar PI rstado ar.tunl dr 'º'"' 'ª"'<1º'"' p11rt1culares de r:ada comunidad rescatar 

el test1mon10 de 'OíTTlil"> de vida de expt•nenr::1ns 1nd1v1dualrs y colect1vns d{.- ·ros1ro<> culturales· 

(que le per1enecon y son patnmon10 de la hu1nan1dad). en fin. rr<>catar proyeC1o-> germmales 

que son d1trrent~<> drl riroy("cto QtJC' ~P e~la Tratando dP imponer co,..,o npgemón1co y 

homogéneo 

• lnsnrtarse en las organrLac1ones ind'i{lenac;; con un atto nivrl organ12';U1vo pues ello constituye 

un factor 1mportantis1mo. ya que- penr111e y dPJ·• flt>mpo a Ja -;1s1ema~1ziloón por un Jada y por 

otro define un poco rnas la espcc1tic1dad del Traba¡ador Social. ya que r!ste frene la oportumdad 

de •especializarse· en algun ¡¡specto qu1J :e cont1en~ el r.irupo y ">U DO<>•crón (en cterecnas 

humanos. educaoón popular. politrc.a. etc J 

• El Traba¡ador Social puer3c contnbun a r~~·i><>cnbtr la hrstona a tra\fés cte la "'ºz indígena 

particularmente de la mu¡er 

• El Trab<1¡ador Socral PlH'de elaborar ,1 partir rj~ la or;.l!rd.Jd particular Ce la'i mu¡eres indígenas 

concepc1one-; y contrcntilr1a~ c:on tas del rn1Jndo pafn;lrcal. generando con e/lo nue\faS 

expresiones y formas. cutturélles rnas ¡ustas (' 1gual1tanas 

• EJ Trabajador Social put!'df" contr.bu1t a prornover cnmb1os lcg1c;!at1\IO"i en favor de las 

comumdades 1nd1qenas. en tanto que las reyes -;on estn1cturas raCJstas que deterTT11nan las 

relacione"'> sociales y ello no t.•s "Sólo un problema de leyes srno de cuttura politrca 

• PanrcuJarmt-nte con la mu¡er rnd1gena puPde contnburr a que se constrtuya en su1eto social 

• El Traba¡ador Social puede contnbutr a qut:o desaparerca la contrapos1c1ón entre e1ma y nación. 

entre lo ctn1co y lo nacional ¿Oc que manera? lmpuls.1ndo la democracia - como un rog1men 

en el que se crean las condiciones para que los diversos grupos socioculturales establezcan 
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relaciones de 1gunldad en un marco de respero mutuo, asl la democracia nacional y la 

autonomia aparecen 1nt1mamente relacionadas· 143 

• El Traba¡ador Social rt•cupera organic1dad en la medida en que con las oryan1zac1oncs 

indluenas. fomenta 1dc-nfldadt-s. vinculas y maneras de solucionar problemas, es decir. 

reaprende, reconstnJyc. 1Pvalo1a Junio con la comunidad Ja cuttura como tdenhdad 

No esta por demtls hacer énfasis en que si ~I Traba1ador Social ~e qwere acerc..11r y vmcular con 

las comumdaUes 1ncf1genas. debe tt"ner un profundo conoc1mrento de ra cuNura popular en 

general. e md1gena rn panicular p.ara poder 1fl!i('.'r1,-ir~c orgtimc.-impntc dentro de los e.anales 

propios de la estn1C1l1ra cooper<Jt1va. C..'lractens!lca de las CtJ/turas popular.-.se 1ndlgenas As/ el 

Trabajador Social debe 'ier oran conocedor de la cultura popular trad1c1onal en gran parte 

vigente en la organ1zac1ón popu1ar-soc1al-1ndrgena 

• Por ultimo. como parte df!' rn1 propuesta rspec1f1ca. para act~rcar!>r. a lo'.'i sectores md1genas es 

lo relativo a Ja Cuttura Oral v <>u 1mpor1<1nr1a pol111ca para 1_•1 actual rnov1m1en10 1ndigena 

1ndependre1lle y porque al rnrsmo llemp0 la considera relevante para C'nnQuecer a nivel 

melodológrco ra rrof~-.ion 

En general. m1 propuf.'sto g1ra ~n torno a trf'"> aspc>C'os 

a) Uno es sobre la imPOrtanc:a que s1gn1f1ca el rnvolucrarstJ dlíectamente con los sectores 

populares y en este e.aso con Jas c0m1inn::ac:es indrQt_"nas a traves de las o~anrzac1ones 

1ndepend1entes y que de alguna manera ya t1a sido bastante fundamentado en la parte donde 

hablo del Traba¡o Social A1tern<Jt1vo y S(.•ctores populares. solo qu1srera rerterar su rmportanc1a con 

Ja s1gu1ente idea que nos transmite Pablo Gonzéllez Casanova • más que anunciar un nuevo 

remo. o un sistema nuevo. aparece la necesidad de plantear luchas y ob1etrvos mmed1atos. como 

acabar con part1culansmos y c11entel1smos. para construir en el seno de la nac10n de ros de aba10. 

en el seno de las orgamzac1ones del pueblo. de la sociedad c1v1I. de los puebhtos, de los srnd1catos 

14l Ola; Polanco. Aulnnom•<1 op ... 11 p J-J 11 
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y uniones de traba1adores. para construir en ellos estructuras realmenre democráticas que sean 

plurales y d1sc1plmadas s1 nosolros somos congruentes con nuestro deseo de hacer ctonoas 

sociales en las cond1c1ont"S pH•senlt-:os no podemo-; pl:1ntear su deo;111Tol10 como progresivo de las 

ciencias en que sólo es cosa de acumular y prec1!"'.ar conoc1m1entos o de de~bnr leyes y causas 

ignoradas· 1 " 4 

Gonzalez Casanova planten que no sP dcbt> d1~1nmuir el ngor 1ntelectua1. pero tampoco ello debe 

consllluir un paso que nos are¡c del contacto con !<1 pobl.tc1ón. as1 m1~mo plantea que en ta medida 

en que c;e ~oc1alu.;t> c1udadar11c~ t•I conoc1m1ento c1ent1ftco y polurco. en la medida en que ese 

saber ·se transmita al mayor nurnero de oroanuac1oncs pensante"> y 

actuantes. Qut: t•c;tan construyendo las rr<1hdade~ con concrnto'io y lo., conc('ptos con reHlldRdes 

en un camino en que to sub1et1vo y lo ob1et1vo la.•ndan a 1unta~ en la construcción y la lucha y Ptl 

Que a mayor conoc1m1en10. luc1dt•.l'. el.andad del o:.u¡eto "" e">ft"' ca!'.o dr too;, su¡eto5 colect1vos 

alcanraremo'i si no los foq¿¡mos r:.on rnayoria'i que posean qu,. haq;1n !..tlya ra 1nvest1gac1on 

c1ent1fjca y el es11Jo de ~-W.-n.'."'...-:if que -;e desarrolla en las c1enc1J'.'> naturales y sociales O'esde tos 

albore<> dP Id '-'d.td nH•d1a ~' todo'i si rnuchoo:. pn un PtH'blo f'n ull s1nd1cato en un partido. en 

¡untan a la torrn;:ic1on de su voluntad y a 1.1 vmculac1ón de la moral con 1a por111ca y de Ja pollt1ca 

con fa moral (p<-ira 110 Quedarse er1 l;I 1norah11<1J c1eo qut.• "o>t.• p1ovO(..etran avi'Hice~ notables -1 4 5 

Estoy de acuen:Jo y !olalmente cc,nvPnc1da c1f" que Pn !il actuahdad todas las disciplinas sociales 

pero pnnc1palmente aquellas como el Tr;-iba¡o Social que t~¡ercen su accion d!íectamente con la 

población y Que verdaderamente desean ·constrwf conoc1mzento que beneficie el grueso de Ja 

poOlac1ón. uenen que acercarse. rn~enarse. v1ncu1arse. etc con lodos aquellos grupos u 

organ1zac1ones emanadas d~ 'ª propia poblacion 

l..l"' Gon;ak.1' Ca-..;1110 ... 1. P.1hlo ... c·1L·1h.;1.1~ 1111111.:..111.;1.<o ~ r>cmt..xra...:1.1 en 1~ alhorc"' del ,,~lo x . .....:1 ·.en 
:\l<-moria. ~1é"1co. no'\ J•N"i rmm X\. Rc..1s1.1 '-knsu.11. p ICl-J I 
l..l5 Gon;óllc.I' C.i!>.;mo"'a op ..:11 p 11 
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b) El segundo aspecto sobru el que gira mi propuesta es el Que 5C rf'!f1ere al uso de la 

lnvestlgaoón cualitativa JC como una opción real dr.ntro do 1a metodologla del Trabajo Social 

AHemat1vo 

El haber optado por la IC dt~ntro dr.I moo~·lo me10<1ol6')1co do:.-sanollado en la presente 

invest1gac10n fup el rrosulti1do de un rirnr,ec;o cnnrunto entre 'ª P";1rP.-::'1.-i cercanía con ras 

comunidades rfld1Qetrn5 y la necesidad dr enc...ontrar un 'Sustento leónco metodológico que 

pecrnrt1cra ·p~asrnar~ ('~a rf"alidad tomando Pn c11rnta ~r punto de v1">li1_ el sentir c-1 df!Seo de las 

pe~nas 1nvolucrudas en la 1nvest1gac1ón en este caso las rnurr.res mdiqünas 

Debido a que Ja IC no lf> 1ntl"rf"sa urncamPnfe t•I por qu~ y '"'' pora qut'!- de la intervención 

profesional. sino tarnb1('n el qv1~n y rl cómo de PSa ,n!Prvenc1ori prop1c1ando con ello una prax15 

en constanle renovacrón A partir de un con!acto rf"al con Ja población podernos decir que 

La IC con5t1tuye un punto 11e ·enlace" y de -,~nc1ientro· 1.•ntre P.I quehacer profesmnal y la 

población investrqm1n f'n 1a11to que p~~rrnitf' ro,,cer1o dP5dr 11n anqu10 n1.'ls honzontal y cercano 

con la población. prop1c1Pndo con ello respue.,.tas espt~c1f1C.'JS para lo~ problernas planteados 

en distintos contPxfo~ y rnornentos del tie">arroHo o;oc1al 

La IC en <;1 m15ma irnpt1c.'l ra prnrnoc10n r1e 1a nnn1c1pac1on de In pobtar:ión 1nvc1ucrada en ella 

para un proceso dP desarrollo ">Ocral 10 cu;1I con">t11uyt" Dara el Traba¡ador Social un fir. en 

La IC le perrrute al Traba¡ador Soc1~11 conocrr -dt• viva voz· de los actores sociales y en este 

caso de los 1r1d1Qen<ls o;us nece">1dadrs y carencias as1 corno su punto de vista y las 

estrategras -1r<ld1c1onarcs· que han tJ~.arjO rirstónc.3mente para dar soruc1ón a esas necesidades 

y carencias Constatando con P!!O que !'I trabn¡ador c;ocial es el un1co profesional de ras 

C1enc1as Sociales que e¡ercr. su acc1on con su1etos sociales que se mueven por sus carencias 

Por lo antenor puedo mencionar que ra IC formó parte de m1 propuesta me1odológ1ca desarrollada 

en el capitulo tres 



e) Por U1t1mo, otro aspecto Que part1culannenre me gustarla presentar es el Que se refiere al 

rescate de la orahdad como un rnmrumonro que nos pcrmrte vmculamos con las comunidades 

mdfgenas 

Si bien es cierto. que en Jos ult1n1os al"lo"> drntm dP las C1enc1as Soc1;Jlt-"i. el uso de- fa h1stona 

Oral. como parte de propuestas m~Todoh'>q1c.as dtt corte cuahta11vo, tiene ya una trad1c1ón y 

const1luye un elt-mcnto vahos.o (en cualqu1t•ra de su"> m0<Jalrdad~"> htstonR"i de 111da. rntrev1stas 

relatos. memon~'ls, etc ) t_•/I !<1nto oue P<"rTnrfl..• res..:...arar la h1stona y Ja 111da dr5de la oer'Spectiva de 

las grandes mayonas. d~_•nlro d~ Tr<lbilJO Social es casi nulo su conoc1m1ento y ut1l1zac1ón. no 

obstante a la val1os.:1 aportación que podna realizar JI quehacer prores1onal 

Como punto de p.1r?•da .:ib<Jrdo l.'1 c:lt_•rrrnc10n y ri..Js.tt_•normen1e o:.>::>t"'taln cunl serla 'iU uso en Traba10 

Social part1culartnPtlle cuando '"'>fe dC>"'iea 111ncu1arr..re con la oryan1zac1ón social mdig~na 

"La h1stona oral es un tennmo t.lil~tantr ampl!o qur <ltwrca una r_..,n11dad de refat?~ re'Specto de 

hechos no r('Qrstrados por otro frpo df' docurn,.nto o cuya oocum-P.nlac1ón !.e qu1rre complementar 

La h1stona orar. ft_•g1stn:tda por rnr".110 dt> entre11t<:;lil'."> df" v.'lriada5 termas. etla du"'itra la expenf:"nc1a 

de un SO/O 1nd1v1duo o d~ d1vp~os 1nd1v1t1uos. de una rn1srna corect1111dad TOdo lo que se narra 

oralment~ es h1stona <;t_'rl Ja histona d~ ;1lqwf'n S('R la tir<;;tona dC" un grupo. sea Ja h1'i"tona real 

sea ella rn1t1ca 146 

La h1stona orar. rt:>scata Ja hrstona "ioc•al es dec1r tiene un marcado 1nrere-s por considerar a los 

grupos sociales rn~1s amplios no ->O•o ros que existieron '-'n el pasado rernoto sino f'n especial a 

los que existen en eJ 11er11po c.ontemp..:iraneo pnnc1palrnente ·ro'i sin voz:· ias clases Rsubal1emas· 

La h1stona oral-<;oc1al se 1ntert_•o:;.a por conocer y comprender el accionar ae Jas rrrac1ones sociales. 

la dmám1ca entre los d1ferer11es grupos. sectores y clases sociales No pretende ensalzar a los 

persona¡es destacados y atrp1cos sino <1 la ·gen1e comun y comente· al ·pueblo- !rata de 

considerar las d1mcn~1oncs y ale.anees de las 1ransforrnac1onf'.'5 sociales en los d1s11ntos niveles y 

esteras de la vida económrcos. cutturales. s1mb011cos. pol1t1cos. etc 

1" 6 <)ucttoL. C1lildo por '-fo111c1ro B Da <;iJva. ·111 .. rona ~r-.on:al e h1 .. 1on,1 .... :i.,:1.1r. Hini•t.111 tic Tr-.. bajo 
Social. ESTS-U~·\.\.f. no r • .i. \.k,,,1..:0 J·¡•J.J p ~.J 
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La htstona ornt-socinl, incluye a los su¡etos ·comunes y corTlcntes• en la h•stooa 

Asi, para quien opta por el uso de la h1stona oral. e~ más rmpor1ante la aportación 

pcrsonal-colect1va-cuahtat1va ele los su1etos socw1es cuestiones como ta relación entre los sexos. 

la vtda cot1d1ana. la conc1enc1a t'H! c•1mt>10 dt> lucha de pan1c1pac10n de tas grandes mayorías. 

que han sido Hcalladas y otv1ctna.1s "hny 1rOl"O"> f'">f'nc1a1ro; d~I p;t~:tdO y cJel pre~nte que estan 

escondidos en ta rnernona de lcts gentes porque hay dt!terrntnado:o; hechos que las 1nst1tuc1ones. o 

quu,,nes detentan el poder. de~e Piias acallan· 147 

Casi siempre al hacC"r uso t1e IR h1stona Oral c;.e descubre al primer momento rl enunc1am1en10 del 

poder. no corno un ob1eto. sino corno aquello que esta en 1uego. en los heehos. muchas 

s1tuac1one5 f"!stan ligadas a fenomenos de poder algunos mandan y otros obedecen. unos deciden 

y otros padecen. en los relatos hay por un lado. los patrones. los padres los maestro5. los 

caciques. los doctore-... las 1nstrtuc1ones y por el otro los obreros. 1os ht/OS los alumnos los 

campesinos. los enfennos. etc 

Podriamos decir que !a h1stona oral·soc1al. se puede cons1d~rar como un mC!odo particular. pero 

no como aquel para recabar 1nformac16n y procesarta. smo corno algo mas como una relación de 

mayor calidad y profundidad con las personas entrevistadas Es una forma diferente de relación 

entre el 1nvest1gador con ~u rn~d10 Ambiente y !>US problema-:. 

El 1nvesttgador considera a ta oralidad como una fuente muy importante en tanto q1Je con ella 

construye y rescata la percepc1on de la expenenc1a humana. en panicular de tas clases 

subalternas 

Cuando el investigador opta por la h1stona oral. requiere de mayor d1spos1c10n. interés y tiempo en 

tanto que esta exige una combinac10n entre reflex10n teOnca. traba10 empinco de camPo y una 

mayor relac10n y vinculo personal con los su¡ et os de estudio 

147 Boc:h_ Antomo .. El poder en la MX:ICdad ... En hi•loria y Fu'-"nle Oral Ed ~krccdcs Vilano~a. 1986. 
fo1ocop1as. 
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Existen vanadas modalidades de Ja h1stona oral y cada una prosf?nta caracterisflc."ls propias 

~endo ullhzadas con finahdades d1st1ntas de entro las rn(lo; importantes de<;.tacan Histonas cJe 

vida. entrevistas (como /as crcctuadns a lo largo de la 1nvf>st1gac1on que ennqurc1eron m1 vivencia 

profesional). mamonas. tesrin1on1os. que s• t)len o:.on las más conocidas no cJesca.rtarno<> f::Jmb1i\n 

como pane l"lC la h1stona oral. ltts h1ston~1s cl1rncao; ros relato:<.. de vida !a n.:Jrrac:ion y el rPClH:>f'T10 

A continuac1on rndrco tres c>lt-n1t•nto"i por Jos cu.lle<> considero 1mporiante Pilf'1 el TrabaJildor Social 

el uso de la h1stona-oral-~c1JI en su 1raba10 con las cornun1dades 111•11qrn.1s 

a) Como Vinculo 

Resutra fundamental nara pi Tr:1ba¡ador Soe1al .,, desea v1ncurarse y re1.ic1onarse con las 

comumdadrs 1nd1genas el uso de Ja orat1dac1 rn - tanlo que la Jenqua de un grupo social de una 

región o un pars no es ~olnmente un mPdto dr comun1cac1ór1. o;.1r10 twne un valor "iHT1ból1co en el 

uso de las rengu¡¡s ~e representa la 1ntenrJc1c10n entre tos !)ruoo<>. manifec;tandose en ellas 

hablantes •14 8 

Al trata de relacionarnos con los ~ruPQo; no se !rata s.ólo de hacer uso de ros. 1n<;tn.imentos que nos 

proporciona Ja O::'>ra/JdacJ sino 1r rn;ic; a!l.1 purs ... <' btJ'>ca él tr:-tves dí"I conoc1miento y ra cercanía con 

la lengua md1gena (er11end1c::u1 como par1e de 1a cultura) conocer y estabJecer vinculos reales con 

las comunidades que- a peo;ar dt- P<;tar inrnPr<>as en una <>nc1P<1ad 0CC'10ental donde ra palabra solo 

constituye un e1emen10 inora:inrco y de dom1nm del otro vac10 o.;1n varar v sin s1gnitic.ado. enlre los 

pueblos /a palabra no solo es d1s.cur:>o. es per el contrano PI fundamento dt:.> su cosmov1s16n ·1a 

palabra es e/ coraz:on de la cultura y la lengua la vida de nue'itrOs pueblo.-. • 14 9 

b) Como Rescate 

Este aspecto abre un campo bastan1e mteresantc p;ua Traba¡o Soc1éll .,, tornarnos en cuenta que 

una parte fundamental de la h1stona-oral-soc1al f!sla el rc~.atnr !a voz de los sm voz El Traba¡ador 



Social al ·atrapar" In reahdAd particular de las comumdades 1ndlgenas a través de sus propms 

vtvenQas. sentires. pc.-11c1oncs y asp1rac1oncs, esta contnbuyendo a con~'tru1r. revalorar y re~tar 

identidades. es1a contnbt¡yendo a reconocemos como un Estado mulUétmco. pel"o ademAs esta 

rescatando el uso de In-; lrnguao; maternas y en consccut?nc1a la 1rnportnnc1a de la mu1er mdígena 

como transmisora no soto del lenQua¡e 1ndlgena s.ano de su propia cultura Al hacer1o el Traba¡ddor 

Social se vuelve 011;)an1co 

e) Como Aporte 

El us.o de la 01 a\1d~ld e-orno parte de la rnetOdologia de acC'rcnm1cnto a 1as comunidades 

tnd1genas.. 1mpl1ca m.'ls construcaon te-Onc.'l lS.Obre las culturas populares). mas traba¡o de anlths.1s 

lpara lograr ull Pntoque 1ntt-"Qra1). mas apPrtura mlilt1d1 ... ~c1p11nann y rn.'lyor f\(>x1b1lldad academ1ca. 

mayores y mas eflc;:ice"5 controles en la produc.Dón y empleo de la turnte oral. etc 

Rescatar 1as part1cl1landadr.~ de cada cornun1dnd •nd1gena a traveo; de la prop•a voz de sus 

integrantes. constituye una vuelta al pasado. un rescate cultural. una conc1enc1a de Que existe una 

c1v11tzac1ón recupernble. vnhos.'.l QUC" puedf" convrrt1~e en pa11e de un ~raypcto futuro 

Por ultimo. no obstante a su cada vez mayor P"'~rtecc10nam1ento y uso existen algunas hm1aciones 

en su apl1caoon qur conv1t...•rie trner ;iie<>('ntP 

• una de elLas es la cuP~.t1on de Lt repre-=,("ntat1v1dad de los su¡etos de la 1nvest1gac16n y su 

selecc16n 

CorTer el nesgo de man1pulnr y rt•c;;,tr1nq.r la rnuestrd a un solo grupo f"v1tando con ello la 

ptur:-tlldad y por lo tanto !d riqueza de la u1 ..... ers1dad 

• Otra se ref1eH~ a la 111spornb1hdad o no de las per>onas para hablar de sus ·..11das 

• Una m:iis es 10 Que se refiere a ta transcnpc1ón. e5ta reQuiere de un prolongado y cansado 

traba¡o por parte del tnvt:>st1gador. corner1dosf? el nesgo de Que el discu~o se altere o mutile 

• Por ultimo esta el hecho de QUC e\ mve5t1gador traba¡o al mismo tiempo con un texto escnto y 

cott lo que memona registro Puede traer d1hcultad en la transcnpc16n de la entrevista 

:?to 



Pese a lo antenor. es indudable Que si los Traba1adores Sociales revaloramos en 1ocra su 

dimenslón a la h1stona oral. estaremos contnbuycndo a fortalecer nuestra propia 1denlldad como 

profesionales y la de los su1etos con los que lrabaJamos 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

El habe,. logrado e:ii::pone,. en ~I p1esentc trabélJO la cond1c1ón y sJtuaCIOn que viven los pueblos 

indios dent,.o del marc--0 nacional mexicano. sus forTTias de res1stenoa concretamente exp,.esadas 

en las organ1.zac1ones 1nd1genas independ1e1Hes. 111 part1c1pac10n que ha venido mostrando la mu1er 

tndigena dentro de estas v su impacto en la S.OCH}dad nacional. me pennrte cc,nclui,. que 

• La s1tuac10n y cond1c1ón de des•Qualdad. cconom1ca. pol1t1cn. social y cultural que han v1v1do 

los pueblos 1nd1os por mñs de 500 arios no es prOducio de su cuttura. sino más bien 

corresponde a un fpnómeno h1->tónco~eo;tructurnl. e-; decir a lo largo de cinco siglos los pueblos 

md1os 1unto con sus bienes trmtonales (agua. l1erras bosques. petróleo. ere) han sido presa 

filio! de saqueo. ob1eto de explotación en tanto fuer.ra de trnba10. y han s1rJo C'lbstáculo a vencer 

debido a que se han negado a desaparecer y peor aún a renuncmr a sus formas tradicionales 

de conv1venc1a-oryar11zac1ón-colect1va en romo a la lterra 

• Las consecuencias de la pobrr..ra. marginaoón. etc sus m;1mfestaoones más violentas y 

cot1d1anas. nos han hecho pcn!,...-¡r QllC son rao;gos o c:.arac1en5t1cas propias. intnnsec.as de las 

comunidades 1nd1gcnns. h1stOnc .• amcntc hcmoc; ac;oc1ado pobrrza abnndono y m1sena con el 

1nd10 mismo El qut_• IO'i rnd1oc; o;e desarrollpn maferral y Culturalmente dentro de cond1c1ones de 

escasez y desigualdad rs .il~o con lo QtJ~ t-1ernoo; r..onv1111do y visto con10 normal y natural 

durante nuestra h!stona moderna 

• Debido a la pers1<>1enc1a v tenacidad ctet rnd10 por conservar sus formas de producc1on y 

reproducc10n trad1c1ona1es. han sido muchos tos mc10d0s que los grupos dmgentes o de poder 

han ut1flzado para mti:?granos somctcr1os o de plano desaparecer1os. pero en general 

podríamos decir que han sido 2 las formas que más han ut1hzado. ra pnrnera ha sido una 

abierta y drrecta agresión. destrucción y exterm1n10 del indio como su¡eto pehgroso; y la 

seounda ha sido más sutil. pero no por ello menas agresiva· hablamos de la polit1ca 1nd1genista 
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• SI bien es cieno que 10 ogres10n y extenn1n10 <lormnO abiertamente durante los pnmeros siglos 

de invas10n europea. ello no quiere decir que en los poslenorcs y a Un en el presente siglo haya 

desaparecido. por el contrano. en los utt1mos ai'los -ba10 otras formas- se ha recrudecido 

• La Polit1ca lnd1gemsta tiene ya toda una ln1d1c.iOn en nuestro pais. apoyada e impulsada por 

1deOlogos y académicos quienes han arrTHldo todo un cuerpo doctnnano que ha 1ust1f1cado la 

explotación y exterminio de los indios. der1mendo como un<J nece"i1dad y una tarea 1nte-gnu a 

todos los pueblos 1nd1gcnas (vistos como rcmm1scenc1as del pasado) a una !'.oc1cdad tnocJema. 

c1v11t..z:ada. actual y ha delrneado ta rel<1etOn entre el md10 ., el no 1nd10 

• La obsesión por encontrar el "buen md1gcn1smo· para una !.uPuf.'>sta 1ntegrac1ón. más que 

responder a un re-al mtcrcs por dar1e solución a ta ·problern<ll1c..a mdn,:;iena· desde los propios 

md1os. respande a r1cccs1d~,des de lo"i olros los no 1nd1os 

• La rc-1ac10n que se ha es1ao1ec1do entre los indios y los no ma1os a través de la política 

md1gen1sta ha S•do tmeal. vc111cal. 1mpos1t1va. desigual. drscnm1nantc. paternal1sta. acultunzante 

e irrespetuosa por parte de los no 1nd1os 

• La Po/i11ca lnd1gen1Ma mas que favorecer a los pueblos md1os. se ha constrlwdo en un 

-ientt.lculo~. que ha atacado por !Odas lados y de muchas fOnTI:t"i a las culturas mdígenas 

espec1al1zando cada vez mas nuevas y sutiles forrnas para ·aevorar" ,1 la"i culluras indígenas· 

atracción. seducción y transformación 

• No obstante. a loo; cada vez mas especral1Lados medios de 1n1egrac1on y a que posee todo un 

cuerpo mst1tuc1onal. la Potit1ca Indigenista ha tracas<ldo debido a que 

• Trao1c1onalmentc Ja Pol1t1ca Indigenista ¡unto con la Polilrca Agrana han formulado sus 

planes. programas y proyectos sm tomar en cuenta la voz de aquellos a quienes va 

ding1da 

• Los pueblos 1nd1os permanecen. se desarrollan. se organizan y siguen res1st1endo ya 

sea por medro de formas pac1flc.,s corno la recreación e innovación de sus culturas. la 

organrzac10n social independiente. o r.omo luchas armadas. ante esta res1stenc1a los 



encargados de la polluc...-. 1nd1oen1sfa no htin sabido rr!".catar m mucho menos apoyar las 

demandas por las que los pueblos 1nd1os resisten. se orgnmzan y luchan 

• S1 el medio rural campesino e 1nd1gena hd sido uno de los espncio t:>n donde !;1 prohlemát1ca 

econOm1ca, poltt1ca y social Ps una r:.,ractcrl'itrc., prnTIAnrnte y f:J población 1ndfgena ha 

llevado sobre sus PSpdldas el mélyor r.n!".lo d~I "d<'">.nTollo" y ·rnOdrmuacu.,n· con 111 adopción 

del actual modelo cconómrco de c:orte neo/1beral. concretarnc-ntP. con el "Tratado de Libre 

Comercio· la srtuacion v rond1ció<l el•" !os purbl0s md•os ~~· hil h~r.ho loda•,.na m.'ts cn11c<1 tanto 

la producc1ón agropecuana. a la comerc1af1rac1ón. a 105 <">Prv1c10"> sociales. etc y al no contar 

con los exiguos anoyos del Pil">.ado. los inqre'.>oc; de por s1 prec.anos de Jac; familias campes.nas 

se han visto tod¡Jv1a m.'t"i. dt•brrrtados La adopción de la polrtrca neot1bf"'rn1 ha ido desplazando 

la producoon nacional. a ro~ pc-quel"lo'i y medianos emprec;.anos. prOduC1ores comt~rc1antc">. 

etc . as1 mrsmo. a loo; productos nac10narcs por los unport.ados de mas b<lJO costo cno no solo 

1mpl1ca la Quiebra de Jos cmpres.-inos comcrc1;intcs o pequer'\os productores. sino también la 

ctestrucc16n de !Oda una C"itnJctura !'"COnóm1c...""J tocal y sobre lodo r~1onal desarrollada durante 

muehos ar'\os de lr;iba¡o por oruanrzac1one'> 1ndc>PPnd1r.nlt.•s cooperativas grup0s on¡r1nrzados 

comunidades y rerpane~ OfTJiJn1:.::idac; que c;r. hatJt<lí' const11urdo en Ja umr:-.. a opctón de 

sobrev1vc.>ncm y QC'sarro/lo oe rnuctias comunidades c.an;pesinas e 1nd1genas As1 a1 oplar por 

la globaf1zac1Gn. el Estado mcx1c.,no no solo t1f?/.:l desampn;rnaos y a e,..pensas de ras grandes 

empresas pnvadas nacionales y eX"tran¡er<1s a los 1nd1genas. sino taí.1b1én. argumentando 

·1mproduct1vrdad· por parte de r~tos. promueve su a1soluc1ón en tanto obstaculo para el 

desarrollo 

• $1 bien es cieno qu•.~ Jos qrandes ~str;:itegas ae la actual pol1t1ca económica neor1beral asegurar 

que su total 1mpos1c1ón 1cnT11n;ua por ·'l~l1x1ar la vulnerable exrstencta de las comunidades 

indígenas. tambrén es ..:1erto que las estrategias de res1stenc1a ut1r1zadas por los grupos 

indlgenas han penn1t1do mantenerse y enfrentar con nuevas estrategias de lucha. el constante 



acoso y alentndo a sus culturas cinco siglo~ de mvas1ón y despo10 han stgmficado cinco siglos 

de res1s1eneta. orgamzac10n y negativa u des.a parecer 

• A lo largo do nuestra h1s1ona moderna encontramos a un gran número de comunidades 

1ndlgenas que han logrado grandes mov1m1ento":i y orgamzac1ones y que s1 bien la lucha por ra 

tierra tu~ PI pnnc1pal rnot1vo de rrbel1ón y organ1z:1Ctón. actualmente han aqregAdO otra<; 

demunaas a sus luchas tales corno la ux1genCJa de par11c1par en l;i planeac1ón y P.Jecuc1ón de /a 

potitlca indigente t..~1 •Jerecho a !a autodett:rrn1nac1nn la drmoc~::i1i.zac10n de ras organ1zac1ones 

y de los órganos ac poder etc 

• En los ú1t1moc; 30 ai"los. ~e ha vPnl(lO gr>-.,1."lndo lHl rnov:rnrt•nto 1nd1gena 1ndc-pnnd1ente con larga 

traycctona ae llJcha. de organ1~ac1on y l1C cnnq11ec1m1cnto colrctzvo. han dc¡ado de 1dcnt1f1car 

al Estado como unrco tnlerlocutor o como unico enemigo ya no plantran S..J de!'"H'lpanciOn. sino 

su democrat1zac1on Han e~.tablec1do alianzas no solo de lucha c;.H10 {ll' orqanrzac1ón con otros 

sectores 'y grupos y han 1ncur>1onado en la vida polr•1~1 del roa•s 

• Como e¡emplo !enemas el es~aao de Ch1.'lr'il5. ah1 la organización 1ndcpend1r>nle !leva mas de 

20 al'los oc mov!l1zac1ones de con--.ol1dac1ón de organ:.rac1oneo;; e 1ncluc;o de rr-vue11as y mas 

rcca.•n!ernenle de luct1a annada Todo Pilo ha ">1dO una re<>puesla a la 1ncapa,.;1dad que ha 

tcnrelo tanto el qob1erno esta1a1 y lederal. como el con¡unto de la sociedad ch1apaneca de 

resolver grandes con1rad1cc1onrs entre tos grupos de podP-r 

• Ch1ap<1s ha sido uno e.le 1os c~.tados dct pa1s en donde los 1nd1o'i han dado vida a muchos 

rnov1m1entos organi.?.ados y de lucha con gran capacidad de resistencia pe~1stcncra y 

orgarnzac1on y por tal capacidad les ha repnm1do y oblrgado a C.."Jl/ar. a m1mct1zarse y 

especializar nuevas estralt'gras de lucha y organ1zac16n: una de ellas han sido las 

organi.zac1oncs indígenas mdcpcnd1entcs. no <sólo locales. smo tamt11én regionales y hasta 

nacionales 

• Organizaciones que han sabido combrnar ta lucha organizativa productiva, con la lucha pollllca 

y alianzas: que hAn llenado de manera ef1c1ente y eiemplar et gran vacfo dCJado por tas 

instancias cstatale'i -;1mplem('n!e porque su"> propuestas y artematrvas de desan-ollo han salido 
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de las propias comunidades, de Jos propios campesrnos e 1ndfgenas, qujcnes más Que nadie 

conoce sus pi"Oblomas y necesidades Orgarnzac1ones que se conv1n1cron en opc1oncs firmes y 

convincentes para la buSQueda de ¡roformas y attcmat1vas políticas y socrafes que dC!ntrn del 

Estado resuttaba (Y lo sigue siendo) sumamC"nte peltgrnso debido s los grande-; mtcre-ses de los 

grupos de poder y del sistema rn1smo Oryan1.rnc1ones quf!' oanamn batalla'> """ lados Jos 

clmbrtos de la vida económica. po11t1ca y agrano-soc1al obfenaón de mayores tierras 

regulanzac1on. l'"Casentam1entos. pr0ducc1on y comcr-c1a/17ac.1ón de prOductos tanto agncolas. 

ganaderos y anesanales. reconoc.im1ento 1ur1d1co de sus oryan1zaaones. mayores subs1d1os. 

expor1ac1ón de pnx:Jucto:-> .agocoJao; y ancsanalcs. creac1on de escuela~ y cl1nrcns comun1tanas. 

etc. Tal es el caso de ra ARIC-Un1ón de Uniones. la cual 11ene tOd!J una rrayectona 

comurntanas etc la cual tiene tOda una trayPctona organ1za11va t.'n tomo a lr1 t1C"rra. la 

pr0ducc1ón-comerc1al1.rac1ón-exportac1ón de proauctos aQncoJas aries.anales. el 

reconoc1m1ento pol1tu:o y 1undico como organización. etc La organrzación '.">e constituyó en la 

vida misma de las comunidades que lrJ componfan. en l.'l un1ca vla para su desarrollo y 

sustento No obstanle a Piio prorHo .;;p v•f'.l ob::>t;icuh.rada por los grupos d~ pode,. y por la propia 

dinámica econórn1c.:1 no solo regional y nacional smo hasta 1ntcmaciona/mente. al mismo 

tiempo ello dro pie a que de¡ara df"' st""r opc1on ae de~arroUo de la<; comunidades 1ndigenas, 

Quienes acosadas por la rnrsena y pobreza en que v1v~an y convencidas de que no hati1a otra 

via para su preser.taCJOn. optaron por la lucha .'lrrnaaa 

• La d1v1s1ón entre tas comumdacJes rue el resultado de las estratt:_>g1ao; del gobierno estatal 

acostumbrado al corporat1v1smo como rnedio de control_ sin emt:>amo. aun ba10 su tremenda 

mampulac1on una tracción se ha mantenido en lucha indepondrente. e inciuso otra por la vía 

armada El grupo que quedó 1ndependrente. si bien no se declara 7apatrsta. comulga con sus 

demandas y mant1C"ne una pos;c1ón de rPspeto y muchas veces de apoyo hacia ellos 

• Dt! las aportaciones mt1s s1gn1f1cat1vas que hrzo l;i ARIC-Un16n de Uniones. fueron la 

organización, la revalonznc1ón ae ro md•O el romper con v1e1as actrtudes como el vicio. la 

v101enc1a tam11iar. ele. el promover la part1c1pac1on de la mu¡er tanto en las aecis1ones 



comunilanas, como en las OrlJamzac1ones soc1ale$; y el haber descubierto que era posible 

plantear alternativas propia-; de desa1TOll0 econOmtco y ~c1al 

• No obstante. a todas estas aportaciones la s1tuac10n y cond1c16n en que viven los grupos 

indigenas es escandalosa y vergonzante, c;1 b1~n a lo largo de casi 30 al"lo"i de Of\lnmzac16n y 

lucha. no son aun c;upcradas 1,1c; cona1c1onrs de r>0t>rcra. m1o;.cnn y explolactón El alLam1ento 

.zapat1sta pu.so en rv1dencu1 y a !odas luces no s-Olo el Qrado de misena y pobrera en que viven 

las comunidades. smo que devela rc1ac1one"'i de poder. autontnno;mo hum1ll11nte y ~xplotac10n 

inhumana de los no md1os a tos indios. y de los hornt>rt'"'i md1os a las mu¡eres indias 

• Con el alzamiento zapat1sta. se develaron cond1c1ancs y relaciones patnarc."lles y ae poder 

sumamente 1n¡ustas para las mu¡cres 1ndtgcnas. relac1one-s y cond1c1one-; df! explotación. 

marginación y exclusión no sólo del e~pac10 publico (comun1dod y orqan1z.ac1ón). smo también 

al interno dP la m1sm<1 f;im11ta La pobrPLa no C-"i ·parr¡a· riues ill interno de la'!> comunidades 

hombres y muieres viven de diferente manera la pobrrza. p;ua las 1nuiereo; 1ndioenas es 

todav1a mas 1ntoler<1ble y hum1!1<1ntP que para loe; l'lomhre<; 1nd1gC"nas 

• La mu¡cr 1nd1gena llPva sobre sus espaldas no solo la repfoducc1ón de su cu11ura. la 

responsabilidad drl l'loqar tlo cual resulta extenuante) la transm1s1~n de vé\lores conoc1m1entos. 

lengua. costurnores ele smo tamb•Cn la rrproducc1ón de mano de Obra y en la actualidad los 

costos de la guerra A pe:o:.ar de ello casi nunca ~e le ha reconocido su traba¡o y papel como 

ante la agud1.zac1on de la cn51s en el e.ampo y ante ta creciente d1v('rsif1cac1on de ta 

part1c1pac1on econom1ca femC'n1na las pocas mu¡eres mdtgrnas que han logrado 1ncurs.1onar en 

las orgam.zac1ones sociales han comen.tado a c..=1mb1ar su actitud demandando mayorrs 

espacios de part1c1pac1ón exigen S('r Pscucnadas y tomadas en cuenta a la hora de las 

dec1s1ones Paulatinamente han abierto peque~os espacios de d1scus16n hacia el interior de la 

organiLaC1ones En ellas las mu¡cres han tenido que interr...ambiar opiniones y expenenc1as. 

reflexionar sobre lo que significa ser mu1cr. ser 1nd1gcna y ser pobre. l'lan hecho propuestas y 

planteado alternativas y estrntegras para que sus demandas senn escuchadas y resuel1as Para 
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ello. las mu¡ercs rr:-allran un enorme rstuet7o vn que se enfrentan a las criticas de Jos hombres. 

lideres. representantes gubernamentales y a las propias muieres 1nd1as Los talleres. 

encuentros. cursos. congrrsos se han const1tu1do en PSpacros en dond~ PIJ<ls aprenden. 

intercambian experiencias y cncuentrnn apoyo como mH/eres y como 1nd1a":> En estos espacio':> 

han descubierto que como rndigenas ~utren t0dav1a mtl"i "iU cond1c1on de género. el/as no solo 

son d1scnminadas por ser muieres sino también por ser indias 

• El cuest1onam1cnto que hace la mu¡er 1nd1gena a las relaciones de pQder a partir r:Je su 

part1c1pac10n. es visto corno un atentado o una afrenta para el sistema de relaciones 

establoc1do. ya que viene no sólo de una niu¡er. sino de una 1nd1gcna 

• Las 1nu1eres 1na1genas han planteaCJo con su part1cipec10n que son su¡etos o;oc1ales con 

capac1clad y voluntad propia. para generar c.;imb1os no solo al interno de sus comunidades. 

1nciuso dentro de la soc1eaad nacional 

• Al ser reconocidas como su1etos ->oc1a1es part1c1pat1vos se esta reconociendo que la nac1on es 

mutt1étn1ca. que reconoce la existencia socJal ac los pueblos •nd1os como su1etos 

1und1co-pol1t1cos con capacidad de autonom1a Sin embnrgo. el camino apenas empieza. aún 

existen muchos espacios por incursionar obstáculos por vencer y pre1u1c1os que cambiar y sin 

duda Ja 1ncurs10n a /a pol1t1ca constituye un rr.to no solo para la mdigena. sino también para la 

no inc:Jigena 

De las grandes aportaciones que na hecho la mu¡er 1na1gena en general son 

• Ha contnbwc:Jo a entender que su s1tuac10n no es fortwta. sobrenatural y sin 

futuro 

Ha rnictado a descstructurar el wcauhveno~ fam111ar. comunal y regional, que la 

mantenla como una pieza morganica y excfwda de todos los ámbitos de aec1s10n. 

con ello desestructura también el caut1veno a su cultura Ha iniciado a v1s1b1hzar 

su trabajo con lo cual tambrén revalora no solo su part1c1pac10n, sino sus raíces 

cohurales. Además ha contnbu1do a poner fin al encierro no solo como mujer 
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lndlgena. o como su1elo social. !'tino a su propia euttura como base de una 

1denl1dad. 

Ha contnbuido a ver la pan1c1paetón no como una obllgaetón. sino como un punto 

de encuentro. conv1vcnc1:t. de compartir las cxpcnencras y por endP. la vtda de 

desarrollo mutuo como muieres 

Ha contnbwdo a hablar de autonomía y por lo tanto de democracia. no Sólo en 

sus organ1zac1oncs. smo en !odas las mstrtucioncs reo1onales como nacionales 

Ha contnbu1do a desestructurar la fem1mdad dominante (basada en la 

sexualidad). la cual excluía a la mu1cr del espacio pUbhco y del poder de deets1ón 

sobre su propio cuerpo ese ha neyado a ser dada en matnmon10. a decidir el 

número de h11os que qwera tener. etc) 

Por Ultimo la mu1er md1gona ha mtc1ado a deconstru1r la 1dent1dad rac.1sta. 

clasista, sexista de lo que s1gmfic.a ser 1nd1a: tradtCjonalmente se le ha 

introyectado lo que s1gnrf1ca ser indio. la cual le ha s1gmficado desprecio. golpes. 

hum1llac1ón. burlas y excJus1on 

• Con la inclusión de la mu1cr indígena a las orgamzac1ones sociales y políticas (por cierto pocas) 

estas se democratizan: al participar todos lo"':> miembros (rnclu1das las muieres} la forma de 

participar se vuelve menos subordinada 

• La orgamzac1ón social mdigena d1vers1t1ca y espec1ahza las formas de part1c1pac10n de las 

mu1eres 

• En la medida en que existe un mayor grado de organización indígena. se pron1ueve una mayor 

partic1pac1ón de la mujer. aunque desaronunadamente todavia no alcancen niveles de direcc.iOn 

y dec1s1ón 

• El haber logrado analizar el desarrollo de la orgamzac1ón socral 1ndfgena. permitió 1dent1ficar las 

formas de part1c.tpación de tas muieres indígenas no solo en La Canada de Ocosingo. Chis .• 

sino en todo el pals. 

En cuanto a traba JO socrar se concluyó que· 
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• Ante la emergencaa e rmportancm del rcsurg1m1r-nto del mov1m1ento mdlgena independiente y al 

aumento de la pan1c1pac1ón de ta mu1er mdigcna. los protes1ona1es de las c1enc1as soctales y 

del trabélto social par11cularTTiente. no puedr.n que<Jar!'i.c ·observando· tales acon1ec1mmntos 

desde sus 1rad1c1onales ámbitos de trab<"IJO 

• En el contexto actual la parttc1pac1ór1 dt?-1 Traba¡ador Socrnl no puedP. reduc1r.;e a mot1vac1ones 

purarncnte protes1ona1os ~1no que necesrta <1~um1r una po">1c1ón pol1t1c.a 

• Existe la necc51dad de plantear mu .. ·va..,, torni<1s de hac('r pr<):>q.,, y tror1a en traba¡o sooal. las 

cond1c1ones aC1uale~ no pcnnr1cn sequ11 empleando m0dr~10.,, ng1do~ y ·neutrales· para el 

mantemm1ento del status qua f>S 1mpres.cmd1ble recrear la d1c;c1p/ma. buscar nuevas formas y 

contenidos para hacer trabn10 !óoci.-.i busc<H nuevas ronnas de vincularnos con la población 

con los sectores populares. con Jas mu1e-reo; con las comunidades md1genas. con los enfermos 

de SIDA. con los n11"los de ta C.'llte sin que necec;ar1amt>nte ">f'FI l."'n un f"ncuadre 1ns11uc1ona1 

Para ello es lundiln,entat d~1ar la rnono-<J1c:,c1pl1nil ec; urgf"nte v1ncolamos :rralmente en la 

f1rax1s con todac; las d1<>r:1plrnas c;oc1a11~c; y t1um:in1s1•c."1<; 

• Fomentando la mutt1d1sc1pl1nanedad podrrmos nacE~rte trente con rnao; henam1entas. a la 

incert1durnbre a ta pobre.."a a la ~rd1d.a de v.1101es a la quena a la ,,nolacJon de derechos 

humano<;; al ff"nor.smo <1P E<;t;it:lo etc 

• Provocando un 1ntr1carnbtO rnull1d1sc!pt1nano y v1ncul<1ndonoc; con !as Of"Qétn1zac1ones 

populares podernos 1elorrnu1ar los rnodelos de de-.,arrollo comun1tano (Que se han visto ya 

rebasados par los ·planteados por !as misma<;; org;:1nizac1onP'i <>aciales) para hacertos 

sustentables para las propias comurndaoes y no para quienes detentan et poder 

• Et TrabaJador Social debe ubre<trse en el plano honzontal 1un10 con la misma sociedad. con la 

realidad donde surgen su propias propuestas. de su propia capacidad A traves de una acoón 

común mmed1ata. cot1d1ana a cono plazo. sobre lo concreto, 1unto con otros profesionales y 

dentro de las orgamzac1ones populares el TrabaJador Social puede construir y reonentar el 

rumbo del país. 
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• El Trabajador Social al estar tm contado permanente con la poblac1on tiene la pos1b1lidod d6 

articular la cultura con 1,"1 po11t1ca. lo cual constituye un gran paso para la conversión del 

Traba13dor Social en lntcleciual 0(\1.tlmco Ello to puede haceir sooJltzando el conoc1m1ento. 

contnbuyendo a la construcción df" mucnos sujetos socrnles. de muchos su1etos polit1cos y de 

muchos sujetos h1stOncos Para loyrou1o el Traba¡ador Goc1al nccec;1ta ·inyectar"" de nuC?vos 

contenidos las tormn:s de ar:t~1c:am1ento a In rf"ahdad es decir nece-;1ta crear su~ propias 

defimc1oncs de accrc..am1rnto. ele ,,r1nculnc1ón y de s1sternat1zac1on ¡unto con 1a poblac10n 

• El Trabajo Social Attcmat1vo con~t•tuye una opción dt! accrc..·uniento dl!'"ecto con las 

Organ1zac1ones Populares. por tal motivo es convHn1ente rrs.catar10 recrear1o y ·per1ecc1onar10· 

s1 queremos acercarnos a los st~ctorcs y orgarn.zac1one-. populares .Algo fundamental de esta 

Opción es que da pauta para QLJt'.! el propio Traba¡ador Soaal ·cree· su propia metodOIOQia. 

aunque cabe aclarar que esa tlex1D•lrdi1d rro ~·~;n1t1ca 11~1ercza de cono<:1mu:!ntos. 1mprov1sac1ón 

y fatta de compromiso. por el contrano requiere rnnyor cled1C.:'lC10n reflexión y comprorn1so La 

invest1gac1on CuahH1t1v<1 r..on~t1tuye un apoyo novc-doso ut11 y cnnquecedor para el TraDa10 

Social Allemativo. en t;:1nto que dernanda un contacto d1ru-c.."10 cercano y rcs~tuoso con la 

población a la que se drnge. s1 D1en como Trabo.1¡adorec; Sociales cc;tamos acostumbrados a 

interpretar lo cuantrtat1vo la lnvr~t1gac1011 Cua11tat1v<1 c;1gnrf1ca un reto en tanto que nos muestra 

Ja reahdad desde lo cu.-:it1tal1vo As1 m1c,.mo et uso d1:> la Oralidad constituye un complemento 

apropiado dentro de la lnvc~t1gac10n Cu;:1111;;¡~1vn debido a que ~rrn1te rescatar ta propia 'l/OZ de 

los entrevistados. cosa que no ~1gnrt1ca -_;010 palabras o discursos sino m.as. bien sent1m1entos. 

ideas. asp¡rac1ones. des1lus1ones. rabias. dolores. etc 

• El rescate de la cultura {a lra'l/Cs de la Oraudad) constituye un aporte del trabaio social para las 

organizaciones indigenas y populares. pues ni haccr1o el Traba¡ador Soc1at revalora la cuttura y 

la convierte en una arTTla esencial para su accionar no solo profesional. sino pollt1co 

• El haber tenido la opción de elegir por el Traba10 Social Alternativo. por la lnvest1gac.On 

Cualitativa y por la Oralldacl para poder reahzar la presente 1nveS11gac16n. contnbuyO no SOio a 

mi avance profesional. sino a m1 crcc1m1ento humano en tanto que pude conv1v1r. conocer y 



sentir lo que las muieres mdlgenas m<? transm1t1eron con su palabra. gestos. act11udes y 

lengua1e no hablado 

• S1 bien es cierto que en la presente mvest1gac1ón. he puesto todo m1 empcno y esfuerzo para 

dar a conocer tOda la nqueza de esta expenC"nc1a. aun queda presente la sensación de no 

poder plasmar y cornpart1r con los df"m:ts la 1ntr.nsa vivencia que mc dieron las comunidades 

indígenas en especial ras muieres c-so ">Pr.") muy cl1fic1I de tran ... m1ttr y compartir 

Finalmente. como resultado del ana1is1o; y rPflcx1on de ra pres.ente 1nvcc;t1Qac10n elaboro las 

siguientes 

V.1 Propuestas; 

A nivel de Traba¡o Social 

• Reflcxmnar y c¡crccr la práct1C.:l profesional desde ras organizac1ones sociales-populares 

(incluidas las md1gcnAs) lo cual 1mpllca profundizar los conOCJm1entos del TrabaJO Sooal 

Altemat1vo (el cu.11 fundamenta su acción con los mov1m1enlos populares) y de la cuttura 

popular en Mt'.'iuco 

• Actualtzar y rcd!"f1n1r conceptos a par1ir de la C"xpcne11c1a con organ1z.:ic1oncs populares 

• Generar el mterc.amb10 mu1t1d1sc1pllnano no c;oto de~e lo teónco academice. sino también 

desde la prtlc11c,1-pol1t1co-cr:.t1d1ano 

• Inaugurar Pnnquecer e 1m¡:'llJl'Sar el !r.-it:a¡o snc1a! c.on grupos 1nd1genas desde una perspectiva 

alternativa no 1ns111uc1onal 

• HaC"cr de la prrtct1cn co11d1ana el uso de clemcnlos cut1uralcs de las propias organizaciones 

populares 

• S1 el TrabaJador Social al vincularse con los sedares populares: se plantea Ja orgamzac10n para 

el cambio social. es fundamental la an1cutac10n de la politrca con la cut1ura. de la estructura con 

la superestructura. de lo ob1e11vo con lo sub1ct1vo. del conoc1m1ento científico con el sentido 

común. etc 



• Contrtbuir a desarrollar 1dent1dades. a aceptar la d1vers1dad. a tener una v1s10n más integral 

considert.llndonos como una nación mutt1Ctnica 

• Contnbu.r a desm1t1l1car. rf"v1tallzar y 'lU1tar1e el sentido consf..•NHdor estallco y pasivo Al la 

curtura popular 

• Contnbu1r a des<"structurnr la dorntr1nc1ón culturnl que se e¡crce no 'SOio hRCJa las comuntdades 

indígenas. -;1no hacia toda cul1ura popular. revalorando y rcconoc1endo la 1dent1dad propia de 

cada gnJpo ind1gcna y popular 

• El Traba¡ador Social puede contnbutr al rescate del ">l"nt1do comun de las oruan1.zac1ones 

populares para devolvf'.'rfo pnnquec1do rspec1i'llmf>nle i'lflU{'I ">Obre la h1stona de 10-; 1ndrv1duos 

para hacenos m<l"i recep11vos al C."lmb10 p,,r;i f'llO es neccsano ~rteccionar y apoyarse en la 

S1stema11.zac10n y en la 1nvestroac1on Panic1pat1va 

• El Traba¡ador Social puede 11t>gar .-t construrr muchos su¡etos sociales. poniendo el 

conoc1m1ento cicnt1f1co fJfosof1co y cultural en sus maf"'IO'S. es <1ecir no se !rata de hacer 

•c1entif1cos· ·dacios· a 1os su¡etos sino mas bien de acornpa"anos. apoyartos a elat>orar sus 

propias concepc1ones de la vrdit 

• El Trabajo Social puede tiacer uo;o dr los contenidos del Traba¡o Soci<'I Altemat1vo. Ce la 

lnvest1gac10n Cualitativa v de la H1s1ona Oral. P<lra vincularse con tas organizaciones sociales e 

indígenas 

A Nivel Politico 

• Contnburr a democratizar las organ1zac10nes sociales promoviendo y revalorando ta 

part1c1pac16n de la mu¡cr 

• Apoyar, promover e impulsar talleres. congresos. encuentros de mu1eres mdigenas 

• Los Traba¡adores Sociales puede contnbuir a definir y echar a andar un nuevo pr-oyecto 

nacional; un proyecto democratico que al const1twrse como tal contemµle la 1nclus10n de todas 

las d1ver.>1dades socio cunurales 



• El Trabajador Social puede contnbuir a promover Célmbtos ICQ1slat1vos (en tanto Que las leyes 

como se aplican actualmente son estruciuras rnetstas) en favor de la Autonomía de las 

comunidades 1ndigenas, pnra ello es ncceSflno promover una cultura polit1ca·part1c1pa11va y la 

ciudadan1znc10n de los derechos po1111cO<> 

• El TrabaJador Social Junto con oHo<> protc-o;mnales puedo retomar parte de I;¡ observac10n y 

registro de lu v1olac10n de los l1C"rr.chos humanal'> de los pueblos 1nd1genas Por tal motivo debe 

insertarse dentro de las Oryan1zac10nes C1v11e"> y de Derectios Hurnanos 

A Nivel de Género 

• La Traba1adora Socrnl ¡unto con PI resto de luc; muieres de la sociedad debe replantea~ su 

papel y función trad1c1onal dentro de la sociedad 

• La Trabajadora Social 1unto con el resto de las muieres puede re<Jefimr y replantea~ las 

cateQor-ias comunmcnte ut11t.1:adas ba¡o la v1s1ón de genero 

• La Traba1ador-a Socml 1unto con rl res1o de las muieres puede recrear su cul1ura. baJO su propta 

v1s10n e 1dent1dad de género 

A Nivel Académico 

• Que haya una fonnRc1ón académica con metodología de 1ntervenc10n a¡ustada a la reahdad y 

no a la inversa 

• Que se trabaJe desde lo practico con organrzac1ones 1ndepcnd1entes y no sólo desde el .élmb1to 

gubernamental, cuando no existan tas cond1c1ones que tac11rten desarrollar proyectos y 

programas autogest1vos o emanados de las m1srnas organizaciones sociales 

• Que se promueva tnmb1én el desarrollo de un trabaJO social rural; mciuyendo un pef"f1l del 

trabajador sooa\ comunrtano. que aprehenda y comprenda el trabaJO con campesinos e 

lndlgenas 



ANEXO 

GUIA DE ENTREVISTA 

Comentanos o preguntas mtroductonas para familiarizarse con la enlrevistada y garantizar 

conf1denc1al1dad 

2 Preguntas relacionadas con los problemas comumtanos y la percepción acerca de la 

comunidad 

a) H<1b/cmc un poco sobre su comunidad 

b) Qué problP.mas hay en su comumdad? .:,Cómo los resuelven? 

e) ¿De que vive su comunidad? 

d) ¿Que es lo QUE" produce su comunidad? 

e) .:,Cuales son las enfermedades mas frecuentes en su comumdad? 

3 Organización Comimrlana y Part1c1pac1on Polí11ca-Soc1al 

a) .:,Que e.argo representa en su comunidad? 

b) (.Quil>n la ellg10 y como fue elegida f!n su cargo? 

e) .:,Como se siente al traba¡ar por su cornunrdad? 

d) (.Cómo p<1rt1c1pa la rnuier e>n su comunrdad? 

e) (.Al tener un cargo siente que aprende? 

f) G.Le gustana .iprender mas? 

g) (..lnv1tana a otras mu¡ercs a part1c1par? 

h) (.Que les dina a otras mu¡eres riara que participen? 

1) (.DCJarla part1c1par a su h1¡a? 

3.1 La vida pnvada(fam1!1ar)de las mu¡eres Que partrc1pan 

a) ¿Qué piensa su familia sobre su pan1crpac16n? 

b) ¿Afecta su vida fam1har su part1c1pac1ón? (.porque? 

e) ¿Ud. es la única que part1c1pa en su fam1fla? 



4. Ser Mujer 

a) ¿Que le gusta do ser mu¡er? 

b) ¿Que le d1s.gus1a de ser rnu¡er? 

5. Ser lndlgcna 

a) ¿Que es para Ud ser rnd1a? 

b) '-Que papel ¡uf'ga Ud como mu¡cr en la transm1s1ón de la 1dent1dad indfgena? 

6. Cargos de Represenrac10n 

a) '-Como son v1s1as las 1nu1eres que part1c1pan por los hombres de su comunidad? 

b) ,Corno son vistas por otras muieres? 

e} ¿Las muieres de su comumtJad pueden dec1cJ1r por s1 solas en que quieren participar? 

7. H1stona Sexual y Reproductiva 

a} c:.A que t:'<lad 1nic16 su n1enstn.1ac1on? 

b) ¿Como fue? <...Como la v1v10? ¿Cómo la vive actualmente? 

e) ¿Cuantos ernbar;uo<> luvo? 

d) ¿Oec1d10 Ud tenerlo~? 

eJ ¿Usa algo p<1ra no tener hr¡os? 

f) ¿Es feliz en su familia? 

g) ¿Curen manda en su cas.'J? 

h) ¿Se d1v1den los quehaceres det hogar? ¿Cómo? <:.Porqué? 

1) ¿Alguna vez la ha golpeado o maltratado su esposo.algún ram11tar o hijos? 

226 



BIBLIOGRAFIA 

AGUIRRE Be'1rén. Gonzalo; O.b!iL_p-..Dfém1ca. Univo~•dad Veracruzana. lns11tuto Nacmnal 
Indigenista, Gobierno del Estado dt' VeracruL - F C E Mex. 2a e<J 
1992 

ANZALOO Meneses, .Juan, 
(coortfin!Jdor) Ce-AcaU. revrsta de la Cultura r1e Anariuac. o~rechos y Cultura 

Indígena. resultados de la Pnmera tase do la me~ ... "l de Dialogo de 
Sn Andrés Sak.am Ch en de Jos pobres Documemos y 
Comunicados No 73. Nov 1995 

ARDAYA Salmas. Glona. 

ARIZPE, Loun::tcs. 

BONFIL Batalla. Gu1tlenno. 

BRADING. David 

01.<\logo de Sak.arn Ch'en. rncsa de traba¡o 1 Derechos y Cultura 
lndlgcna. resultados de la o;~unda ras.t• Documentos !le 
Consenso y Propuestas Attemauvas oe Jas oclogac1ones _del 
Gobierno Fe!le"ral y del EZLN~ para encontrar una pa.z.. Justa ~ 
C1gna. num doble espeoal 74- 76 Die 1995 Mex D F 

Las rc1ac1oncc; de Género en ras Or"Qam.1ac1ones Pol1t1c.as y 
S1nd1ca1cs Bol1v1anas. en González Monte"> S (Coordinador) 
MUJ<:rcs y re1ac1oncs oc gCncro en la antrow1oa1a Jatmoamcncana. 
el Colegio de México 1 a Cd 1993 Mex 

La_ mwer _ en el ocsarrouo de MC)",Jc;,o _ -~ __ ..Arncnca_ L...at.J.na. 
UNAM-Ce11tro de lnvcc;t1gnc1on mult1dr!".<:1plrnana 1 a f:."d l 989. 
Mcx 

Mcx.1co Profundo. unn c1v111zac1on negada. Gn¡albo 1994. México 

L..os Onacncs del Nac1onalt!imo McXI(;ilOO Ed1tona1 Era. Jn 
Re1mprc'.'":>1ón t995 Mt'.'xrco 

CASTELLANOS Guc-rrero Alicia 
y López y R1vas Gtlbeno Nueva Antrop.:•Joo1a. Vol XIII. num 44 aqostu 1993 Mex 

CENTRO DE INVESTIGACION 
Sobre Encrgra y Desarrollo. A C 
e 1 E DA e lnvestrcac1on sobre Ja rea1on de las cac'laoas oc Ocosmgo_ EdQ_a_e 

cn1apas 1990. Mc:>t" 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Supenores de Méx y 
Centroaménca Anuano 1994. Un1vers1dad de C1enc1as y Anes del Estado de 

Chiapas. 1 a ed 1995. Mex 

COLMENARES M Ismael. Gallo Miguel A . 
ccoordmador> Cien anos ae Jucha ae cJases_en MCxico_(16Z5-19ZID. Eaitonat 

Outnto Sol. S.A 4a Re1mpres10n 1985 vol.1y2 



CONCHA Malo, Mtguel; La Part1c1pac1on ae Jos cn:a1anos en el proceso._woular _<le 
hberac10n en México. tnst1tu10 de 1nv(!St1gac.iones Sociales. 
Ed1tonnl S1Qlo XXI 1 a nd 198e Me)I( 

CONSEJO Nac.onal de Población La MUJCr RuraJ en MCxJco. Snp 1995. MP-x 

COSIO Vlllegas. Daniel, 
1988 2a. Re1mpres1ón 

CUEVA. Agustln. 

CHANTAL Barré. Mane 

OIAZ Po/aneo. Héctor 

MUJCl ln<ligcna_Hoy~ Punorama y Pcr.r.Pccttvas. Sep , 995. Mex. 

H1stona General Cl'c_ MCxic;o. El Cole-gro de México tomo 1 y 2. 

Reflexiones sobre la teoria Jatmoamenc.ana. en Maunm Ruy 
ccomp > /a_ Teona Social Lal.!noamcncana. 1omo 3 (la Centralidad 
del Marxismo). UNAM-FCPYS, 1995 

Jc1coloa1a y mo...-urucntos maws. Ja De Siglo X.X• México 1992 

TconasAntroooJóg1cas. Ed1tona1 Linea. ia C'd 1985 Mex La 
Cuest10n Etn1co-Nac1onal. Ed1tona1 Linea. la ed 1985 Mex 

E.lrnas y Ocmocroc1a Nacional en Aménca Latma. Aménca 
lndigena. vol XLIX. num 1 enero-mar?O 1989 Mex 

Autonomía Reg1onaLJa autoacterrmnación Cle Jos Pueblos Jnaios. 
Ed1tonal S•glo XXl-UNAM la ed en espal'lol. 1991 Mex 

DOCUMENTOS de la segunda 
reunión ae Barbados lnCltarnCild y Oescolon.1Lac;1ón en Arnénca La.una. vnmera ed1c10n. 

Ed Nueva Imagen M&x 1979 

FALE/ROS Vicente de P;:iu/a Reconccptualizac1ón. Acción Polrt1ca y Teoria D•aléctic.a, en 
Acción Critica Ed1tonal CELA TS-ALAE TS num 8 LJrna 1980 p 
5-24 Antolog1a Ce Arcas Sustant..1YilS._La Espec1!ic10aC oe1 LS 
1988 

FERNANOEZ Ponccla Anna Marra 
coomp1ladora Parucipar;ron Porrtir;a_ ras MuJere-:; en Mex.ico a! Fmat a'e! :\'!:leme El 

Col de Mt-x1co Programa lnten:l1scipl1nano de Estudios de Ja Mu1er 
1995 Mex O F 

GARCIA Ana L1d•a. ProoJcmas MctOdol<Xucas ce Ja Hrstona de las Muieres. !a 
h1stonograr1.:1 deQ1caaa al SLQJO X1X Mexicano UNAM Coora de 
Humanidades PUEG folocop1as 

GONZALEZ Casanova Pablo 
Roflman. Rosenmann coora Democracia y_ E.oo. Mult.Jétmco en AL. UNAM-Cen1ro de 1 

lnvest1gac1oncs Mu1t1drsc1pl1nanas en Ciencias y Humanidades-La 
.Jornada. Me)I( O F 1a ed 1996 

GONZALEZ Casanova Pablo EJ Munao.Actual. CJobaJtaaa._NeoJ1~rausmo_.,y Ocmocrac1a. 
UNAM· Centro de lnYest1gac1ones lnterdrscrphnanas en e S y 
Humanidades. Mex. O F 1995. 1 a cd 1995 
C1.enc1as Humanas y_ Democracia. Memona revista mensual. núm. 
83. nov 1995 



GUERRERO, Francisco j. 

HARVEY, Nell 

HENRI Lefevbre 

KAPLAN, Marcos 
119-120 

LAGARDE, Marcela 

LIMA. BorisA 

MEjlA Pine1ros. Ma. 
Mex. 

NAVARRO Márquez. Luz N 

La Cu.e.sttOn_Jm:l1gcno y cl./ml1ocmsmo en Jntl1<;Jc111smo. 
modem.Iz.aetOn.Y marcma!HlilO. 1.1.na n:v1s10n ~ntlc;a. Cr.ntro du 
lnvest1gac10n para la lntegrac1on Soc:111t. Juan Pablos Editor. i 979 
Mex 

Ai..itonomla ~ Nuevos Suictos Soc1alcs en el Dc:;arrollo Rural. ·La 
Unión de Uniones dr Chiapa"> y lo"> relO'i pollliCO'i Ucl l1f"S.<lrrQllO 
de Base en Hemtlndcz N Luis. MoqlJrl Ju110 y Boh•y e tCoord ) 
siglo X.XI Editores. 1.-. ed 1992. Mt~• 

Loa1ca Formal y LOQ:!C.:l D1a1cct1c.:i EcMOíliJI Siglo XXI E:::111orrc; , 3a 
ed 1985. Mel( 

E.!itaelo y __ SocacdiJd UNAM. Ja R1_•1mprrs1on 1987 Me~ p 

Los Cautlvenos de tas mUJcres. rnudres. o:sposas. monias. outas. 
grcsas_yJocas. UNAM. Coordinac10n general de Estudios. de 
Posgrado F F y L 1993 Me:w: 

MCXJCO tntl1ccrHl ·La tnple opre-.1ón dl? ras muieres indias· Al\o 
IV, 2a Epoca. INI num 20. afio IV ene-fC>b 1988 

Antolw1a Oc Arca:; Sustunt.J.vas de T.S ·E1 modelo de lntervenc10n 
en la Reahdad. La es~c1r1c1datl del T S 1988 

La Lucha Jn<l1gena..un reto a líl. Ort0<1ox.1a. siglo X.XI. 2a M 1991. 

lneliacnas en la CtuílaO y el T.S.~ el caso oc la cooperativa 
artesanal -Flor MaLanua-. Tesis Ese Nal de T S -UNAM 1994. 
Mex 

PALOMO Nellys y Orc1 Cnstma MUJ.ercs JrnJigenas en cn1apas. nuestros dcrt.~cnos 

PALOMO. Nellys 

RANGEL Mendo1:a. 
Ma cJel CRnnen; 

SALADINO García, Alberto 

costu.morcs y tra01c1anes. Sn Cnstobal de 1as Casas Chis 1995 
folleto 

1nnuenc1as del Z.aoat1smo en tas mUJercs mC11oenas Conclusmnes 
del encuentro Nacional de l.:1s 111u¡eres de la ANIPA Foro Nacional 
1na1gena Propuestas Con1untas Gob1emo Federnl y EZLN. 
Com1s1on de Segu1m1ento de Mu!eres de ta ANIPA K"nal Antsetik. 
AC 1996Mex 

Una.opciOn metoao!Qg1ca para los .::r.s. Asoc1ac1on de 
Trabajadores Sociales 1986 

tne11aemsmo_y Marxismo en Aruénca Launa. universidad 
Autónoma del Eslado de México. 2a ed 1992 Mex 

2:?9 



SULLIVAN. Kalhlcen. 
Belhnghausen. HrrmAn 
entre otros 

VELAZCUEZ Gulu~rrcz. 
Marganta 

La.Exvlos1ón_de Comun1aade.s cn.Cn1tWas IWGIA-Gruoo 
tntemac1onal dC Traba.JO sobre Asuntos lnd1gcnas, Mex 1 a ed 
1995. 

e.oliticas.SociaJc.s. _Transtonnacaón AQrana y Par11c1pac10n.de.Ias 
mUJercs.en.t:Lí::affiPQ 1920-_19ee. Cuemavaca. Marcios. UNAM
Centm regional de /nvcstrgac1ones Mult1d1scrpllnanas 1.a cd. 1992. 
Mex 

230 



Artzpe, Loun:les 

ATSMAC 

Bartr-a, Arniando 

Calderón. Jorge 

Calva, José Luis 

Cazes. Daniel 

Garcla de León. A 

Ganido, Luis Javier 

Harvey, Neal 

Hemándcz. Evangehna 

Hemández. Navarro. Luis 
enero 1994. 

HEMEROGRAFIA 

·sin la Igualdad de género. la democracia es 1mpos1b1e· La 
Jornada. México 7 fcb 1994. Doble .Jornada 

Trabajo Social Altemat1vo En Revista Mexicana do T S . marzo 
1989 Vol 1 ano 1. Mex 

·oc los precios de garant1a a los precms de C..'lSl190· La Jornada, 
Meioco. 26 marzo 1995 . .Jornada de Campo 

"El mov1m1ento campesino en la coyuntura ch1apaneca· La 
Jornada, ano 3. num 33. 28 feb 1995, La .Jornada ael Campo 

·¿Zapata "1ve?• La Jornada Mex . 8 abnl t 994 Perfil de la 
.Jamada 

·ReforTna Rural. Democracia y Sot>crania·. La .Jornada Mex 10 
nov 1991 

·(.Es culpable el e¡1do?• en Debate sobre el CJ1clo La .Jamada Méx . 
26 "º" 1991 , Pertd de la Jornada 

"Chiapas y los Indios vts10n y propuestas de otra época·. La 
Jamada. Mcx 15 rnero 1994 

-chiapas Segunda lnsunecc1ón. nuevos confl1ctos·. La Jornada. 
Mex. 26 feb 1994 

·La "uetta del Katun (Chiapas a 20 anos del pnmer congreso 
mdigenar L<'I Jornada Mex . perfil de la Jornada 

"Nuestra oscura 1rans1c1on al siglo xxr La Jornada Mex 5 sep 
1996 

"El agravro la resistencia y ta d1gmdad· La .Jornada Mex. 7 enero 
1994 

"La Enmienda·. La Jornada. Mex i 5 nov 1991 

·Chiapas de la Concertac10n a la v1olenc1a·. La Jomada. Mex .• 
ai"lo 2 num 23. 25 enero 1994 
Jomada del Campo Suplemento 

"No es verdad Que acepten los campesinos la refonna al 27·. La 
Jornada. 31 die 1991 

~chiapas de las atrofias a las reformas· La Jamada. Mex. 15 

·chiapas. ta gestación de la rebeldla·. La Jamada 9 enero 1994. 

·ARIC y EZLN La disputa por el temtono• La Jornada, Mex. 25 
feb. 1994 



.Jardl, Ma. Teresa 

Labasttda, Horacio 

Lagarde. Marceta 

Lagunes Huerta Lucia 

~La cns1s de los mandatos socrRles· La Jornada Mex 6 marzo 
1996 

·Er colchón de la cns1s· La Jornada. Mcx 27 agosto 1996 

·chiapas del Congreso lnd1gena a la Guerra Campesina· La 
.Jornada. mio 2. num 23. 25 enero 1994 
.Jornada del e.ampo. Suplemc-nto 

-Estn1cluras de Poder y Legahdad rn C111apit">- La Jornada. Mex. 
Af"lo J. num 36. JO rn.ayo 1995 
Jornada del Campo. Suplc1nento 

-Articulo 27 voces indias· La Jornada Mc-.x 6 enero 1992 

-El l"J•do·. La Jom~1d~'1 Mex i 5 nov 1991 

·La D<"mocracia altema11va lernm1s1a·. La Jornada Mex 7 enero 
1994. Doble Jornada. Supl<'mento 

·A propós110 de Chiapas '-donde estan las mu¡eres? La Jornada. 
Mf'x 7 t>rl('íO 1994 Doble Jornada. Suplemento 

Legorreta Dlaz. Ma dPI C;innrn Poli11c.-:t y Guernlla el caso ele las Cari;ida-. 1973-1995 en Nexos. 
ent•ro 1997 revista m('nsual Mex 

López Gómez. Em11to 

Lovera. Sara 

·Reforma al 27 y murt1nncmnillt>">. La Jomaaa Me.x 24 nov 1991 

·E11do df"•;arrollo y defnocrac:in· Pn Orba!P ">obrP C"I E¡1do La 
Jornada Mex 26 nov 1991 Prr111 de La .Jornada 

-1no1grnas por una nueva vida· La Jornada '....1r.x: ,~ aqosto 1994. 
Doble Jornada Suf)lemt~nlo 

Moguel. Julio y Bartra Armando·Ch1iipas l0s camrnos dPI carnb10 11- La Jornada Mex 14 nov 
1994 

Moguel. Julio 

·E1 CEOIC Pl otro poder en la '-'.luerra de Cnrapas·. La Jornaaa. 
Me.x A/\o = nurn 24 ~2 feo ., 994 Jom<1da del Campo. 
Suplemento 

-La ARIC. Unión de Uniones y el Zapatrsmo· La Jamada Mex 
At"lo 3 num 32. 13 a1c 1994. Jornada del Campo. Suplemento 

Morett Sanchez. Jesús C ·No tuvo l•l culpa el e11do sino quien lo 111zo culpable·. La Jornada, 
Pv1ex 26 nov 199i Perfil de la Jornada. Suplemento 

Munoz. Patncia y Cárdenas. 
Lourdes: ·se reactivará el agro co1nc1den empresanos· La Jornada, Mex. 8 

nov 1991 

Nolasco, Marganta ·otra vez tos md1os se sublevan·. La Jamada. Mex 7 enero 1994. 



Pe,,a Valencia. Gusta\.l'o ·un tercer actor en el r.onf/1cto chrapaneco Las organ1zacmnes 
autónomas campesinas·. L;1 .Jornaaa. Me.-: afio 2. nUm 24. 22 teb 
1994 . .JomadR del Campo. SuplemPnlo 

Pérez U., Matrlde y Gallegos, 
Elena; ·Tennmn el rcpano agrano foo; <'Jl("JaTar1oo; poclran vender parcelas• 

La .Jornada. Me)( . B nov 199 t 

Samaniego . .José lws -e1 esp1ntu de Ja rr,orma· La .Jornada Me:rr: 1- '1•c 1991 

Semo /lam ·Pensar la RPforma AQrana· LA .Jornada. M~.-: afio 3 núm 38. 30 
mayo l 995 .Jornada drl Campo !:iupl~rnrnio 

Stavenhagen. Rodolfo ·e1 md1gemsmo. po/it1ca e 1deolog1a·. Derechos Humano<; y 
c1udac:Janla. ·oerechos Hurnanos ae loo; Puoblos indios· La 
.Jamada. Mé.l( No 1 Octubre 1996 

Toledo, V1ctor M. ·La via ecológ1ca-campes1na de de"iarrolfo una iltternat111a para la 
selva de Chiapas· La .Jornada. Me)( iJl"\O 2. nurn 23 25 enero 
1994, .Jornada del Campo. Suplemento 

Urefla, .José y Rodriguez, 
Candelana; 

Warman. Arturo 
1994. 

Woldenberg . .JoSé 

-ui Ley Agrnna un Dbstllculo para la paz y ".'I desarrollo 
sustentable·. La .Jornada. Me)( ario 3 num 37. 27 /un 1995 . 
.Jornada df"/ Campo. Supll'mf'nto 

·se compromete el PRI a proteqr.r cuttura y patnmon10 1nd1genas" 
La Jornada. Mcx. 4 marzo 1990 

·La reforma al An1culo 27 cons11tuc1ona,. La .Jornada. Mex 8 abnl 

Indios y Naciones del lnd1gen1smo. en ne.l(os. teb 1978. revista 
mensual 

·sociedades Mercantiles. c11datanos Ganaderose La .Jornada. 
Mex 23 nov 1991 

233 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos
	Capítulo II. Organización Indígena
	Capítulo III. La Participación de la Mujer Indígena
	Capítulo IV. Organización Social Indígena y Trabajo Social
	Capítulo V. Conclusiones
	Anexo
	Bibliografía



