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ACLARACIÓN PRELIMINAR

El título original de esta tesis es “Las mujeres ante el desastre y la producción espacial en 
la comunidad reubicada ‘Nuevo Milenio III’, Motozintla, Chiapas”. Desafortunadamente, 

un error burocrático me obligó a modificar de último minuto el título de la misma; 
sesgando la concepción colectiva de las mujeres que este trabajo presenta y representa -y 

que no es sino el reflejo de la realidad que pude encontrar en Nuevo Milenio-, dejando 
como nombre el que aparece en la carátula del libro.

De cualquier manera, quede esta nota como testimonio y a quien lea este documento; le 
pido que lo lea desde la perspectiva colectiva de las mujeres que esta investigación 

convoca.

La Autora.

ii

Neevia docConverter 5.1



Las mujeres ante el desastre y la producción espacial en la comunidad reubicada ‘Milenio III’.____

. Í N D I C E.

• INTRODUCCIÓN. 3.

Capítulo Uno

LAS CATEGORÍAS ESPACIO, DESASTRE Y RELACIONES DE 

GÉNERO

        Párrafos iniciales.

1.1.- El desastre se pone de manifiesto en el espacio

1.2.- Recuento histórico de la producción del desastre.

1.3.- El capitalismo del desastre

1.4.- Las relaciones de género se ponen de manifiesto en el espacio.

1.5.- La familia y el matrimonio.

6.

11.

15.

18.

20.

22.

Capitulo Dos
MOTOZINTLA: CONDICIONES SOCIALES PREVIAS A LA 

MANIFESTACIÓN DEL DESASTRE

2.1.- Datos generales del Municipio de Motozintla Chiapas.

2.2.- Contexto Histórico de Motozintla.

2.3.-  La  imposición  de  la  identidad,  un  elemento  para  la  configuración 

espacial.

2.4.- El papel histórico de la mujer.

2.5.- Las principales actividades económicas.

2.6.- La participación de las mujeres en la cooperativa ISMAM

2.7.- La tenencia de la tierra, los derechos escritos y las realidades.

2.8.- El impacto desastroso por las lluvias de septiembre de 1998

2.9.- Las mujeres ante el desastre.

2.10.- Medidas institucionales

28.

30.

32.

33.

34.

38.

40.

45.

48.

49.

1

Neevia docConverter 5.1



Las mujeres ante el desastre y la producción espacial en la comunidad reubicada ‘Milenio III’.____

Capitulo tres.

LAS MUJERES ANTE EL DESASTRE Y RECONSTRUCCIÓN 

ESPACIAL EN LA REUBICACIÓN.

3.1.- Contexto de la reubicación.

3.2.- Las instituciones y su propuesta de reubicación.

3.3.- Construcción de las viviendas.

3.4.- Las mujeres en la gestión de las viviendas. 

3.5.- Las mujeres en la reconstrucción espacial.

3.5.1.- Actividades económicas desarrolladas por las mujeres ante un 

desastre económico permanente.

3.6.- La participación de las mujeres en  cargos de representación.

53.

54.

58.

58.

61.

62.

68.

CONCLUSIONES.

• Conclusiones. 77.

FUENTES Y PERSONAS CONSULTADAS.

• Bibliografía y Bibliografía Digital.

• Hemerografía y Hemerografía Digital.

• Otras fuentes.

• Índice de Personas entrevistadas.

84.

86.

86.

86.

ÍNDICE DE MATERIAL GRÁFICO.

• Mapas, Gráficas, Tablas, Fotografías. 88.

2

Neevia docConverter 5.1



Las mujeres ante el desastre y la producción espacial en la comunidad reubicada ‘Milenio III’.____

INTRODUCCIÓN

… Amo a las mujeres desde su piel que es la mía.
A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas,
a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora,
a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre,
a la que lucha enardecida en las montañas,
a la que trabaja –mal pagada- en la ciudad,
a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal,
a la que camina con el peso de un ser en su vientre enorme y fecundo.
A todas amo y me felicito por ser de su especie.

Gioconda Belli

Durante mis estudios en la universidad me pude percatar de la poca discusión teórica que 

había al interior del Colegio de Geografía sobre las distintas posturas geográficas, lo cual 

me hizo indagar sobre éstas y tomar la que me pareció más pertinente para desarrollar mi 

conocimiento: es la Teoría Crítica. 

La  Teoría  Crítica  me  permitió  identificar  el  objeto  de  estudio  de  la  Ciencia 

Geográfica,  que  es  el  Espacio.  Y  es  con  este  postulado  que  se  realizó  la  presente 

investigación, el espacio interpretado/comprendido como una producción  social.

Esta investigación surge como parte de un proyecto llamado ‘La Intervención de la 

Secretaría de Desarrollo Social en Recuperación de Desastres. Evaluación de Acciones  y 

Omisiones en Reubicación de Comunidades’.

El  objetivo del  proyecto fue hacer un ejercicio de investigación que permitiera 

evaluar globalmente la intervención de la Secretaría en la fase de recuperación de desastres, 

en las siguientes colonias de reubicación: Arroyo del Maíz –localizada en  Poza Rica, 

Veracruz-,  Tecolotitlán  –Tecolutla,  Veracruz-,  La  Nueva  Junta  Arroyo  Zarco  –

Tenampulco,  Puebla-,  El  Escondido y Tigre  Grande –  localizadas  en  el  municipio  de 

Tzuncacab en Yucatán-; y por último Vida Mejor y Nuevo Milenio III,  ubicadas en el 

municipio de Motozintla, Chiapas. Esta última mi comunidad de estudio.     

El  objetivo  de  la  presente  investigación  era  dilucidar  el  papel  de  las  mujeres  ante  la 

manifestación del desastre a partir de las inundaciones de 1998 y de qué manera influyen 

en la producción social del espacio en la reubicación Nuevo Milenio III.

3
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Es de suma importancia que las mujeres formen parte de la historia como actores 

sociales, pues de hecho son importantes en la producción espacial y que la historia sea 

contada desde su perspectiva para poder dar un esbozo de cuáles son sus problemáticas, sus 

condiciones y de qué manera las resuelven.

Son  las  relaciones  sociales  de  producción  (aspectos  económicos,  políticos  y 

culturales) las que determinan la dinámica de la sociedad en la cual algunos estratos, como 

el de las mujeres, tienen condiciones de marginación y vulnerabilidad mayores que en el 

caso de los hombres,  pues hay una desigualdad de acceso a los recursos como son el 

trabajo y el derecho a tener una propiedad. De tal forma, cuando se manifiesta el desastre 

las mujeres tienen un mayor grado de vulnerabilidad.

En el primer capítulo desarrollo las categorías Espacio, Desastre y Relaciones de 

Género como producciones sociales;  que me permitieron darle  el  sustento teórico a la 

investigación.

El  Espacio  es  una  producción  social  que  los  seres  humanos  conforman  con 

pensamiento,  acciones, trabajo e innovaciones que se plasman en objetos;  no como fin 

último, sino para la reproducción y re-creación como sociedad.  La producción espacial 

influenciada/determinada  por  el  capitalismo,  genera  desigualdades  que  se  ponen  de 

manifiesto en el espacio creando zonas más pobres y vulnerables que otras; espacios poco 

valorizados en los que hay un nivel económico, educativo y de salud bajo. Lugares que son 

poco atractivos para la inversión por parte del Estado para mejorar la calidad de vida de la 

población, pues no se les valora. Este tipo de espacios tienen todas las características para 

que se manifieste un evento desastroso.

El Desastre socialmente producido es entendido como la situación de crisis que 

tiene una población en la cual se pone de manifiesto el grado de marginación en la que 

viven.

El  análisis  de  las  Relaciones  de  Género  me  permitió  explicar  los  grados  de 

marginación en los que vive la mujer producto de las desigualdades sociales que genera el 

sistema capitalista.

4

Neevia docConverter 5.1



Las mujeres ante el desastre y la producción espacial en la comunidad reubicada ‘Milenio III’.____

El  segundo  capítulo  consistió  en  explicar  las  condiciones  históricas  de  la 

producción espacial de Motozintla, para poder entender cómo se generaron las condiciones 

de vulnerabilidad y exponer el proceso de construcción del desastre en el lugar, cómo lo 

vivieron  las  mujeres,  de  qué  forma  les  afectó  y,  por  último,  los  mecanismos  que 

desarrollaron en los días de mayor impacto.

En el tercer capítulo se exponen las medidas que tomaron las autoridades después 

de  la  manifestación  del  desastre  -como  son  el  encauzamiento  de  los  tres  principales 

afluentes que atraviesan la ciudad de Motozintla- y se puso especial atención a la propuesta 

de  reubicación  y  sus  efectos,  junto  con esto  al  análisis  de  la  producción  de  espacios 

marginales.

Las  mujeres tienen un papel muy importante en la reproducción espacial  en la 

comunidad reubicada Nuevo Milenio III,  pues generan actividades de autoempleo para 

poder disminuir los impactos negativos que genera la crisis de desempleo que padecen los 

habitantes; sin embargo esta intensificación en el trabajo de las mujeres no se les reconoce 

en el interior de la familia.

El estudio que se presenta a continuación tiene como herramientas entrevistas semi-

estructuradas realizadas por los becarios del proyecto antes mencionado y el censo que 

contiene preguntas sistematizadas que se elaboró en los años de 2006 y abril de 2008.        

Hoy queremos saludar
a todas las mujeres

que luchan en todas partes.
porque en todas partes

el ser mujer,
no sea una vergüenza,

una pesadilla
o un adorno.1

_______________________________ 

1 Comunicado del EZLN, 8 de marzo de 1996.
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Capítulo Uno

LAS CATEGORÍAS ESPACIO, DESASTRE Y RELACIONES DE 

GÉNERO

El espacio es una categoría  que muchas disciplinas utilizan,  se habla mucho sobre los 

distintos espacios, por ejemplo del ciberespacio o un espacio arquitectónico, Por nuestra 

parte, tomaremos al espacio como una categoría de análisis para poder dilucidar la realidad, 

el espacio visto como una producción social. Otras categorías a considerar son los desastres 

y  relaciones  de  género.  El  punto  de  encuentro  entre  estas  categorías   es  que  son 

construcciones sociales que están en constante producción y reproducción, aumentando su 

grado de complejidad.

La primera categoría a tratar es el espacio socialmente producido. Hay distintas 

vertientes analíticas para la explicación de esta categoría, las retomadas serán la técnica 

como transformadora del espacio, las relaciones sociales de producción que constituyen el 

espacio y la ideología que le da sustento.

El  espacio  es  una   producción  social  que  los  seres  humanos  conforman  con 

pensamiento,  acciones,  trabajo e innovaciones que se plasman en objetos, no como fin 

último,  sino  para  la  reproducción  como sociedad.  Al  respecto  dice  Milton  Santos  “el 

espacio es un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y de sistemas de acciones”.2 

Uno de los elementos utilizados  en la producción de las  acciones es la técnica 

entendida como la expresión concreta en la que el ser concibe3 al mundo y modifica al 

espacio. 

Así lo hemos visto históricamente, por ejemplo en la generación de alimento para 

asegurar  la  comida de cada día  y producir  las  condiciones para la  reproducción  de la 

especie  humana.  Se  crea  la  agricultura  para  solucionar  una  necesidad  concreta.  La 

agricultura  como técnica es un elemento importante en la  configuración espacial,  pues 

2 Santos, Milton; La Naturaleza del Espacio; Ariel; España, 2000; pag. 19
3 Digo concibe en sus dos acepciones: 1.- como acto de asimilación y comprensión y 2.- como la acción de 
generar, crear un elemento nuevo previamente inexistente.
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permite que las personas se asienten en un lugar apropiándose de él y transformándolo. La 

tecnosfera4 surge como resultado del apartamiento de las formas naturales por la actividad 

humana, en la cual  la  naturaleza se vuelve técnica e histórica5.  La técnica vista en su 

totalidad,  implementada  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  humanidad,  elemento 

importante en la producción del espacio.

La técnica retomada como instrumento por los grupos hegemónicos que han sabido 

disponer de ella y explotarla para su beneficio, reproduciendo una estructura de oprimidos-

opresores; reflejándose en la división social del trabajo y en todos los aspectos de la vida. 

Sin embargo, hay algunas sociedades que permiten que las técnicas se instalen con mayor o 

menor  velocidad  en  sus  lugares6,  poniendo  resistencia  a  la  introducción  de  patrones 

homogeneizantes  de  formas  de  vida  extrañas  o  externas  a  las  suyas.  Es  así  como la 

sociedad define los elementos del espacio, ya que aún el sistema dominante no ha logrado 

cubrir cada rincón del planeta. La aceptación de las técnicas nuevas fue siempre relativa y 

siempre incompleta. Incluso los países responsables de los mayores avances tecnológicos, 

jamás presentaron un contexto de homogeneidad en su implantación7. Esta resistencia está 

asociada a patrones políticos culturales, económicos, históricos de formación social. Si los 

vemos a escala en un territorio, existen sistemas técnicos con diferentes características, 

propiedades  que  provienen  de  distintos  períodos  históricos  formando  un  cúmulo  de 

técnicas.

En contraposición a estas resistencias,  los agentes hegemónicos buscan ser más 

eficaces en la implementación de sus tecnologías como necesidades creadas; un ejemplo de 

esto,  es la  telefonía  celular,  pues al  crear  necesidad de comunicación inmediata,  en el 

contexto de una sociedad basada en el mercado para la solución de sus necesidades, genera 

formas de relaciones sociales de consumo-control; ya que, por un lado, exige la compra del 

objeto tecnológico y además hay que pagar para poderlo usar, al tiempo que genera un 

doble gasto, promueve las relaciones de control y dependencia entre las personas.

La  construcción  humana  del  espacio  concreta  técnicas  para  su  configuración, 

4 Como la llama Milton Santos en La Nat… 
5 Villarreal, Ismael; El Espacio Revisitado –tesis de Licenciatura-; México, 2008
6 Santos, Milton; op. cit.; pag. 38
7 Santos, Milton; op. cit.; pag. 38
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expresándose en las relaciones sociales de producción.

Al hacer una revisión de la historia del hombre podremos darnos cuenta que está en 

una constante producción. En un primer instante en la familia (como tribu), ya después en 

comunidades más complejas  como conjunción de tribus. Al llegar al siglo XVIII, con la 

“sociedad civil”, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como 

un simple medio para lograr sus fines privados como una necesidad exterior.8 No es sino 

hasta esta etapa en la que producen relaciones sociales más articuladas y complejas. Con 

esto me refiero a la producción del individuo en sociedad.

“La producción es siempre un organismo social que actúa en un conjunto más o 

menos grande, más o menos pobre, de ramas de producción”.9 Las ramas existentes son la 

producción, distribución,  consumo. Por medio de la producción los seres se apropian de la 

naturaleza para realizar objetos. Crean objetos, con estos satisfacen necesidades que van a 

variar dependiendo de la sociedad, así le asignan un valor y utilidad a los objetos.

El objeto acabado entra en un proceso de cambio y distribución colocándolo en el 

mercado donde llegarán a consumirlo cambiándolo por la cuota que han recibido por la 

participación en el proceso productivo, así la distribución realizada por los seres son un 

aliciente  para  la  producción,  mientras  más  lejos  llegue  el  objeto  más  posibilidad  de 

consumo tendrá, la distribución es la etapa intermedia entre la producción y el consumo.

Al mismo tiempo que se produce se consume, en un primer momento se consumen 

fuerzas  vitales  de  los  seres  que  se  emplean  en  el  trabajo  de  elaboración,  el  segundo 

consumo es el de los medios de producción que se emplean provocando un desgaste de la 

maquinaria. Otro tipo de consumo que tiene repercusiones significativas es el de la materia 

prima, pues ésta pierde su forma original y en muchas ocasiones ni se podría definir su 

origen.  Estas  son  distintas  formas  de  consumo  que  se  hacen  durante  la  producción. 

También está el consumo del objeto terminado. Con esto lo que se quiere recalcar es que 

8 Marx Kart; Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse); Siglo XXI. 
México 1971
9 Marx Kart. Op. cit.; pag.6
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hay distintos consumos a distintos niveles, pero el más determinante es el consumo del 

objeto terminado que está cubriendo una necesidad  haciéndose evidente por la utilidad que 

le dan los individuos en sociedad. “El producto alcanza su finish final sólo en el consumo. 

Una vía férrea no transitada, que no se usa y que por lo tanto no se consume, es solamente 

una vía férrea sin utilidad”.10 

Los  productores dependen del  consumidor  y a  su vez los consumidores  de los 

productores,  se es productor y consumidor, generando una relación dialéctica que está en 

constante interacción.

Producción, distribución, consumo son los pilares sobre los cuales se construyen las 

relaciones sociales de producción, porque generan vínculos entre las personas y permiten la 

interacción entre sus acciones sistémicas y objetos expresándose en el espacio.

El  modo  de  producción  capitalista  retoma  los  pilares,  de  los  que  hablamos, 

adecuándolos  a  sus  necesidades  para  mantener  una  clase  hegemónica.  Conforma 

estructuras de desigualdad y explotación. Implanta una división social del trabajo en la que 

dictamina  quién  habrá  de  dedicarse  a  producir  y  quién  recibe  las  ganancias  de  dicha 

actividad, así, quienes no detentan medios de producción “son aquellos individuos que no 

poseen  ni  capital  ni  propiedad territorial.  Desde que nacen están  destinados  al  trabajo 

asalariado”,11 reciben un porcentaje muy bajo de la ganancia adquirida por parte de los 

capitalistas. Al tener un bajo ingreso, su capacidad de consumo será menor, al igual que las 

posibilidades de acceso a los recursos.

Quienes gozan de las ganancias son los dueños de los medios de producción, los 

grandes capitalistas constituyendo la división de clases que se pone de manifiesto en el 

espacio por medio de las relaciones que se entretejen produciéndolo. Los que no poseen los 

medios de producción estarán en los espacios de la exclusión que se caracterizan por tener 

condiciones  de  vida  muy  precarias.  Los  que  son  dueños  de  los  medios  tendrán  más 

capacidad de elección en cuanto a dónde se quieran localizar ellos como individuos y sus 
10 Marx, Karl. Op.cit. pag 11
11 Marx, Karl. Op.cit. pag 16
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capitales. “Es la totalidad de las relaciones espaciales organizadas en mayor o menor grado 

en patrones identificables, los cuales por sí mismos son expresión de la estructura y el 

desarrollo del modo de producción”.12

Actualmente, en gran medida, la configuración del espacio tiene que ver con la 

influencia del sistema capitalista y la movilidad de su capital. Crea mercados a nivel global 

que permiten que el modo de producción se universalice, la lógica de la acumulación por la 

acumulación misma y la  imprescindible  expansión económica conducen al  crecimiento 

espacial y social de la hegemonía del trabajo remunerado. La universalización del trabajo-

salario permite que los capitalistas reproduzcan el discurso de la liberación del trabajador y 

del capital a cualquier atadura de localización  específica. 

El capitalismo ya no necesita espacios en donde se localicen un número importante 

de población para implementarla como mano de obra, como era el caso del la esclavitud 

que se tenía que comprar a las personas y tenerlas presas para que realizaran el trabajo que 

el amo les obligaba hacer. Con el trabajo asalariado el individuo, al no quedarle opción, 

decide vender su trabajo como mercancía, en esta doble liberación también es libre de 

poseer los medios de producción para su subsistencia, por lo tanto el trabajador tiene la 

“libertad” de migrar,  de hecho muchas personas lo hacen al no tener condiciones para 

poder trabajar. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia del campo a la ciudad, 

pues  en  el  campo  les  quitan  todo  medio  de  supervivencia.  Una  buena  forma  de 

ejemplificarlo,  en México,  es  el  Tratado de Libre  Comercio,  que está  destrozando las 

economías campesinas por la introducción de alimentos provenientes de Estados Unidos, 

quitándoles mercado a los alimentos nacionales, agudizando las condiciones de pobreza de 

las zonas rurales. 

Los actores hegemónicos mueven el capital y el trabajo de tal forma que relativizan 

el espacio. Al respecto dice Neil Smith “la emancipación del espacio natural sólo alimenta 

la  necesidad de producir  espacio relativo”.13 Para  lograr  construir  espacios  relativos  el 

sistema capitalista tiene que lograr internalizarse en la  producción social a la par que en la 

natural,  lo  está  haciendo  por  medio  de  la  universalización  del  valor,  los  costos  del 

12 Smith Neil; La producción de la naturaleza, La producción del espacio; SUA-UNAM. México 2006 
pag82
13 Smith, Neil; op, cit.; pág. 84
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transporte y el tiempo dedicado a la transportación, deben reducirse al mínimo la distancia 

relativa entre los lugares de producción y consumo desarrollando los medios para superar 

esta  distancia.  La  localización  relativa  tiene  mayor  importancia  en  medida  que  logre 

acumular capital, multiplique las mercancías y aumente los mecanismos de comunicación. 

En la medida que controle estos aspectos podrá tener más ingerencia en la construcción 

espacial,  sin  dejar  de tomar en cuenta  que no sólo son los  aspectos de la  producción 

capitalista, como aspecto puramente económico, en abstracto, son los que crean el espacio, 

son además la serie de relaciones espaciales quienes crean formas de vida. Afirma Smith… 

“una cosa es entender que en una escala global el espacio pueda someterse al servicio del 

capital, y otra, completamente distinta, negarle cualquier otra función”.14

Un análisis espacial no se tiene que hacer con la suma de las acciones por separado, 

se tiene que ver como una totalidad en la que intervienen aspectos políticos, culturales, 

económicos, sociales y, sobre todo, que nosotros como humanidad estamos produciendo el 

espacio. Smith lo plantea de la siguiente forma “A través de sus acciones, esta sociedad no 

acepta más la idea del espacio como un contenedor, sino que se asume su productora; 

nosotros  no  vivimos,  actuamos  y  trabajamos  “en”  el  espacio  en  tanto  que  viviendo, 

actuando y trabajando producimos espacio.”

1.1.- El desastre se pone de manifiesto en el espacio

La producción espacial influenciada por el capitalismo genera desigualdades que se ponen 

de  manifiesto  creando unas  zonas  más  pobres  y  vulnerables  que  otras,  espacios  poco 

valorizados  en  los  que hay un nivel  económico,  educativo y  de  salud  bajo;  son  poco 

atractivos  para  la  inversión  por  parte  del  Estado  y  la  iniciativa  privada  para  un 

mejoramiento de vida de la población. Este tipo de espacios tienen todas la características 

para que ocurra un desastre o, como diría Georgina Calderón, un evento desastroso es el 

momento en que se manifiesta una situación de crisis en una comunidad, “el significado de 

desastre está entonces inmerso en situaciones concernientes directamente a la organización 

de las comunidades humanas”. Afirma que no es el fenómeno natural el que provoca el 

14 Smith, Neil; op, cit.; pag. 86
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desastre, son las condiciones de marginación en la que se tiene a la comunidad las que van 

produciendo el desastre.15 Otro concepto, propuesto por Blaikie, es  que un “desastre ocurre 

cuando un considerable número de personas experimenta una catástrofe y sufre daño serio 

y/o  perturbación  de  su  sistema de  subsistencia,  de  tal  manera  que  la  recuperación  es 

improbable sin ayuda externa”.16

Ambas definiciones de desastre tienen enfoques distintos. Por un lado, Georgina 

Calderón propone que a los seres no se les debe de separar del entorno el que viven, pues 

ellos  son quienes  lo  nombran,  le  dan significado,  se  lo  apropian,  lo  producen para su 

reproducción como sociedad, por lo tanto, los fenómenos naturales no son los enemigos 

externos que atacan a las comunidades provocando el  desastre. El estudio que se tiene 

sobre los  fenómenos como huracanes,  tornados,  etc.  nos deberían  ayudar  para que  no 

causaran tantas pérdidas, sin embargo, las investigaciones con sus  avances tecnológicos no 

han podido disminuir el impacto que tiene en las comunidades, porque se han focalizado en 

el estudio de las amenazas y con menor importancia el estudio de la vulnerabilidad social. 

Lo que si se ha observado en la empiria es que la organización de los pobladores es la que 

ha  sido  más  eficiente  en  la  solución  de  problemas  ante  la  presencia  de  un  evento 

desastroso. Este es el paradigma que tal vez no le sirve al Estado como  institución, pues 

aborda a los desastres desde una visión mucho más amplia y en su totalidad, ya que los 

desastres son un problema que deviene del sistema capitalista de desigualdad en el que se 

vive  y no sólo  es  un momento determinado en el  que un agente  externo ataca  a  una 

comunidad provocándole pérdidas.

Blaikie et al, por su parte, lo aborda desde una visión de cómo pueden actuar las 

instituciones gubernamentales en caso de desastres, al plantear que las personas tienen una 

perturbación  de  su  sistema  de  subsistencia,  de  tal  manera  que  la  recuperación  es 

improbable  sin  ayuda  externa;  esta  ayuda  externa  es  la  que  le  ha  quitado  peso  a  la 

capacidad  de  organizarse  de  la  población,  con  esto  generan  una  dependencia  ante  la 

instancia para la solución de problemas, promueve que las personas no se asuman como 

sujetos sociales capaces de cambiar su realidad, menosprecia -en caso de que exista- todo 

15 Calderón Aragón Georgina; Construcción y reconstrucción del desastre; Plaza y Valdez. México 2001
16 Blaikie Piers, Cannon Ferry Et.al; Vulnerabilidad el entorno social, político y económico de los 
desastres; LA RED. 1996; pág. 2
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el conocimiento  que se tiene de la convivencia con los fenómenos naturales. 

Las propuestas realizadas por los gobiernos de las naciones están hechas con base 

en la visión designada por Hewitt17 como “dominante”, implementada a nivel mundial, la 

cual plantea que los agentes externos, como los fenómenos naturales, son los causantes del 

desastre. Russell lo define de la siguiente forma….. “La planificación de emergencias en 

comunidades  ha  tenido  sus  raíces  en  analogías  militares,  las  cuales  han  visto  a  las 

emergencias como extensiones de escenarios de “ataques enemigos”. Esta forma de pensar 

fue incorporada durante los  primeros  arreglos  estructurales  de la  planificación y se ha 

generalizado como modelo normativo apropiado para todas las emergencias”.18 Este tipo de 

discurso producido por los científicos llamados físicos y parte de los sociales, es una de las 

mejores herramientas que ha utilizado el Estado para deslindarse de la responsabilidad que 

tiene en la agudización del impacto de los desastres en las comunidades.             

“Los grupos de poder y los burócratas también están adheridos a esta concepción; en 

un primer momento por ser la postura expuesta en la vitrina de la ciencia y, después, porque 

en ella tienen la justificación de una intervención en situación de desastre que los beneficia 

ampliamente, toda vez que les permite actuar como si el sistema económico y las relaciones 

sociales de él derivadas fueran ajenas no sólo a ellos mismos, sino también a la sociedad que 

supuestamente representan.”19

 Abordar los desastres con el enfoque “dominante” implica hacer una comparación 

de cuando ocurre una guerra en la cual forzosamente hay un enemigo contra el que se tiene 

que luchar,  en el  caso del  desastre  se  tiene que luchar  contra el  fenómeno natural,  el 

burócrata se ve como el suministrador de guerra que defiende a la población no sólo del 

fenómeno,  también  de  sí  mismos  pues  el  impacto  los  hace  actuar  irracionalmente 

instalándose una situación de caos. En esta etapa del desastre llamada de emergencia lo 

primordial es que se manifieste la autoridad del burócrata instalando el orden público… 

“en México, han adoptado este tipo de estructura conceptual para definir los sistemas de 

protección civil y, actuando en consecuencia, proceden como verdaderos administradores 

17 Hewitt, Kenneth; “Daños ocultos y riesgos encubiertos: Haciendo visible el espacio social en los 
desastres”; en Mancilla, Elizabeth; Desastres: modelo para armar, colección de piezas de un rompecabezas 
social; La Red; Lima, 1996; pag. 11.
18 Russell R. Dynes; La planificación de emergencias en comunidades; traducción  Macias Medrano Jesús 
Manuel
19 Calderón, Georgina; op, cit; pag. 44
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de guerra ante una situación de desastre”.20

Se propone una estandarización de la actuación de las instituciones en caso de que 

ocurra un evento desastroso,  deduciendo que todas las comunidades tienen las mismas 

necesidades y que tendrán la mismas respuestas, lo importante es mantener controlada a la 

población, no se toma en cuenta las distintas respuestas influenciadas por las prácticas que 

han desarrollado,  por su cultura –cosmovisión-,  en el conocer su entorno,  este tipo de 

conocimiento empírico adquirido a través del tiempo no tiene ninguna relevancia para la 

instancia.

El  paradigma  dominante  establece  que  el  fenómeno  está  en  movimiento  y  la 

población como inmóviles, se convierten en objetos pasivos que tienen que estar bajo el 

control  de  las  autoridades,  esto  explica  el  tipo  de  planeación  que  deviene  de  este 

planteamiento que proyecta,  como ya lo mencioné antes, que durante la emergencia se 

desarrolla  el  caos  social  promovido  por  conductas  sociales  irracionales:  “pánico  es  el 

término  frecuentemente  usado”,21 ante  esta  conducta  antisocial  lo  único  que  queda  es 

reestablecer el orden social a través del comando control ejercido por mandos militares, 

promoviendo la subordinación de la población a las “órdenes” que les den las autoridades.

La  visión  dominante  sugiere  que  la  vida  diaria  está  separada  del  desastre,  la 

cotidianeidad está marcada por un orden predecible, si no completamente, si lo suficiente 

para ser planeada. Para los científicos que promueven este tipo de paradigma “El  riesgo 

surge del asentamiento descuidado sobre rasgos naturales o sobre zonas donde esos eventos 

extremos  ocurren”,22 lo  enmarcan  en  un  único  momento,  sin  explicar  qué  es  lo  que 

promueve  los  asentamientos  descuidados.  Evaden  una  revisión  histórica  de  los 

componentes  sociales  que  generan  la  vulnerabilidad,  concretándola  a  un  “tratamiento 

estadístico de las condiciones sociales y naturales que logran que el imaginario de la vida 

cotidiana  sea ataviado con los epítetos de “normal”, “ordinario”, “rutinario”. Este tipo de 

procedimiento  lo  realizan  los  científicos  sociales  y  ambientales  a  partir  de  datos 

determinados,  estandarizados  y  reunidos  por  el  gobierno  y  otras  instituciones 

centralizadas”.23

20 Ibídem; pag. 39
21 Ibídem; pag. 39
22 Ibídem; pag. 48
23 Ibídem; pag. 48
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Hewitt  visualiza  un  problema  mayor,  es  decir  una  vez  que  se  reconocen  los 

problemas sociales, tratan de justificarse por una sobrepoblación, crecimiento urbano o que 

se atraviesa por una crisis o desarrollo económico, o sea, cuestiones impersonales, todo 

fundamentado en ideas maltusianas o darwinistas. Esta es la clase de ¨ciencia social¨ que 

quiere ignorar a la sociedad para mantener vigentes los paradigmas de la ciencia física.  

A los desastres se les  deslinda de las relaciones  sociales,  los promueven como 

eventos inesperados, situaciones sociales de emergencia, riesgos, (enmarcando al riesgo en 

las  condiciones  naturales  inseguras).  Se  convierte  en  un  discurso  muy  eficaz 

responsabilizar a los eventos extraordinarios, cuando realmente el desastre tiene más que 

ver con las relaciones sociales desiguales que impone el capitalismo, generando distinta 

capacidad de acceso a los recursos como trabajo, educación, salud, vivienda y tierra, que 

hace vulnerables a las poblaciones. En suma el asentamiento en lugares inadecuados para 

establecer una vivienda. Sin embargo, el que las personas se establezcan en sitios riesgosos 

es por las opciones del individuo, tiene que ver con los lugares a los que se les deja accesar 

según su situación económica.

La  vulnerabilidad por lo tanto, tiene que ver con las condiciones de pobreza y 

marginación que sufre una población dándole elementos para poder responder a un evento 

desastroso y la capacidad de “recuperación”. Si entendemos a los fenómenos naturales 

como eventos que son cíclicos y,  por lo tanto,  que se puede estudiar su frecuencia no 

debiera ser el enemigo contra el que se tiene que luchar. Son las condiciones económicas, 

políticas, culturales, sociales prevalecientes las que permiten saber si el fenómeno natural 

evidenciará la situación de desastre.   

1.2.- Recuento histórico de la producción del desastre.

Las políticas públicas que se están implementando a nivel internacional son parte de un 

sometimiento que se está ejerciendo por parte de los grupos hegemónicos a través de  las 

transnacionales,  aprovechándose  de  la  marginación  en  la  que históricamente  se  les  ha 

mantenido a los países periféricos.  
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“Los  traumáticos  episodios  que  “prepararon  el  terreno”  no  siempre  han  sido  de 

carácter  abiertamente  violento.  En  los  años  80,  en  Latinoamérica  y  África,  las  deudas 

forzaban a los países a  ≪privatizarse o morir≫, como dijo el ex funcionario del FMI.[24] 

Devorados por la hiperinflación, y demasiado endeudados como para negarse a las exigencias 

que  venían  de  la  mano  de  los  préstamos  extranjeros,  los  gobiernos  aceptaban  los 

≪tratamientos  de  choque≫ creyendo  en  la  promesa  de  que  les  salvarían  de  mayores 

desastres.25

México  ha  implementado  una  serie  de  reformas  estructurales  impuestas  por  el 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a raíz de los préstamos 

que  le  han  realizado,  estos  préstamos  sólo  se  llevan  a  cabo  si  se  atienden  las 

“recomendaciones” al pie de la letra, recomendaciones que atienden a las necesidades de 

las  grandes  transnacionales.  Estas  reformas  consisten  muchas  veces  en  reducir  los 

presupuestos para la educación, vivienda, salud, en pocas palabras, que el Estado como tal 

no  se  haga  cargo  de  estos  aspectos,  proponiendo  como  solución  la  privatización  que 

conlleva  a  un  encarecimiento  del  costo  de  estas  necesidades  básicas  volviéndose 

inaccesibles.

Estas medidas generadas por un modelo neoliberal que plantea el adelgazamiento 

del Estado legitimando las políticas impuestas por las transnacionales están diseñadas para 

cubrir  las  necesidades de los grupos hegemónicos,  tienen un impacto sobretodo en los 

sectores populares empeorando las condiciones económicas y, por lo tanto, sociales de la 

población. Como dice Georgina Calderón … “ el ajuste neoliberal ha dado como resultado 

un  costo  social  de  gran  consideración  al  incrementarse  la  pobreza  extrema,  la  cual 

repercute  directamente  en  debilitar  la  democracia,  inhibir  la  capacidad  de  innovar 

tecnología y descuidar la atención sobre la capacidad del ambiente”26.

En México,  como en las naciones periféricas,  con el neoliberalismo bajaron los 

salarios de los trabajadores incrementándose las ganancias de los empresarios, ya no había 

24 Klein, Naomi [nota de la autora]: Davison L. Budhoo, Enough Is Enough: Dear Mr. Candessus… Open 
Letter of Resignation to the Managing Director of the International Monetary Fund, New York, New 
Horizons Press, 1990, pag. 102.
25 Klein, Naomi; La Doctrina del Shock, El Auge del Capitalismo del Desastre; Edit. Paidós; Barcelona, 
España; 2007; pag. 32.
26 Calderón, Georgina; op, cit: pag. 34
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Estado protector que planteara algún tipo de seguridad, por el contrario, se perfilaba una 

redistribución de ingresos favoreciendo a los empresarios. Uno de los niveles mayores de 

agudización fue en el  sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari    “la depresión 

salarial  impuesta  por  los  pactos”.  Los  “pactos”  fueron la  medida  implementada  en  el 

gobierno salinista mediante los cuales todos los sectores de la economía acordaban cuál 

sería  el  incremento  salarial  a  los  trabajadores,  el  cual  siempre  fue  decreciendo  al 

mantenerlo por debajo de la inflación. A partir de ello la pérdida del poder adquisitivo de 

los trabajadores invariablemente fue en descenso”27     

La internacionalización del capital que busca las condiciones mas ventajosas para 

las transnacionales y el capital especulativo que abarcan la mano de obra más barata, la 

cotización baja del medio ambiente y las ganancias más altas, abarca todos los sectores de 

la  economía,  ha  llevado  a  la  producción  agrícola  a  estar  cada  vez  más  lejos  de  las 

necesidades de la población y a impactar en la economía campesina, tal es el caso de la 

aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC, 1994) que, muy lejos de traer el progreso, 

como lo anunciaba el gobierno, generó la agudización de la crisis del campo, al importar 

los productos alimentarios básicos y producir alimentos exclusivos para la exportación. Un 

ejemplo de esto es la compra del maíz, alimento básico en la dieta mexicana. Con este tipo 

de acciones se crea la dependencia alimentaria del país dejando  vulnerables a las familias 

mexicanas.

Las tres grandes medidas habituales -privatización, desregulación gubernamental y 

recortes  en  el  gasto  social-  solían  ser  muy  importantes  entre  la  gente,  pero  con  el 

establecimiento  de  acuerdos  firmados  y una  parafernalia  oficial,  al  menos  se  sostenía  el 

pretexto del consentimiento mutuo entre los gobiernos que negociaban, así como una ilusión 

de consenso entre los supuestos expertos.28 

El Estado, con la implementación de estas políticas de endurecimiento, ha llevado a 

destinar cada vez más recursos al pago de la deuda externa empobreciendo más al país 

debido a la poca inversión interna, agudizándose los problemas de desempleo, educación, 

salud,  alimentación,  pobreza.  Al  tener  países  tan  dependientes  económicamente,  como 

México, son mucho más propensos para la ocurrencia de eventos desastrosos.

27 Ibídem; pag. 57
28 Naomi, Klein; op, cit; pag 31
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1.3.- El capitalismo del desastre29

Naomi  Klein  plantea  que  las  políticas  que  se  imponían  a  través  de  las  reformas 

estructurales  sugeridas  por  las  corporaciones  transnacionales,  actualmente  se  imponen 

después de la ocurrencia de un desastre…. “estaba claro que se trataba del nuevo método 

de las multinacionales para lograr sus objetivos: aprovechar momentos de trauma colectiva 

para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales de corte radical”30.

El  dominio de las  corporaciones  ya no se  podía ejercer  pacíficamente,  pues  la 

población se cansa de vivir en condiciones de vulnerabilidad, así que el sistema capitalista 

tiene que buscar nuevas estrategias de sometimiento. Una de las primeras prácticas puestas 

en marcha fue en Chile… “Pinochet también facilitó el proceso de ajuste con sus propios 

tratamientos de choque, llevados a cabo por las múltiples unidades de tortura del régimen y 

además  técnicas de control inflingidas en los cuerpos estremecidos de  los que se creía 

iban a obstaculizar el camino de la transformación capitalista”.31 El tratamiento ejemplar y 

el inicio de la implementación de la doctrina del shock. El shock entendido como la brecha 

que se abre entre el evento y la capacidad de entender que está pasando.32

Friedman  de  la  escuela  de  chicago  predijo  que  la  velocidad,  la  inmediatez  y  el 

alcance  de los grupos  económicos  provocarían  una serie  de reacciones  psicológicas  en la 

gente que ≪facilitarían el proceso de ajuste≫. Acuño una fórmula para esta dolorosa táctica: 

≪el  tratamiento de choque≫ económico.  Desde hace ya varias  décadas,  siempre  que los 

gobiernos han impuesto programas  de libre mercado de amplio alcance  han optado por el 

tratamiento  de  choque  que  incluía  todas  las  medidas  de  golpe,  también  conocida  como 

≪terapia de shock≫.33 

En caso de los desastres el mecanismo es utilizar el estado de shock provocado por 

el evento para imponer las políticas institucionales, una muestra de esto son las acciones 

que se implementan para la recuperación como las reubicaciones que son completamente 

inadecuadas a las formas de vida que llevan las comunidades.

29 Naomi, Klein; op, cit.
30 Ibídem; pag 30
31 Ibídem; pag 28
32 Naomi, Klein; Coloquio internacional Andres Aubry; CIDECI-Chiapas; México 2007
33 Ibídem; pag 35
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En las últimas décadas se ha presenciado el uso del desastre para privatizar el agua, 

la vivienda, los terrenos. Venden la idea de comenzar de nuevo-borrón y cuenta nueva en 

beneficio de las grandes empresas productoras de materiales de construcción, siderúrgicas, 

pues la construcción abarca la mayoría de los sectores productivos. A los capitalistas no les 

interesa reconstruir  el  pasado ni conservar la  memoria  del proceso que lleva a que se 

genere el evento desastroso.

El paradigma que propone Naomi Klein es que ahora no sólo se están utilizando a 

los desastres para la privatización de los recursos, también se plantea la privatización de las 

respuestas que tienen las personas de rescate y reconstrucción. En la situación actual el 

Estado  tiene  una  función  administrativa,  no  obstante,  está  cediendo  la  capacidad  de 

decisión  del  rumbo  que  va  a  tomar  la  vida  nacional  a  las  transnacionales,  está 

desapareciendo el sentido de por qué se crearon organismos como es el ejército, la policía, 

los bomberos,  protección civil,  etcétera;  por la privatización de estos servicios  “que el 

Estado brindaba a la población”,  se está hablando de que las personas que generan el 

desastre son las que responderán ante éste…..El papel del gobierno no es el de un gestor 

que se ocupa de una red de contratistas,  sino el  de un inversor capitalista de recursos 

financieros  sin  límite  que  proporciona  el  capital  inicial  para  la  creación  del  complejo 

empresarial y después se convierte en el principal cliente de sus nuevos servicios”.34 La 

economía global está creciendo con la respuesta privatizadora de los desastres, tal es el 

caso de las reubicaciones impuestas sólo para el beneficio de las empresas de construcción, 

de gas, etc.

Hay  personas que se resisten a que se les aplique el tratamiento de shock, tienen 

ciertas  características:  una,  cuando  poseen  una  profunda  memoria  histórica  logran 

identificar los patrones y al repetirse dichos patrones, no son sorpresa, no entrarán en un 

estado  de  shock,  tienen  clara  la  periodicidad  de  los  fenómenos  naturales.  Otra, 

característica es la sospecha ante la actuación del Estado en la cual una fase del shock es la 

regresión, la acción de que regresamos a la niñez y lo que queremos son padres que nos 

protejan, pero las personas que han sufrido las embestidas del Estado no buscarán a sus 

instituciones para la solución de problemas.  La última característica  se puede observar 

cuando se  manifiesta  un  desastre  en  una  comunidad  con  una  narrativa  colectiva  muy 

34 Ibídem; pag 35
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arraigada, pues tienen otra concepción de cómo el mundo tendría que funcionar, la tierra es 

finita, la vida es finita, este pensamiento les permite no ser dependientes de las repuestas 

gubernamentales ante la manifestación del evento desastroso. 

El paradigma planteado por Klein incluye también un análisis de las respuestas más 

certeras que se han observado ante la manifestación de un evento desastroso, sugiere que es 

necesaria esa narrativa de las comunidades en cuanto a la cosmovisión y sus formas de 

organizarse, pues esto es más fuerte que cualquier ayuda externa que sólo se beneficia de 

su sufrimiento.        

 Por  su parte  Hewitt35 propone que en los estudios  de desastre  tienen que estar 

incluidos los aspectos sociales, más que los empíricos o los llamados fenómenos naturales. 

Argumenta  que  en  los  análisis  que  se  han  hecho de  casos  de  desastre  se  ve  que  las 

poblaciones  más  afectadas  son  las  que  tenían  una  condición  de  marginación, 

socioeconómica; dentro de esta marginación aumenta la vulnerabilidad por edad y género. 

Todos  estos  aspectos  parten  de  una  forma  de  concebir  el  desastre,  proponen 

planteamientos más favorables para las comunidades fortaleciendo las relaciones sociales.

1.4.- Las relaciones de género se ponen de manifiesto en el espacio.

Como  he  venido  exponiendo,  el  espacio  tanto  como  los  desastres,  son  producciones 

sociales,  las  formas  de  relacionarse  hacen  las  particularidades  de  los  espacios  y  los 

desastres,  las  relaciones  prevalecientes  están  fuertemente  influenciadas  por  el  sistema 

capitalista patriarcal que asigna distintos roles según el sexo que tengas encubiertos en la 

cuestión biológica,  pero en el fondo tiene que ver con una visión económica del mundo y 

la división del trabajo que mejor le sirva al capital. 

 “El  feminismo  académico  anglosajón  impulsó  el  uso  de  la  categoría  gender 

(género)  en  los  años  setenta,  pretendiendo  así  diferenciar  las  construcciones  sociales  y 

culturales  de la biología.  Además del  objetivo científico de comprender  mejor  la realidad 

social, estas académicas tenían un objetivo político: distinguir que las características humanas 

consideradas  ‘femeninas’  eran  adquiridas  por  las  mujeres  mediante  un complejo  proceso 

35 Hewitt, Kenneth; Daños ocultos y riesgos encubiertos: Haciendo visible el espacio social en los 
desastres; en Mancilla, Elizabeth; Desastres: modelo para armar, colección de piezas de un rompecabezas 
social; La Red; Lima, 1996; pag. 11.
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individual y social, en vez de derivarse ‘naturalmente’ de su sexo.”36

La  categoría  de  género  se  ha  desarrollado  desde  distintas  interpretaciones.  La 

abordaré con la postura teórica que propone hacer una crítica al sistema capitalista, pues a 

este le atribuyo la marginación en que vive actualmente la mujer.     

Las relaciones de género en esencia tienen que ver con las construcciones sociales 

de papeles que se les asigna tanto a hombres como a mujeres, hacen una diferenciación de 

los trabajos que les toca realizar a cada uno. Un primer intento de los geógrafos para tratar 

de entender la asignación de los roles fue ver las diferencias entre espacios públicos y 

privados, ver quién realizaba trabajo en cada uno de estos espacios. Al respecto, Smith 

señala...  “La separación inicial del espacio privado y el público.  Esta separación puede 

describirse en términos de lugares específicos – el lugar donde se practica la cacería o 

dónde se libran las guerras, en contraste con el sitio donde se recogen las cosechas y donde 

se crían y crecen los niños. Pero también puede describirse en términos de la división 

sexual del trabajo, en general los hombres controlan el primer espacio y las mujeres se 

desenvuelven fundamentalmente en el segundo”.37 Esta forma de explicar los roles por los 

espacios en los que se desenvuelven tanto mujeres como hombres explicaba la realidad 

certeramente de las poblaciones urbanas, pero para las rurales no se adecuaba del todo, sin 

embargo, era uno de los primeros aportes para hacer una diferenciación espacial. 

La producción de formas sociales-culturales adecuadas respecto a cómo debieran de 

comportarse los hombres y las mujeres es una función central de la autoridad social y está 

mediada por una compleja  interrelación de diversas  instituciones  económicas,  sociales, 

políticas y religiosas.

Es así como no se nace en un género predeterminado, lo que ocurre es que se nace 

con un órgano sexual. Simona de Beuvoir lo plantea de la siguiente forma… “no se nace 

mujer: llega  uno a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que 

reviste en el seno de la sociedad; la civilización en conjunto es quien elabora ese producto 

intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino”.38  Las formas de 

36 Lamas, Marta compiladora; EL género la construcción social de la diferencia sexual; PUEG- Porrua; 
México 2003; pag 327
37 Smith Neil; La producción de la naturaleza, La producción del espacio; SUA-UNAM. México 2006 pag. 
76 (del autor) F. Engels, origin, véase también  la introducción de Eleanor Leacock, pp. 33-34. Sobre los 
limites de la generalización, véase Nancy Tanner, On Becoming Human (Nueva York, 1981)
38 Simone De Beauvoir; El segundo sexo la experiancia vivida; Alianza editorial siglo veinte; México, 
1997; pag15
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pensar y actuar se van produciendo, asimilando, interiorizándose y para ello hay distintas 

instituciones para educar, imponer las formas en que se reproducen los roles asignados por 

el sistema capitalista.

1.5.- La familia y el matrimonio.

Una de  las  instituciones sociales  es  la  familia  con  el  matrimonio  y  las  relaciones  de 

parentesco, en dónde se cree que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes y 

en particular  sobre sus  parientes mujeres  que no tienen los  mismos derechos,  en gran 

medida este derecho se lo atribuyen porque históricamente se les ha dicho que son los jefes 

de familia que aportan el  sustento económico con el  que se consigue el  alimento o en 

ocasiones son los que lo producen. “Socialmente, el hombre es un individuo autónomo y 

completo; es considerado ante todo un productor, y su existencia se justifica por el trabajo 

que provee a la colectividad.”39 En cambio a las mujeres se les asignan tareas que no son 

remuneradas,  como  el  trabajo  doméstico,  de  reproducción  de  la  especie  humana  o 

actividades en el campo, todo en beneficio de la familia.  Sin embargo, no se les da el 

mismo reconocimiento por la comunidad, como señala de Beauvoir… “en las comunidades 

agrícolas  el  campesino  necesita  de una colaboradora,  para  la  mayoría  de los  hombres 

resulta ventajoso descargar ciertas obligaciones sobre una compañera; el individuo desea 

una vida sexual estable, quiere una posteridad y la sociedad le reclama que contribuya a 

perpetuarla”.40 En este sentido las mujeres sólo tienen un papel de colaboradoras, no de 

personas que piensan y producen, pues según la lógica capitalista se plantea que el “gran 

patriarca”, que posee los medios de producción es el que toma las decisiones, dirige el 

rumbo de la vida. A una escala pequeña puede traducirse de esta forma.

En una comunidad tradicional, para las jóvenes, el matrimonio es la única forma de 

ser integradas a la colectividad, pues si permanecen solteras, son menospreciadas, en ese 

sentido las madres buscan distintas formas para colocar a las hijas en un matrimonio. La 

joven es mostrada como un ser pasivo; es casada, dada en matrimonio por sus padres. Los 

39 Idem; pag, 172
40 Idem; pág. 172
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varones se casan, toman mujer. Buscan en el matrimonio una expansión, una confirmación 

de su existencia, pero no el derecho mismo de existir, como es el caso de las mujeres que 

“existen” a partir del matrimonio, pues sólo de esta forma está bien vista la reproducción, 

función que se le asigna socialmente. El hombre sí es capaz de elegir esta carga, puede 

tomar libremente esta decisión. “Económicamente, el jefe de la comunidad es él y, por lo 

tanto, es quien la encarna ante los ojos de la sociedad. Ella toma su nombre, es asociada a 

su culto e integrada a su clase y a su medio; pertenece a su familia y se transforma en su 

‘mitad”.41 La mujer rompe con su historia de vida y es anexada al universo de su esposo.

Estos patrones implementados son construcciones sociales que benefician al “gran 

capital”, es la reproducción a nivel local de la estructura que propone en dónde debe de 

haber oprimidos, opresores, quiénes dan las órdenes y quiénes las ejecutan, los dueños y 

los que no lo son. La existencia de una propiedad privada en la que se reina, se es dueño, 

amo  y  señor,  estas  relaciones  sociales  desiguales  dejan  en  un  estado  de  mayor 

vulnerabilidad a la mujer.

“podemos definir patriarcado, como esa unidad de ‘pactos’ entre los hombres con 

los que ejercen el poder y la decisión de la sociedad. El patriarcado genera diferencias en  

el trabajo remunerado, con la explotación doméstica, la sexual y la cultural, con las leyes  

que promulgan, reflejándose todo esto en el uso del espacio.  Allí  es donde, el control  

masculino  decreta  el  ‘rol’  de  inferioridad  y  de  marginalidad  de  las  mujeres.  Las 

relaciones de género son por lo tanto, desiguales y jerárquicas, imponiéndose uno sobre el  

otro”.42 

Otra de las instituciones que promueven este tipo de relaciones desiguales es la 

económica.  En una comunidad reubicada  en  donde hay una  escasez  de empleo  se  ha 

demostrado que las mujeres, en especial las amas de casa, han ampliado su contribución a 

la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de los  hogares.  Hay un  mercado de trabajo 

segmentado que diferencia en forma clara las ocupaciones masculinas de las femeninas, 

permite a las mujeres insertarse en una vida económica de autoempleo intensificando el 

trabajo doméstico, pues la mayoría de las actividades van relacionadas con la elaboración 

de trabajos similares a los que se hacen en casa, aumentando el trabajo que realizan las 

mujeres con la intención de aportar recursos para las necesidades del hogar.
41 Idem; pág. 175
42 Cevedio Monica; Arquitectura y Género; Icaria; Barcelona España; 2003; pág 18
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En una situación crítica de desempleo se da una intensificación en la utilización de 

la mano de obra disponible en los hogares, las esposas buscan actividades remuneradas, los 

hijos y las hijas salen de la escuela o trabajan y estudian para obtener algún dinero. En 

algunos casos migran a otros estados o algún otro país en búsqueda de empleo.  Si las 

mujeres tuvieron las posibilidades de tener educación institucional, por la existencia de 

empleos  típicamente  femeninos  en  los  servicios,  podrán  ser  empleadas   (enfermeras, 

maestras, secretarias, cajeras, meseras). Sin embargo, en la mayoría de las comunidades el 

nivel de educación en el mejor de los casos es de primaria, por lo tanto, los trabajos que 

realizan sobre todo las madres son de lavar ropa ajena, costurar ropa, actividades que se 

puedan realizar en casa para no descuidar las labores del hogar.

“Las  mujeres  desde  la  década  pasada  han  aumentado  en  forma  importante  su 

participación  en  el  mercado  de  trabajo,  resultado  del  crecimiento  de  los  niveles  de 

urbanización  y  educación  de  la  población  (Katzman,1984).  Asimismo  la  expansión  de 

empresas  transnacionales  industriales  y  agroindustriales  que  contratan  mano  de  obra 

femenina  y  la  proliferación  en  el  campo  y  la  ciudad  de  industrias  a  domicilio  han 

intensificado el proceso de absorción de mano de obra femenina”.43

La incorporación de la mujer al mercado laboral no le garantiza el mejoramiento de 

las condiciones en las que vive, pues los salarios ofrecidos por las transnacionales son muy 

bajos. A las empresas no les interesa aumentar los salarios, ya que si por el salario bajo 

deciden no trabajar más, hay todo un ejercito de reserva listo para ser contratado. 

La  crisis  de desempleo genera la  intensificación  del  trabajo de las  mujeres,  en 

específico  el  doméstico,  pues  generan  algunas  actividades  de  autoempleo  que  pueden 

aportar a los gastos familiares. Algunos de los trabajos más frecuentemente realizados son 

lavar ropa, coser, realizar algún producto comestible para venderlo, o poner algún negocio 

ambulante o tienda de productos básicos en la casa.  Cuando la crisis  de desempleo se 

prolonga  por  meses  o  años  los  recursos  a  los  que  puede  recurrir  la  familia  para  su 

manutención son menores. La disminución en los gastos básicos, como es la alimentación, 

tiene sus  límites  biológicos  que llevan  a  que se  desarrollen  enfermedades  infecciosas, 

desnutrición, depresión psicológica. 

Teresita De Barbieri sugiere que ante una crisis de desempleo se generan “pautas de 

solidaridad  familiar  y  grupal  de  ayuda  mutua  que  los  sectores  populares  utilizan  en 

43 De Barbieri Teresita; Mujeres En America Latina; IEPALA; Madrid España; 1989; pág, 26.  
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América latina como parte de sus tradiciones culturales”.44 Sin embargo, en situaciones 

muy extremas estos lazos  pueden debilitarse,  pues no se puede pedir  ayuda monetaria 

cuando todos en la familia y en la comunidad viven en la misma situación de miseria.

La  mayor  contribución  económica  de la  mujer  en  un estado de desempleo,  no 

garantiza  el  reconocimiento  a  su  trabajo  y  la  desaparición  de  actitudes  machistas,  en 

muchas  ocasiones  por  el  contrario,  el  sentimiento de desvalorización  masculino puede 

llevar al aumento de las formas ya existentes del maltrato físico y de la violencia sexual 

contra mujeres y niños en el interior de las familias. Otro de los factores es el consumo 

diferenciado que se hace según el sexo y la edad, en lo que se implementan los ingresos.

La idea de que el papel y la razón de ser de las mujeres es el de servicio a los demás 

hace que, en situaciones limite, como la manifestación de un desastre o eventos de crisis 

económicas  muy prolongados,  sean  las  que  menos  reclaman  para  sí  y  las  que  menos 

coman. 

De Barbieri expone que ante la agudización del desempleo, “la pérdida de esperanzas de 

mejoría por parte de los sectores más pobres frente al visible proceso de ostentación de 

riqueza  de  los  sectores  más  privilegiados  puede  llevar  al  suicidio,  filicidio  y  a  una 

agudización del conflicto y la violencia anónimas, y propicia manifestaciones espontáneas 

de protesta, vandalismo, robo, saqueo, incremento del alcoholismo, del consumo de drogas 

y de la prostitución. Estas formas de protestas autodestructivas denotan una pérdida del 

sentido de la vida”.45

Uno  de  los  mecanismos  que  se  han  desarrollado  en  algunos  casos  ante  esta 

desvalorización  individual  es  la  participación  de mujeres  y hombres  en organizaciones 

barriales  o  comunitarias  que  desempeñan  un  papel  clave  en  la  producción  de  apoyo 

solidario, concientización y organización de la población, una de las mejores alternativas 

para poder canalizar las inconformidades individuales o de la sociedad en su conjunto y 

puedan resolver sus problemas democráticamente construyendo una sociedad más justa.

Las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales en las que se encuentre 

una familia, son las que van a definir qué capacidad de recuperación van a tener ante la 

manifestación de un desastre.

Es así como hay espacios que tienen todas las condiciones de pobreza para que se 
44 Idem; pág, 34
45 Idem; pág, 36
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manifieste un desastre, asimismo, las relaciones sociales tan desiguales impuestas por un 

sistema capitalista patriarcal dejan a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad 

ante la manifestación de un evento desastroso.         
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___FEMENINA__

A las asesinadas, las violadas, las golpeadas
A las perseguidas.

Estás herida compañera
retumba en tu selva
el helicóptero y la metralla
despliegan en tus cerros
verde olivo y militar

Te ofertan mutilada
y nos mutilan
nos destierran

Les da coraje vernos
tan bravías y femeninas
    expuestas a sus armas

Dentro y fuera del cerco
hablamos con la luna
recorremos calles y brechas
sin poder olvidar
esos vientres abiertos al sol

Una trepa la montaña
calla, llora, ríe, grita
hasta casi enloquecer
el viento trae
llanto de huérfanos
olor a pólvora
y tu súplica de paz

Mientras zapatistas y no zapatistas
     todas mujeres
levantamos los puños
¿Quién negará Chiapas
que tu espíritu es de mujer’

CONCEPCIÓN SUÁREZ AGUILAR
Enero de 1998.46

46 Hernández Castillo, Rosalía Aída (coord.); la otra palabra. mujeres y violencia en Chiapas, antes y 
después de Acteal; CIESAS-IWGIA; 2ª. Edición, 2007; México; pág. -3
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Capítulo Dos
MOTOZINTLA: CONDICIONES SOCIALES PREVIAS A LA 

MANIFESTACIÓN DEL DESASTRE

2.1.- Datos generales del Municipio de Motozintla Chiapas.

Regionalización:

Motozintla es parte de una de las nueve regiones socioeconómicas delimitadas en el estado 

de Chiapas, llamada zona Sierra, que incluye a ocho municipios que son: Amatenango de la 

frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, El Porvenir, 

Siltepec, incluyendo a Motozintla que representa el centro rector de la región. Limita al 

este y sur con Guatemala, oeste y norte con las regiones Frailesca, fronteriza y Soconusco, 

esta última una de las principales zonas productoras del estado de Chiapas. Como parte de 

La Sierra Madre de Chiapas, la región está caracterizada por una topografía accidentada y 

de pronunciadas laderas, con alturas que van de los 820 msnm en las tierras bajas hasta 

4000 en las zonas altas, la precipitación media anual es de 1,585mm. (Ver mapa 1,  pag. 27)

La  región  tiene  una  superficie  de  2,126.50  Km2,  equivalente  al  2.8%  de  la 

superficie del estado de Chiapas.    

 El municipio de Motozintla está enclavado en la Sierra Madre de Chiapas por lo 

que  predomina  un  relieve  accidentado,  su  extensión  territorial  es  de  782.50  Km2 que 

equivale al 36.79% de la superficie de la región sierra y el 1.03% de la superficie total del 

estado.

En Motozintla predomina el clima cálido-húmedo y subhúmedos en las partes más 

bajas, las partes altas tienen un clima templado-húmedo. En general la temporada de lluvias 

se da durante los meses de mayo a octubre, mayo es uno de los meses más calurosos, la 

temperatura media anual es de 22 C. Su hidrografía está conformada por los 
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Mapa 1.- Ubicación de Motozintla en el Edo. de Chiapas y  República Mexicana.
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ríos  Huixtla,  Motozintla-  Mazapa,  algunos  arroyos  con  caudal  permanente  como  las 

Cabañas, Llano Grande y Negro.47

Motozintla está constituido geológicamente por terrenos paleozoicos y terciarios, 

los tipos de suelo que predominantes son: acrisol, cambisol, regosol, y andosol.48 

2.2.- Contexto Histórico de Motozintla.

Explicar el contexto  histórico de Motozintla, servirá para dilucidar cuáles son los agentes 

más importantes en su conformación espacial, para poder hacer una comparación del antes 

y el después de que se manifestara el desastre por las inundaciones de 1998 en la localidad.

En 1625 el territorio de Motozintla formaba parte de la hacienda denominada San 

Francisco de Motozintla. En 1882 estuvo bajo la jurisdicción de la capitanía general de 

Guatemala,  en el  mismo año la  hacen parte del  Departamento del Soconusco para ser 

anexado  al  de  Comitán  en  1890.  Carlos  Navarrete  la  describe  como  hacienda  de  la 

siguiente forma.

“Motozintla, antigua hacienda ganadera y “copalera” de San Francisco de Motozintla , que 

pertenecía al guatemalteco municipio de Cuilco, adquirió cierta importancia cuando parte de 

los  habitantes  de  San  Jerónimo  vinieron  a  avecindarse;  se  obtuvo  fundo  legal  y  se  dio 

nacimiento a un pueblo en el decenio de 1820 a 1830.49”

 El 23 de octubre se convierte en villa  con el nombre de Motozintla de Romero, el 

5 de julio se suprime el apellido de Romero y se le agrega el de Mendoza. Hasta 1954 

adquiere el rango de ciudad.   

Los asentamientos humanos en Motozitla tienen lugar a lo largo de un proceso que 

inicia en la época prehispánica, debido a que el valle de Motozintla era una vía de paso de 

grupos indígenas del Soconusco para el interior del estado de Chiapas. Como lo señala 

Navarrete.

Era el paso obligado del Soconusco  al interior de Chiapas y fue según parece, el camino que 

siguieron las oscuras migraciones precoloniales para centro y Sudamérica y el interior de la 

47 Enciclopedia de los Municipios de México; Estado de Chiapas, Motozintla en http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07057a.htm 
48 Op, Cit; pág 4
49 Navarrete Carlos; Un reconocimiento de la Sierra Madre de Chiapas; UNAM; México1978; pág 16 
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actual República Mexicana, si bien todo parece indicar que era más frecuentado el camino 

costanero hacia el Istmo. Sí es, desde antes de la revolución, el trillado y duro camino que 

siguen millares de indios.50

El  proceso  de  migración  es  muy  importante  para  la  configuración  espacial  de 

Motozintla, pues los asentamientos de las personas en el lugar se deben a este fenómeno. 

Las causas son diversas: económicas, sociales, culturales. La población fue determinando 

el carácter de la ciudad como un lugar de descanso en el transporte de las mercancías, 

como un lugar de intercambio de mercancías y por último un lugar de abastecimiento en 

donde se encontraba una variedad de productos. “En cuanto a algún producto con el que 

Motozintla hubiera podido participar en el intercambio que la ruta comercial favorecía, es 

posible que el copal fuera un buen material de exportación. Recordemos que este árbol 

tiene la resina aromática,  que solidificada se usa entre los indígenas para ser quemada 

como incienso al que también se le atribuyen propiedades curativas”.51

Se le consideraba como el gran punto de reunión de los arrieros que llegando del valle central 

atraviesan  el  valle  del  Cuilco con  maíz,  frijol  y  aguardiente  en dirección  a la  gran zona 

cafetalera.  Con  ellos  y  sus  bestias  de  carga  ataviados  de  correaje  con  vistosos  adornos, 

llegaran  innumerables  braceros.  Los  mesones  para  pernoctar  recuerdan  vivamente  las 

caravanas orientales… El tránsito se efectúa mayormente en la rocalla de los ríos que hay que 

franquear infinidad de veces y en parte sobre difíciles veredas por las laderas de los montes.52 

Motozintla  a  través  de  su  complejo  proceso  de  conformación  va  adquiriendo 

importancia como localidad. “Helbig resalta el progreso del poblado en mayor medida que 

muchas otras villas chiapanecas, y Medina le asigna el carácter principal centro económico 

y político de la sierra”.53 Es así como actualmente es el centro administrativo de la región 

Sierra.

La región denominada como Sierra tiene una estrecha relación económica con el 

Soconusco, la producción de café es una de las actividades que más las relaciona. “Las 

diversas leyes liberales impulsadas durante el siglo XIX para promover la colonización de 

baldíos y la expropiación de tierras comunales, fomentarían el establecimiento de fincas 

cafetaleras  en  manos  de  terratenientes  extranjeros  en  el  Soconusco.  Las  plantaciones 

cafetaleras en manos de capitales alemanes y norteamericanos, estimularon el doblamiento 

50 Op, Cit; pág 16
51 Op, Cit; pág 18
52 Op, Cit; pág 19
53 Op, Cit; pág 19
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de  la  sierra  con  el  fin  de  abastecer  de  víveres  y  de  mano  de  obra  que  demandaban 

principalmente durante la  etapa de establecimiento en los años de 1880 a  1907”.  Este 

cultivo se expande inicialmente en Guatemala y posteriormente en Chiapas a finales del 

siglo XIX. Desde entonces la vida de los habitantes de la frontera sur ha estado vinculada a 

la economía del café. 54

Un evento de gran trascendencia para la configuración espacial de la región Sierra 

es que, como parte de la dependencia económica de la producción del café, el proceso de 

colonización fue constituido por la revolución liberal de 1871 en Guatemala, tuvo como 

consecuencia  la  usurpación  de las  tierras  en  manos de indígenas  para  ser  otorgadas  a 

terratenientes productores de café, el resultado fue que la población indígena despojada es 

vinculada  como fuerza  de  trabajo  a  las  fincas,  provocando  migraciones  de  población 

guatemalteca de origen mam, quiché y Kackchiquel  hacia  las tierras altas de la Sierra 

Madre y hacia el Soconusco. “A través del enganche y el endeudamiento de trabajadores 

indios  de  Guatemala  y  de  los  Altos  de  Chiapas,  la  finca  se  aseguraba  de  una  oferta 

constante de fuerza de trabajo; junto al trabajo en las fincas, la población practicaba una 

agricultura de subsistencia”.55

2.3.-  La imposición de la identidad, un elemento para la configuración 

espacial.

La población indígena que predominaba en Motozintla es de origen mam y mochó que a 

través de un proceso de mexicanización forzada fueron integrados a la nación como lo 

plantea  Aída  Hernández “… con la  finalidad  de “civilizar  a  los  indios  de Chiapas”  e 

integrarlos a una nueva nación postrevolucionaria. Aunque este proyecto integracionista se 

venía desarrollando a nivel nacional desde los años veinte, en Chiapas toma una fuerza 

especial a partir de 1933 y adquiere características específicas en la región fronteriza. El 

“proyecto nacional” surgido de la Revolución, llegó a Chiapas en los años treinta; casi con 

54 Ruiz Meza, Laura Elena; Género, instituciones sociales y gestión de recursos naturales en la región 
Sierra de chiapas; Universidad Autónoma Chapingo; San Cristobal de Las Casas, Chiapas 2005; pág 62 
55 Ordónez, Cesar; Características generales de la producción en la Sierra Madre de Chiapas; Revista 
Geografía Agrícola No. 7-8; Universidad Autónoma de Chapingo; México; pág 31  
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dos décadas de retraso y se caracterizó básicamente por un limitado reparto agrario y por la 

campaña de “mexicanización” o “integración de la población indígena”.56 

Las  medidas que implementaron para la mexicanización de los indígenas de la 

región fueron múltiples de acuerdo con Hernández: van desde las instituciones educativas 

en  donde se  les  prohibía  hablar  el  idioma local  -“la  educación  socialista  promovía  la 

incorporación  forzada  del  ‘indio a  la  cultura  nacional’,  se  establecieron  10 centros  de 

castellanización en el estado de Chiapas y se prohibió el uso de los idiomas indígenas en 

las  escuelas  públicas”.57 Este  tipo  de  medidas  en  la  región  tenían  las  connotaciones 

antiguatemaltecas.  Sin  embargo,  en  algunas  comunidades  las  acciones  integracionistas 

fueron rechazadas por los pobladores que siguieron transmitiendo el mam a sus hijos en el 

entorno familiar rehusándose a enviarlos a la escuela.

  

2.4.- El papel histórico de la mujer.

Las mujeres en este proceso de mexicanización tienen un papel clave, pues históricamente 

se  les  ha asignado la  actividad  de procrear  para el  servicio  de la  humanidad.  En este 

proceso de mexicanización “el cuerpo de la mujer indígena era concebido de manera literal 

como el epicentro de la nación, de ella surgía el ‘mestizo’ que formaría la raza Cósmica de 

la que escribió Vasconcelos (1925)”.58 Las mujeres eran vistas como objetos que procrean 

hijos en servicio de la nación. Bajo estos parámetros la mujer no tenía ninguna capacidad 

de elección de con quién mantenía una relación de parentesco. Hernández lo describe de la 

siguiente forma:

En el caso de las jornaleras indígenas en el Soconusco, este “servicio nacional”, la mayoría 

de las veces no era voluntario. “La acción civilizadora mediante el mestizaje” fue asumida 

por  muchos  capataces  y  finqueros  de  las  plantaciones  cafetaleras,  en  donde  las  mujeres 

indígenas  que  bajaban  a cortar  café  con  sus  esposos  eran  concebidas  como  parte  de  las 

propiedades del patrón. Los testimonios de las ancianas mames dan cuenta del miedo que se 

le tenía al patrón y a sus empleados entre las mujeres jóvenes.59 

56 Hernández Castillo Aída Rosalva; “La Otra frontera, identidades…” pág 44
57 Op; Cit; pág 46
58 Op; Cit; pág 50
59 Op; Cit; pág 53
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Este tipo pensamientos son los que hacen que la sociedad conciba a las mujeres 

como objetos al servicio de los demás; ya sea nación, hijos, esposo, familia. Este es el 

papel histórico de la mujer que influye en la producción espacial, pues las sociedades son 

producto del pensamiento y el hacer colectivo que produce el espacio.

 El pensamiento que se tiene sobre el rol de la mujer a nivel mundial y en particular 

a nivel local -como es el caso de la frontera sur explicado en párrafos anteriores- genera 

una serie de condiciones de marginación para las mujeres. Por lo tanto, en caso de que se 

manifieste un evento desastroso, las condiciones de vulnerabilidad hacen que el impacto 

sea mayor para ellas.

2.5.- Las principales actividades económicas.

La mayoría de las actividades económicas se enfocan al sector primario, destacando las 

actividades  agrícolas,  el  70% de  la  población  se  dedica  a  esta  actividad  y  en  menor 

proporción a la actividad pecuaria. En el sector terciario, las actividades son muy escasas 

(ver Gráfica 1, pag. 33). Motozintla es el principal centro comercial y de servicios para las 

localidades e incluso para la región Sierra, ya que se encarga de proveerlas de los insumos 

agrícolas, alimenticios y otros bienes de consumo, es el centro en donde se llevan a cabo 

las relaciones de intercambio comercial.

En la rama agrícola destaca en primer lugar el cultivo del café en particular en las 

zonas medias y bajas, acompañado del cultivo de diversas especies de hortalizas y frutales, 

el aromático se cultiva en 30,575 hectáreas, el rendimiento promedio es de 6222 Kg/ha,  de 

segundo lugar el maíz, seguido por el frijol. El frijol y el maíz sólo se cultivan con fines de 

autoconsumo, el número de hectáreas cultivadas de maíz es de 36,274, hay una producción 

muy pequeña pues generalmente se trabaja en tierras con pendientes muy pronunciadas que 

experimentan altos niveles de erosión dejando unos rendimientos de “700 Kg/ha. El frijol 

se siembra en 5,380 hectáreas, cuyo rendimiento promedio es de 470 Kg/ha.”60

60 Ruiz Meza, Laura Elena; “Género, instituciones sociales y gestión de recursos naturales…” pág, 71.
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Gráfica.1.- Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990: “Síntesis de resultados”. INEGI

Hay  algunos  otros  cultivos  de  los  cuales  destacan  “los  frutales  como  son  la 

manzana,  el  durazno,  la  ciruela  y  la  pera que abarcan  1,637 hectáreas  sembradas  con 

especies mejoradas y criollas. En las áreas superiores a los 1,800 msnm el cultivo del café 

desaparece y en su lugar se producen con fines comerciales la papa y el trigo. La papa se 

cultiva en 694 hectáreas con rendimiento promedio de 9 ton/ha.”61

 En la rama pecuaria existen los bovinos en número limitado, por lo que constituyen 

un apoyo al trabajo agrícola y son fuente de ahorro familiar,  porcino, aves y pequeños 

rebaños de ovejas. “La apicultura es una actividad que crece año con año y se hace presente 

en las áreas bajas de la Sierra.”62 

En  la  rama  forestal,  las  maderas  que  se  exportan  son  el  pino  y  la  caoba,  la 

explotación  forestal  actualmente  es  una  de  las  problemáticas  de  Motozintla  pues  está 

sufriendo una deforestación,  lo  cual  hace los  suelos más endebles  quitándoles  soporte, 

tienen  una  mayor  probabilidad  de  deslave,  de  esta  actividad  no  se  beneficia 

económicamente más que un muy pequeño grupo de personas. Por lo antes descrito se 

puede deducir que la actividad económica más generadora es la producción de café y el 

comercio a nivel local.

Motozintla se convirtió en el centro rector y administrativo debido a la migración 

de  la  población  de  las  localidades  vecinas  que  buscaban  una  mejor  calidad  de  vida 

concentrando un total de 53,143 habitantes para 1998 de los cuales 27,097 son hombres y 
61 Op; Cit; pág, 71.
62 Op; Cit; pág, 71
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26,046 son mujeres comparado con la de la Sierra que tiene 153,755, Motozintla tiene la 

tercera  parte  de  la  población  (Tabla  1).  Sin  embargo,  la  ciudad  como tal  no tiene  la 

capacidad  de  generar  empleos  por  lo  mencionado  en  el  párrafo  anterior  sobre  las 

actividades económicas que son reducidas.  Por lo tanto,  una vez que se asientan en la 

ciudad tiene que migrar en busca de empleo, ya sea a otro estado y lo más común hacia 

Estados Unidos. En mayor grado migran los hombres y las mujeres se quedan en casa a 

cuidar de la familia, este número mayor de población de varones se ve significativamente 

menguado por este fenómeno.    

            

Población por sexo, densidad de población y Tasa media anual de crecimiento según 

región y municipio 1995.

TOTAL HOMBRES MUJERES Densidad de pobl 

Hab/km2

T.M.A.C.

ESTADO 3’584,786 1’799,580 1’794,206 48 1.97
SIERRA 153,755 78,484 75,281 72 .78
MOTOZINTLA 53,143 27,097 26,046 68 1.78
Tabla 1.- Fuente: Agenda Estadística de Chiapas, 1998

En la región Sierra se trabajan alrededor de 30,413.6 hectáreas, para el cultivo del 

café durante el  ciclo 1992-1993, de los cuales el municipio de Motozintla destaca con 

13,603 hectáreas, obteniendo un total de 9,386.1 toneladas, presentando una producción 

promedio de 690 tol/ha, a pesar de la superficie utilizada por Motozintla, el municipio que 

mejor  promedio  presento  por  hectárea  fue  Amatenango  de  la  frontera  con  828.6. 

Motozintla se ubicó entre como el cuarto promedio (Tabla 2).

Cultivo de Café en la región Sierra (Motozintla Chiapas).

Municipio Sup.cultivo(has.) Prod.obt.(tonel.) Prod.prom.(has.) No, de prod.
Amat. De la fronterta 4383.3 3631.9 828.6 1890
Bella vista 4665.7 3391.4 726.8 1590
Bejucal de Ocampo 42.6 39.4 713.0 47
La Grandeza 14.0 7.5 533.6 16
Mazapa de Madero 3.0 0.9 287.5 5
Motozintla 13603.0 9386.1 690.0 3254
El Porvenir 59.0 27.1 460.0 65
Siltepec 7643.0 48342.2 632.5 47
Total 30413.6 21309.5 700.1 6914

Tabla 2.- Fuente distrito de desarrollo rural No 07, SARH, ciclo 1992/93
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En Motozintla se generó la organización denominada “Indígenas de la Sierra Madre 

de Motozintla” ISMAM, surgió como una respuesta a la marginación económica en la que 

se  encontraban,  por  los  impactos  al  sector  agropecuario  “producto  de  las  políticas 

macroeconómicas  derivadas de la política  neoliberal,  cuya vertiente principal  es la no-

intervención del Estado en el sector primario cancelando los programas de crecimiento en 

el campo”. Uno de sus primeros objetivos era formar un proyecto de ayuda mutua, ISMAM 

con sus 1,200 socios según Aída Hernández… representa un importante caso para entender 

las  relaciones  entre  las  estrategias  de  mercado  y  los  procesos  de  construcción  de 

identidades.63 

Un  sector campesino  con  apoyo  y  asesoría  de  sacerdotes  y  religiosas,  han 

encontrado en las  cooperativas  agroecológicas  no sólo una opción económica,  sino un 

espacio  organizativo  y  de  “aprendizaje  político,  mediante  el  cual  han  empezado  a 

reformular sus identidades colectivas. Uno de sus planteamientos más trascendentes se ha 

caracterizado por ampliar  sus  luchas  más allá  de las  demandas  de tierra,  al  señalar  la 

necesidad de apropiarse del proceso productivo y de comercialización.”64

La  razón  de  que  se  conformara  esta  organización  fue  la  ineficiencia  de  los 

programas gubernamentales para compensar el rezago económico y el trabajo de un grupo 

de  campesinos  con  religiosos  y  religiosas.  Siguiendo  a  Hernández,  los  religiosos  y 

religiosas estaban influenciados por las enseñanzas de la teología  de la liberación.  Los 

mames, acostumbrados a trabajar jornadas muy largas, llegaron a este encuentro con una 

experiencia  muy  amplia  de  buscar  condiciones  de  vida  más  justas,  retomaron  las 

metodologías de la teología de la liberación complementándolas con sus cosmovisiones 

retomando  un  pasado  que  les  había  sido  negado,65 en  este  proceso  organizativo  han 

encontrado alternativas económicas menos depredadoras que a la vez les ha permitido una 

mayor  independencia  política.  Sin  embargo,  las  y  los  religiosos  representan  y  están 

respaldados  por  una  institución  con poder  político  y  económico.  Siendo parte  de  una 

instancia jerárquica y hasta cierto punto autoritaria, los límites de sus compromisos están 

63  Hernández Castillo Aída Rosalva; La Otra frontera identidades multiples en el chiapas poscolonial; 
CIESAS; México D.F. 2001; pág 211
64 Op; Cit; pág 212
65 En los siguientes párrafos explicaré la imposición de la cultura mestiza.
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marcados por las relaciones entre la iglesia católica y el Estado, por tal motivo, aunque 

tienen una apertura política mayor  no deja de ser limitada.

2.6.- La participación de las mujeres en la cooperativa ISMAM

La participación de las mujeres en ISMAM es de gran trascendencia, pues no se limita al 

trabajo de apoyo en el cultivo del café, son socias activas y participativas en las asambleas 

generales, esto “surge con la necesidad de dar respuesta a sus problemas económicos y 

atender sus necesidades como mujeres. Ello motivó inicialmente a las esposas de los socios 

de ISMAM y K’nan Choch a participar en el movimiento campesino agroecológico y a 

impulsar su propia organización . De esta forma, en 1988 nació la organización Nuevo 

Amanecer de la Sierra, que integró en sus inicios a un nutrido número de campesinas de 

varias comunidades de Motozintla. Los primeros proyectos hortícolas  impulsados por las 

mujeres incluyeron técnicas agroecológicas.”66

El colectivo Nuevo Amanecer de la Sierra durante su trayectoria ha sido apoyado 

por organizaciones civiles feministas que en aspectos técnicos, han realizado talleres sobre 

los  derechos  de  la  mujer,  violencia  doméstica,  derechos  reproductivos  y  participación 

política,  lo que ha favorecido la conformación de espacios  críticos  en donde se puede 

reflexionar sobre su situación y qué es lo que quieren como mujeres. Explica Laura Ruiz:

Durante  los  años  posteriores  al  levantamiento  indígena  de  1994,  numerosos  grupos  de 

mujeres indígenas y campesinas de Chiapas realizaron diversos encuentros, movilizaciones y 

foros  a  fin  de  promover  la  defensa  de  sus  derechos  humanos  y  ciudadanos  y  para  ir 

construyendo un movimiento independiente de mujeres en la entidad. En estos eventos tomó 

parte la organización Nuevo Amanecer  de la Sierra.67

La participación de las mujeres en la organización ha tenido impacto en sus vidas, 

pues muchas se han visto en la necesidad de dejar los espacios domésticos para entrar en 

contacto  con  las  instituciones  para  realizar  trámites  agrarios  o  solicitar  apoyo  para 

proyectos productivos, estás necesidades les han obligado a mantener relaciones y negociar 

66Ruiz Meza, Laura Elena; “Género, Instituciones sociales y gestión de recursos naturales…” pág, 69.
67 Op; Cit; pág. 70
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con las instancias gubernamentales y adentrarse en la vida política.

Siguiendo a Hernández, lo trascendente de la participación de las mujeres indígenas 

en la región es “que han levantado sus voces no sólo para apoyar las demandas de sus 

compañeros o para representar los intereses de sus comunidades, sino para exigir el respeto 

a sus derechos específicos como mujeres”68 

Los logros que han obtenido al exigir el respeto de las mujeres, que aunque no están 

al  cien  por  ciento  trabajados  son:  respetar  a  la  mujer  en  los  diferentes  aspectos; 

participación de ellas con los mismos derechos en las asambleas, tomar en cuenta la voz de 

las mujeres en todos los aspectos de la vida de la comunidad; que se establecen relaciones 

con otras organizaciones de mujeres en juntas ejidales; que promueven los encuentros con 

otras organizaciones y el intercambio de experiencias. Estos logros son el resultado de 

muchos años de trabajo,  reflexión,  lucha por parte de las  mujeres mames para que se 

entiendan sus necesidades y se valoren como prioritarias.

Como ya mencioné antes, algunos grupos religiosos han acompañado este proceso. 

Es importante mencionar esto, pues a pesar de que la iglesia católica tiene una influencia 

eminentemente  patriarcal,  la  nueva  pastoral  social  promovida  por  los  teólogos  de  la 

liberación,  han  impulsado  la  mayor  participación  de  las  mujeres  en  el  desarrollo 

comunitario y han apoyado su formación como agentes de la pastoral. Dentro de la pastoral 

se incluye la llamada pastoral de la mujer, que tiene como propósito la mayor participación 

de  las  mujeres  indígenas.  La  reflexión  impulsada  por  la  teología  de la  liberación;  sin 

embargo, tiene una perspectiva de clase que no incluye la cuestión de género, lo cual pone 

en duda el trabajo que realizan con las mujeres y se cuestiona si sólo es porque ellas son las 

que más se prestan para hacer trabajo de evangelización, no obstante, estos espacios han 

permitido la apertura del trabajo de las mujeres.

Nuevo Amanecer de la Sierra es un proyecto de mujeres, como parte de la Nan 

Choch, cuarenta mujeres que provienen de Zaragoza, Tonincanaque, Berriozábal, Belén, 

Granados Talcanaque, Tonischihuán y Aquiles Serdán en el municipio de Motozintla. Es 

un proyecto de suma importancia, pues pone el ejemplo de alternativas económicas y la 

revalorización como mujeres poniendo de manifiesto que la organización es una de las 

mejores formas para cambiar la realidad excluyente en la que se tiene a las mujeres, pero 

68 Hernández Castillo Aída Rosalva; “La Otra frontera identidades multiples…”; pág 234
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no se puede generalizar para decir que las situación de la mujer en Motozintla es favorable, 

pues es sólo un pequeño grupo organizado. Sin embargo, sí podríamos decir que estas 

mujeres tienen una serie de condiciones más favorables y en caso de que se manifieste un 

desastre tendrán mucha más capacidad de respuesta.

Hay una serie de condiciones para que se desarrollaran tanto ISMAM como Nuevo 

Amanecer de la Sierra según explica Hernández:

A  mediados  de  los  años  ochenta  la  social  democracia  europea,  en  su  esfuerzo  por 

contrarrestar  los movimientos  políticos-  militares  que aún sobrevivían en América  Latina, 

canalizó  muchos  recursos  para  proyectos  de  desarrollo  en países  del  mal  llamado Tercer 

Mundo.  Las  cooperativas  agroecológicas  como  UCIRI  e  Ismam  se  beneficiaron  de  la 

competencia  existente  entre  las  agencias  estadounidenses  y  europeas  por  mantener  su 

influencia  en  Latinoamérica.  Financiamiento  alemán  a  través  de  GEPA,  norteamericano 

mediante  la  Agencia  internacional  para  el  desarrollo  y  a  través  de  la  IAFF  apoyaron  e 

impulsaron  la  agricultura  orgánica  en  la  región.  Por  otra  parte,  el  “llamado  mercado 

alternativo” se encontraba en su mejor época, ya que la oferta de café orgánico por parte de 

América Latina era mínima.69  

Esta serie de condiciones económicas, políticas y sociales son las que permitieron 

que se desarrollara una organización que benefició a un grupo de campesinos y, de ellos en 

gran medida, dependen sus avances, pues al ir generando sus alternativas económicas ya no 

dependían de un Estado con todas sus instituciones, que cada vez se perciben más lejos de 

las necesidades de la gente.

2.7.- La tenencia de la tierra, los derechos escritos y las realidades.

Otro de los factores importantes para analizar la construcción espacial de Motozintla es 

explicar quiénes poseen las tierras,  quiénes tienen derecho a ellas y quiénes lo pueden 

ejercer.  Haremos  un  esbozo general  de  la  historia  de  la  tenencia  de  la  tierra  a  nivel 

nacional, estatal y local. Las mujeres han sido participes en los movimientos demandantes 

de tierra, tal es el caso de la revolución de 1910, donde estuvieron involucradas desde las 

acciones armadas, hasta en tareas de provisión de alimentos y algunas otras actividades 

logísticas. “No obstante su participación, en las primeras legislaciones agrarias de 1915, el 

69 Op; Cit; pág 238.
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Artículo 27 constitucional de 1917 y la ley de Ejidos  de 1920 se hizo poca referencia al 

estatus legal de la mujer y no se le consideró como sujeto para ser dotada de tierra; sólo se 

establece que ésta debía ser otorgada a jefes de familia.”70

Desde  este  momento  se  empieza  a  considerar  a  la  tierra  como  una  forma  de 

reivindicar económica y socialmente a las familias campesinas, la tierra es vista como el 

patrimonio familiar,  partiendo del entendido que el hogar rural está encabezado por un 

varón que representa a la familia, siendo esta la unidad social que debe beneficiarse con 

una  dotación  agraria.  Este  entendido  mantuvo  durante  mucho  tiempo  a  la  mujer  sin 

capacidad de ser propietaria de la tierra, lo cual representa que debía estar dependiente de 

un varón.

Es en el año de 1927 cuando se menciona por primera vez a las mujeres en el Artículo 97 de 

la Ley de Dotaciones y Restituciones de tierras, reglamentaría del Artículo 27 constitucional, 

pues los miembros del ejido podían ser aquellos mexicanos mayores de 18 años y, en el caso 

de las mujeres, ser solteras o viudas que sostengan familia; es decir, ser jefas de un hogar por 

ausencia de un varón, padre o marido.71

Si bien, posteriormente, la mujer como jefa de familia adquiere una posesión de la 

tierra y jurídicamente representa un avance, en la cuestión empírica no tiene ningún efecto, 

pues la mayoría de las mujeres no lograron ser ejidatarias en los repartos agrarios en esas 

épocas por los lineamientos culturales  de tipo patriarcal  sobre los cuales  se ponen los 

parámetros  de  lo  que  debe  ser  una  familia  y  esto  impedía  que  las  mujeres  tuvieran 

realmente acceso a la tierra.

A raíz de esto se desarrollaron movimientos para exigir el derecho a la tenencia de 

la tierra como lo explica Ruiz:

Durante los años veinte y treinta del siglo pasado, el movimiento de mujeres exigió cambios 

a  la  ley  agraria  para  que  las  campesinas  tuvieran  el  mismo  derecho  a  la  tierra  que  los 

hombres.  Mujeres  organizadas  en  el  Partido  Feminista  Revolucionario,  en  el  Bloque 

Nacional de Mujeres (integrado entonces por 50,000 mujeres) pedían su derecho a la tierra 

“no  sólo como jefas  de familia  si  no como campesinas  adultas,… pues la independencia 

económica  es  la  base  de  la  independencia  política  de  la  mujer”  (Soto,  1990,  citada  por 

Vázquez, 1996:77).72                     

70 Ruiz Meza, Laura Elena; Género, instituciones sociales y gestión de recursos naturales… pág 78.
71 Op; Cit; pág 79.
72 Op; Cit; pág 79.
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A  pesar  de  todos  los  esfuerzos  que  hicieron  estás  mujeres  no  se  logró  el 

reconocimiento al derecho de las mujeres. Incluso en los años cuarenta el gobierno realizó 

programas asistencialistas con el mensaje de que las mujeres tienen el deber de amar y 

ayudar a los que lo necesitan, para reforzar el papel tradicional de las mujeres en el ámbito 

doméstico.

 Se entiende entonces cómo, durante más de 50 años, la reforma agraria respondió 

sólo a las demandas de los jefes de familia. “Es hasta 1971 cuando la legislación agraria 

establece la igualdad jurídica del hombre y de la mujer para acceder a la tierra.”73 En los 

artículos de está ley se establece que las mujeres podrán tener voz y voto en las asambleas 

ejidales, tienen derecho a ser elegidas para cargos de representación y conservar su derecho 

agrario.  Se  ratifica  que  el  ejidatario  puede designar  como sucesor  a  quien  en  los  dos 

últimos años hubiera hecho vida marital. A pesar de todos estos cambios a la ley, en 1985 

sólo el 15% de los ejidatarios eran mujeres, viudas y en edad senil que ya no participaban 

en los procesos productivos.

La  ley  de  1971,  con  la  finalidad  de  que  participaran  las  mujeres,  establece  la 

creación  de  las  Unidades  Agrícolas  e  Industriales  para  la  Mujer  campesina  (UAIM). 

Reglamenta que todo ejido debía asignar una parcela para ese fin. A pesar de la normativa, 

“en 1988 sólo el 8%  de los ejidos del país tenían una UAIM. En los años recientes, la 

Secretaría de la Reforma Agraria (1998:139) menciona que ya existen en el 23.6% de los 

ejidos, pero sólo el 29.6% de ellas estaban funcionando.”74

La UAIM ha tenido una serie  de problemas para que realmente cumpla con la 

finalidad para la que se creó: el número reducido del otorgamiento de la parcela por parte 

de  los ejidatarios, una vez instalada la poca decisión que tiene ante el ejido; la falta de 

asesoría  técnica,  la  incapacidad  de  las  instituciones  públicas  responsables  de  su 

instrumentación.  Una  causa  que  pesa  es  el  que  no  se  le  reconoce  a  la  mujer  como 

productora. Por parte de las instituciones no hay un apoyo real para la implementación de 

las iniciativas y en las mismas comunidades se les crítica si participan en un ente distinto al 

doméstico.

Con la puesta en marcha del neoliberalismo se ve claramente la intensificación de 

la privatización de la propiedad pública y la social. Así se efectuaron cambios al Artículo 
73 Op; Cit; pág 80.
74 Op; Cit; pág 80.
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27 constitucional en 1992 que facilitaron la liberación de los mercados de tierras, esto trajo 

consigo que tanto los hombres como las mujeres no pudieran tener acceso a la tierra por un 

reparto  agrario.  La  llamada  contrarreforma  agraria  salinista  quebrantó  la  noción  de 

patrimonio familiar, al definirse el título parcelario como un derecho individualizado del 

jefe de familia dejando a la mujer y a los hijos sin la capacidad de opinar en caso de que el 

jefe de familia quisiera vender, de igual forma no tenía la obligación de nombrarlos como 

sucesores.

Con esta normativa la mujer no tiene garantizado su derecho a heredar la parcela 

después del fallecimiento del titular. “En 1995 sólo el 38.5% de los primeros sucesores de 

las tierras eran las esposas de los ejidatarios (SRA, 1998:142) Además de estos impactos 

sobre las mujeres, la contrarreforma de 1992 establece que las decisiones en torno al futuro 

del  ejido las deben tomar sólo los titulares de derechos agrarios, por lo que la mayoría de 

las  mujeres  -como otros  grupos  sociales-   quedan excluidas  del  proceso  por  no tener 

derechos  agrarios  a  su  nombre  y  con  ello  la  posibilidad  de  votar  en  las  asambleas 

ejidales.”75

El Estado neoliberal promotor de las modificaciones a la ley agraria argumentó que 

los cambios eran para el fortalecimiento  del campo por medio de su capitalización, por lo 

que la seguridad en la tenencia de la tierra se necesitaba para favorecer la asociación entre 

pequeños y grandes propietarios, sin embargo, a lo que realmente se estaba apostando fue 

al mercado como el principal mecanismo para la disposición de esos recursos económicos, 

incluso para acceder a la tierra, así se crearon mecanismos de regulación de titulación de 

las propiedades individuales y su eventual privatización.  

Así se crea el Programa de Certificación de derechos ejidales y titulación de Solares 

Urbanos (Procede). Para que pudieran participar en el programa debían de estar de acuerdo 

por  lo  menos  las  dos  terceras  partes  de  quienes  poseían  derechos  agrarios  en  una 

comunidad o ejido. El programa  tuvo más aceptación en el norte del país.

En el caso de Chiapas el sector social agrario ha tenido una renuencia a aceptar el 

Programa. Ruiz las explica de la siguiente forma:

Las razones son diversas, entre las que destacan las de tipo político e ideológico, el temor real 

de tener que pagar en el futuro no lejano impuestos sobre las propiedades y el riesgo de que 

el individualismo se acentúe y pueda socavar la cohesión comunitaria. A pesar del rechazo, 

75 Op; Cit; pág 81.
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las instituciones del sector se han propuesto redoblar las metas de titulación. A octubre de 

2004, la delegación Estatal de la Procuraduría Agraria reporta un avance del 55.24% de los 

núcleos agrarios certificados (1,117 de los 2,022 existentes), lo que representa el 45% de la 

superficie a documentar.76   

Lo anterior representa que las instituciones no están respondiendo a las necesidades 

de  la  población,  pues  aunque estas  manifiesten  la  inoperancia  de  las  legislaciones  las 

siguen imponiendo. La reforma deja en entredicho en el discurso que las mujeres aspiren a 

la tierra como un medio de mejorar su condición económica  y, en caso de que tenga 

familia que dependa de ellas la economía familiar, el aprovechamiento de oportunidades de 

acceder a la tierra será regulado en los mercados de tierras por el dominio masculino.

Es evidente cómo tales reformas siguen privilegiando a los varones donde la gran 

mayoría no consideran a las esposas como sucesoras. En promedio las mujeres ejidatarias 

poseen 2.7 hectáreas, su promedio de edad es elevado el 68% supera los 50 años y el 35% 

tiene más de 65 años, lo que genera que la mayoría no trabaje la parcela y una forma de 

obtener algún beneficio es alquilándola, generándoles poco recurso.

Una encuesta que se realizó a nivel nacional nos demuestra que la principal fuente 

de obtención de tierra por parte de las mujeres es heredándola, así el 77% de las ejidatarias 

son titulares por herencia, el 14.9% la obtuvo por asignación de tierra vacante y el 9.5% la 

había  comprado,  lo  cual  demuestra  que  por  el  rol  asignado  a  las  mujeres  de  trabajo 

doméstico no remunerado, no tienen la posibilidad de contar con recursos económicos para 

la compra de tierra; esto por un lado y por otro la importancia de que los varones (que 

históricamente son los propietarios de las tierras) decidan heredar tanto a hombres como a 

mujeres sin hacer ninguna distinción.

La información sobre las estadísticas de la certificación de los derechos agrarios de 

las mujeres está pendiente por la veracidad de estos como la explica Ruiz de la siguiente 

forma:

La delegación del Registro Agrario Nacional  (RAM) reporta que, del total de beneficiados 

del procede de diciembre de 2003, el 1.3% son mujeres, la oficina central  del RAN indica 

una promoción  de  22.38% a septiembre  de  ese  año  (RAM 2004).  Otras  fuentes  oficiales 

señalan que el 19.4% de los sujetos agrarios son mujeres de las cuales 12.6% son ejidatarias, 

20.5%  posesionarias  y  33.2%  avecinadas  (INEGI,  2002).  Aunque  estos  datos  podrían 

considerarse poco fidedignos muestran que la proporción de mujeres titulares de una parcela 

76 Op; Cit; pág 82.
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es notablemente menor respecto a los varones y, como lo indican los datos a nivel nacional, 

la mayor parte de las mujeres son propietarias de un solar, no de una parcela de cultivo.77 

Esto es importante analizarlo, ya que en el municipio de Motozintla la propiedad de 

la tierra que predomina es la ejidal con una existencia de 39 ejidos y tres comunidades. De 

estos 42 núcleos agrarios, solamente 13 habían participado en el Programa de certificación 

de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) a fines del 2003, cabe 

resaltar,  como ya lo mencioné antes,  la renuencia que hay por parte de la población a 

asumir la imposición de este tipo de reformas que no les benefician ni económicamente ni 

socialmente.

Con esto podemos decir que las legislaciones agrarias, no han considerado a las 

mujeres como sujetos de derecho de propietarias de la tierra, las modificaciones continúan 

considerando a las familias encabezadas por varones como principales beneficiarios. Las 

instituciones formales fortalecen un sistema patriarcal que impera en la legislación, dándole 

sustento a las instituciones no gubernamentales que más bien son de prácticas culturales o 

costumbres distributivas y hereditarias  que estructuran las  condiciones de acceso a los 

medios de subsistencia económica entre hombres y mujeres.

Las condiciones de acceso a los recursos, por parte de las mujeres, las hace más 

vulnerables y dependientes. Estas condiciones en si mismas ya son un desastre. Estos son 

los elementos que les van a dar o no, la capacidad de respuesta ante la manifestación de un 

evento  desastroso  como  el  que  se  presentó  en  Motozintla  con  las  inundaciones  de 

septiembre de 1998.      

     

2.8.- El impacto desastroso por las lluvias de septiembre de 1998

Las fuertes lluvias de septiembre de 1998 que afectaron distintas localidades del país, en el 

estado de Chiapas inundaron los municipios de la región Centro, Istmo-costa, Frailesca, 

Altos de Chiapas, Fronteriza, Soconusco y Sierra; se atribuyeron a la depresión Javier, que 

se localizó en las costas de Baja California sur, la precipitación de agua triplicó en cantidad 

a la que normalmente se presentaba en el mes de septiembre en las distintas localidades.

77 Op; Cit; pág 85.
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Las lluvias comenzaron el día 4 de septiembre y continuaron hasta el día 9, por la 

ligereza con la que se tomó el evento por parte de las instituciones locales y la incapacidad 

de tomar decisiones, hasta ese momento se reportaban “18 mil personas damnificadas, 20 

municipios sin luz por el derrumbe de torres de energía eléctrica, más de 80 comunidades 

incomunicadas y 15 ríos desbordados.”78 El municipio que se reportó más afectado fue 

Pijijiapan, donde el alcalde informó el fallecimiento de 18 personas por la inundaciones y 

deslaves,  15 mil  personas damnificadas y las comunidades rurales de las  zona baja se 

quedaron aisladas por los puentes caídos que comunican con la cabecera municipal.

En Tapachula  las  autoridades  locales  indicaron  que  siete  personas  murieron  al 

desbordarse el río Coatán que derrumbó decenas de casas. Los daños abarcaron a unas 13 

colonias populares de donde fueron desalojadas más de 500 familias.  La carretera que 

comunica con Guatemala quedó temporalmente cerrada.

En Motozintla, “por el desbordamiento de los ríos La Mina, Tuixcum y Chelaju se 

destruyeron más de 150 casas y varias escuelas, por lo que unas siete mil personas fueron 

reubicadas”.79 A pesar de estos datos para el 9 de septiembre no se había declarado zona de 

desastre ninguno de los municipios afectados, sólo se estaban haciendo ciertos desalojos en 

caso de que se “presentara” un “desastre”,  pues los ríos para el  entonces estaban a su 

máxima capacidad.

Las  declaraciones  de  las  autoridades  estatales  minimizaron  el  problema,  el 

gobernador, que en ese entonces era Roberto Albores Guillen declaró:

Señalo que hay deterioro en carreteras, en puentes y algunas molestias en familias, pero no se 

han cuantificado los daños.80 

Dos días  después,  el  12 de septiembre,  luego de que la  precipitación cedió,  el 

presidente  de la  República  declaró,  “que  las  lluvias  que  afectaron  la  Zona serrana de 

Chiapas son comparables, en efecto, a la destrucción de terremoto del 19 de septiembre de 

1985,  lo  que  entraña  un  problema monumental  de  abasto.”81 Lo  contradictorio  de  los 

discursos refleja la  poca coordinación que hay entre dependencias gubernamentales.  Y 

sobretodo el poco interés del entonces gobernador del estado por cubrir las necesidades de 

78 Periódico La Jornada; 9 de septiembre de 1998; sección ‘Estados’.
79 La Jornada, 9 de septiembre de 1998; sección ‘Estados’.
80 Salazar Maldonado María Esther, Uribe González Pablo; Chiapas: historia de un desastre las lluvias de 
septiembre de 1998; ENEP Aragón; México 2003; pág 32
81 Periódico La Jornada del 13 de septiembre de 1998; sección ‘Estados’; Pág. 3
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las personas a las que supuestamente estaba representando.

Para  el  12  de  septiembre  en   Motozintla,  “…estaban  destruidas  800  casas,  el 

número de personas sin lugar en dónde vivir ascendían a 8 mil”.82 Se agudizó el desabasto 

de comida y agua. A nueve días de que comenzara la precipitación apenas comenzaban a 

llegar los primeros auxilios en alimentos, agua y productos básicos que no eran  suficientes 

para la cantidad de personas que lo necesitaban.

La  situación  política  en  la  entidad  aumentó  el  grado  de  marginación  de  los 

damnificados, pues hubo quien se aprovechó de la desgracia que vivían, para lucrar con los 

alimentos.  Hay  testimonios  que  afirman  que  se  les  condicionaba  para  la  entrega  de 

alimentos.  Los  obligaron  a  comprometerse  a  votar  en  las  elecciones  que  estaban 

programadas para el 4 de octubre  por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de lo 

contrario no les entregarían los alimentos, como lo afirma el EZLN en un comunicado 

publicado el 15 de septiembre en el periódico La Jornada:

Según informaciones proporcionadas por bases zapatistas que habitan diversos municipios de 

la Costa y Sierra de Chiapas, la ayuda material humanitaria que viene del gobierno federal y 

del estatal no llega completa y lo poco que llega se distribuye sólo a militantes priístas y a 

aquéllos  que  comprometen  su voto  a  favor  del  PRI  en las  próximas  elecciones  del  4  de 

octubre de 1998.83 

No había ningún aparato que regulara los abusos cometidos con los damnificados 

aprovechándose del  estado de shock en el  que se encontraban.  El  gobierno del estado 

aprovechó la manifestación del desastre para hacerse de recursos destinados para el evento, 

así lo declaró el gobernador que lo sustituyo, Pablo Salazar Mendiguchía en un informe 

que emitió el 22 de septiembre del 2001… “la administración anterior no ejerció un fondo 

para desastres de 200 millones de pesos, lo que podría ocasionar mayores afectaciones en 

la zona de riesgo”.84 Este tipo de discursos lo que nos deja ver es que no hay ningún interés 

por cubrir las necesidades de la población y el nivel de corrupción que hay dentro de las 

instituciones.  Se  observa  el  discurso  antes  analizado  de  lo  que  Hewitt  denomina 

“tradicional”.

82 Op. Cit.; Pág. 3
83 http://www.jornada.unam.mx/1998/sep98/980915/comunicado.html 
84 http://www.ser.gob.mx/chiapasespañol.htm 
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2.9.- Las mujeres ante el desastre.

Un gran número de mujeres se encontraban con sus hijos en las casas cuando se presentó la 

precipitación más intensa (que fue por la noche del domingo 6 de septiembre), pues los 

varones estaban fuera trabajando en otras localidades u otro país como Estados Unidos 

(migrantes). Debido a eso, las mujeres fueron las que tuvieron que actuar para mantener a 

salvo a los hijos, al tiempo que se hacían cargo de si mismas, como lo narran las siguientes 

mujeres:

Cuando pasó lo del 98 llevaba lloviendo tres días, pero estaba lloviendo así normal poquito, a 

los cuatro días comenzó a llover muy fuerte como a eso de las tres de la tarde,  empezó a 

llover y llover, fue un día sábado y para el domingo, en la noche para amanecer lunes, se fue 

la luz, ya pues nosotros salimos de ahí en donde yo vivía en San Caralampio. Saqué a mis 

niños un poco de mis cosas y lo demás se quedó ahí, ya como a las once de la noche empezó 

la tormenta ya se fue la luz y los gritos y venía el río, toda la gente gritaba fue cuando ya se 

fueron las casas. La gente, ya amaneció y era una tristeza y un dolor ya no había ni dónde 

pasar la comida, ya nada, nosotros pues comimos a los 3 días.85

Los  testimonios  hacen  alusión  a  la  precipitación  que  era  muy  intensa  y  a  la 

necesidad de que los hombres estaban fueras pues suelen ir en busca de empleo temporal a 

otras localidades.

Empezó a llover y nosotros nunca pensamos que iba a ser tan grande la lluvia, pues estaba 

lloviendo como siempre  pero continuó y continuó lloviendo,  como al  segundo día de que 

había llovido el río ya había crecido se y extendió, más bien, llovía por todos los alrededores 

y las aguas se juntan, ya venía cargando árboles, casas que tal vez estaban más cerca del río, 

vimos que estaban pasando animales, cosas. Yo no quería moverme pues en ese entonces  mi 

esposo tenía un taller.

Mi esposo no estaba pues él trabajaba en Belisario en su trabajo de herrero, allá tenía que 

trabajar.86

Los pobladores de los barrios Chelajú chico, Chelajú grande, Reforma y en general 

los  asentamientos  cerca  de  las  afluentes  no se  esperaban  tal  crecida,  pues  su  historia 

colectiva era que estos afluentes se consideraban como muertos y no transportaban grandes 

cantidades de agua, por tal motivo representaban una fuente de empleo al utilizar el lugar 

85 Entrevista realizada por Magdalena Hernández a la Sra Hortensia
86 Entrevista realizada por Liliana Hernández a la señora damnificada Hilda. 
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como bancos de materiales para explotar la grava. Y así generaban la base económica para 

poder subsistir.  Al existir pocas opciones de empleo generada por el gobierno, la gente 

genera sus fuentes de empleo. Así lo narran los siguientes testimonios:

Vivía a unos cuantos  metros  del río, pero ese riíto era un chiquito,  no era un río 

grande, pues uno no pensaba que fuera a pasar esto, pero ya ese río se hizo muy grandote y se 

llevó todas las casas.87

Cuantificación de daños por las precipitaciones de septiembre de 1998 en la Región 

Sierra.

Concepto: Septiembre 1998:

Danmificados (Número) 29,000

Defunciones (Número) 229

Caminos dañados (Kilómetros) 712

Puentes colapsados (Número) 40

Sistemas de agua dañados (Número) 22

Viviendas dañadas (Número) 16,000

Escuelas dañadas (Número) n.d.

Unidades Médicas dañadas (Número) n.d

Superficie Agrícola dañada (Hectáreas) 51,159

Costo Directo (Millones de $) 630

Tabla 3.- Contingencias Hidrometeorológicas en la Sierra Madre de Chiapas: La magnitud oficial del 

caos.88

2.10.- Medidas institucionales:

Según versión oficial, para las 26 mil viviendas afectadas, en las regiones del Soconusco, 

Frailesca,  Sierra  e  Istmo-Costa  de  Chiapas.  Se  aplicó  el  “Programa  Emergente  de 

Reconstrucción de Viviendas, para 10 mil 874 viviendas que sufrieron daños estructurales, 

por medio de tres subprogramas”.89

87 Entrevista realizada por Magdalena Hernández, Hortensia Ramírez, Áurea Carballido; a la damnificada 
Olivia.
88 Arreola Muñoz, Arturo; Las Grandes Lluvias en la Sierra Madre de Chiapas; Instituto para el Desarrollo 
Sustentable en Mesoamérica, A.C.
89 SEDESOL
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1.- Reparación de 2 mil 118 viviendas.

2.- Reconstrucción en el mismo lugar de mil 120 viviendas.

3.- Reubicación en nuevos predios, con 7 mil viviendas progresivas.

De las reubicaciones planteadas en Motozitla existen “El Nuevo Milenio I, II, III. 

Distribuido en tres predios que tienen una localización continúa, con 693 viviendas”90 de 

las cuales 150 viviendas le corresponden a “Nuevo Milenio III” -mi comunidad de estudio- 

en  la  cual  habitan  antiguos  pobladores  de  los  barrios;  Canoas,  San  Caralampio,  San 

Antonio,  Emiliano  Zapata,  Linda  vista,  afectados  por  el  desbordamiento  del  arroyo 

Allende; Reforma, parte de Emiliano Zapata dañados por el desbordamiento del arroyo la 

Mina y los últimos afectados por el desbordamiento del río Chelaju que fueron Laureles, 

Rivera Hidalgo, Chelaju chico, Chelaju grande y parte de barrio Reforma.

Mapa 2.- Barrios afectados por las inundaciones de 1998

Emiliano Zapata

San Caralampio

San Antonio

Las Canoas

San Lucas

El Sabino

Tejerías

Fco. Sarabia

Framboyanes Barrio Reforma     Guadalupe Xelajú Chico

Después  de  los  desbordamientos  de  los  tres  afluentes  más  importantes  que 

90 Masiosare, domingo 13 de junio de 1999 en; http://www.jornada.unam.mx/1999/06/3/masdaniela.html 
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atraviesan el territorio de Motozitla por los eventos de 1998, las autoridades plantearon su 

encauzamiento.

Las obras de encauzamiento de los arroyos Allende y Minas comenzaron en 1999 

dirigidas  por  la  Comisión  Nacional  del  Agua,  trabajos  que  consistían  en  muros  de 

contención y puentes, la terminación de la obra estaba contemplada para el mes de marzo 

del 2001. Misma que no concluyó para entonces por falta de recursos.

La  otra  obra  más  importante  que  realizaron  como  medida  preventiva  ante  la 

manifestación de un desastre de la misma índole fue el  enrrocamiento del río Chelaju, 

dirigida  por  una  empresa  privada,  misma  que  dotó  de  empleo  temporal  a  algunos 

pobladores  cercanos  al  lugar,  pero que  no solucionó ningún problema de fondo,  pues 

cuando terminaron las obras la gente nuevamente quedó desempleada. Los pobladores de 

“Nuevo Milenio III” consideran que esta medida es insuficiente, pues el tamaño de rocas 

que trasportó el afluente en 1998 son mucho mayores en proporción a la estructura que se 

realizó. El  siguiente testimonio lo registra de la siguiente forma:

 El cause se lo va a llevar. Si ese año que pasó el desastre eran unas grandes piedras que 
tuvieron que usar la maquina, pues, y sin embargo se las llevó el río. Esto que es de cemento 
amarrado con lazos, qué no se lo lleve está encima de la tierra.

Ahí fue dónde estuvo trabajando mi marido por eso es que me doy cuenta cómo está y un 
empedrado de malla y las piedras que ellos meten son pequeñas, pero mucha gente dice no, 
pues esto es nada más para tapar el río para que desborde en otro lado.91

Otro testimonio de una mujer que lleva viviendo treinta años cerca del cauce del 
Xelajú lo describe de la siguiente forma:

No,  no  va  a  funcionar 
definitivamente  no  va  a  funcionar, 
porque el río lo que tiene es que escarba 
y como es pura arena, va escarbar aquí 
se lo va ha arrastrar todo ese tramo que 
están  haciendo,  mejor  hubieran  hecho 
un  muro  porque  es  lo  que  sostuvo 
bastante,  sino  lo  hubieran  arrastrado 
todo  San  Lucas,  sostuvo  bastante  pero 
lo que están haciendo acá no92     

Fotografía 1.- Cause del Río Xelajú

91 Entrevista realizada por Liliana Hernández Hernández a la Sra Deira, habitante de “Nuevo Milenio III” 
abril de 2008. 
92 Entrevista realizada por Magdalena Hernández a la Sra Victoria, habitante de Nuevo Milenio III. 
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Las personas que viven en un constante desastre por el grado de marginación en el 

que se encuentran, tienen poca capacidad de respuesta cuando se manifiesta éste, por lo 

tanto, tienden a entrar en un estado de regresión y lo que necesitan es un padre que los 

proteja,  que  en  este  caso  es  el  Estado  por  medio  de  sus  instituciones.  Este  tipo  de 

situaciones suelen ser aprovechadas para imponer acciones que no son en beneficio de los 

damnificados,  sino  por  el  contrario,  aumentan  su  grado  de  dependencia  en  todos  los 

sentidos.

 Las  instituciones  se  apropian  de  la  capacidad  de  respuesta  de  las  personas 

proponiendo soluciones inmediatas a la manifestación de un desastre. Tal es el caso de las 

inundaciones de 1998 que afectaron una gran cantidad de localidades en Motozintla. Las 

autoridades estatales y federales toman la decisión de plantear reubicaciones de vivienda de 

las zonas afectadas, sin tener un conocimiento amplio de la problemática del lugar, por lo 

tanto,  las  reubicaciones  no  son  diseñadas  contemplado  las  necesidades  básicas  de  la 

población. 
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Capítulo tres.

LAS MUJERES ANTE EL DESASTRE Y RECONSTRUCCIÓN 

ESPACIAL EN LA REUBICACIÓN.

Hay temas que desde siempre preocupan a todas
las mujeres, a las que nos declaramos feministas y a las 

que no se reconocen bajo ese rótulo. Temas que nos
preocupan porque condicionan nuestra existencia y mar´-

can límites a nuestras posibilidades. Porque producen
sufrimientos y sobrecarga de esfuerzos. Entre estos, for-

man parte de las preocupaciones de todas, el trabajo
dentro de la casa, que cuesta tanto compartir, y el traba-
jo fuera, al que se nos han puesto tantos obstáculos para
acceder; el control del propio cuerpo y de su capacidad

reproductiva, la necesidad de separar sexualidad de ma-
ternidad; la lucha contra la violencia y el acceso a los de-

rechos humanos para todas las mujeres, aún las más 
estigmatizadas.

Dolores Juliano. Barcelona, 4 de septiembre de 2007.93

3.1.- Contexto de la reubicación.

La  reubicación  es  el  movimiento  de  un  asentamiento  humano  consolidado  como 

comunidad hacia una nueva localidad y, con ella, una realidad distinta.

Hay distintos tipos de reubicaciones,  actualmente muchas de estas se proyectan 

perjudicando  a  las  personas  reubicadas.  Siguiendo  a  Jesús  Manuel  Macías,  están  las 

planteadas por “la construcción de obras para el ``desarrollo``, como es la construcción de 

presas, hidroeléctricas, irrigación y sistemas de agua potable; expansión del crecimiento 

urbano o la ampliación de redes de carreteras, involucran patrones en el uso del suelo y del 

agua; generalmente esos cambios requieren que un sector de la población sea reubicada”.94

Otro tipo de reubicación  es  la  llamada  por  “desastres”,  también  nombrada  por 

Macías como “forzosa”, la explica de la siguiente forma… “está relacionada al desastre en 

dos sentidos: uno que es una reubicación reconstructiva que es obligada por las condiciones 

de daños inflingidos a una comunidad y la inconveniencia de reedificar en el sitio afectado 

93 Zabala González, Begoña; Movimiento de Mujeres, Mujeres en movimiento; Txalaparta; Tafalla, 
Nafarroa; 2008; pag. 13.
94 Macías Medrano Jesús Manuel; Reubicación de comunidades humanas; Universidad de Colima; Colima, 
Colima México 2001; Pág 27.   
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por razones de riesgo. A este tipo de reubicación se le denomina post-impacto. El otro tipo 

de  reubicación  corresponde  a  una  estrategia  de  movilización  de  comunidades  que  se 

encuentran en riesgo con el fin de evitar un desastre”.95

“Nuevo Milenio III” entraría en la conceptualización de reubicación post-impacto o 

forzada, pues se plantea después de las inundaciones de 1998, partiendo del presupuesto 

que  la  precitación  fue  la  que  generó  el  desastre,  sin  cuestionar  todo  el  contexto  de 

Motozintla  y  el  grado  de  marginación  en  el  que  se  encuentran  los  pobladores.  No 

consultaron  a las personas para saber qué era lo que sugerían, simplemente las decisiones 

fueron tomadas por instituciones gubernamentales, tanto a nivel estatal como federal; no 

les dieron  opción a las personas que, tras la manifestación del desastre, perdieron lo poco 

que tenían en cuanto a lo material y, en algunos casos, incluso la vida.

 Para el caso de los pobladores de “Nuevo Milenio III” era, obligadamente, “te 

reubicas  o  de  lo  contrario  te  quedas  sin  casa”.  Las  personas  aún en  estado de  shock 

(entendido como la brecha que se abre entre el evento y la capacidad de entender qué está 

pasando),  sólo  sabían  que en ese momento no tenían “nada material”,  por  lo  tanto el 

planteamiento de reubicación no se escuchaba mal, sin embargo, no se esperaban el grado 

de precariedad en la que tendrían que vivir en la reubicación, pues todo el discurso estaba 

permeado del supuesto desarrollo que implicaba reubicar. 

3.2.- Las instituciones y su propuesta de reubicación       

El proyecto “Nuevo Milenio” no es algo que se generó inmediatamente después de que se 

manifestara el desastre de 1998 en Motozintla, era una propuesta vieja planteada para el 

Estado de Nuevo León. Consistía en lo siguiente; “La Secretaría de desarrollo Social… 

(Sedesol) indicó, a través del programa “Nuevo Milenio”, la reordenación territorial del país 

con ello ‘la reubicación de los pobres’. Un ejemplo de ello lo constituye el plan piloto para el 

sur de Nuevo León, en el cual los municipios de mayor marginación y pobreza de ese estado, 

Aramberri  y  Zaragoza,  “conjuntan  esfuerzos  y  recursos  apoyados  por  la  federación  y  el 

estado para reducir la pobreza,  reubicando a los pobres y marginados”.  La idea es generar 

centros integradores en donde concentran a una  serie de personas que viven dispersas, dotar 

95 Op; Cit; Pág 27.
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de vivienda a la población aislada, ofrecer empleo y sobre todo ‘una mejor  calidad de vida’.

 En Chiapas,  apuntaron finalmente,  Nuevo Milenio se tuvo que adelantar  por  los 

daños  que  ocasionaron  las  lluvias  de  septiembre  de  1998.  Y  “como  ya  teníamos  la 

concepción de lo que se quería, estaban dadas las condiciones para reubicar a la población”.96

Mapa 3.- Localización de “Nuevo Milenio III” en Motozintla, Chiapas.

--. Nuevo 

Milenio

III .--

La propuesta “Nuevo Milenio”, como se registra, no es nueva, se proyectaba para el 

sur de Nuevo León con la intensión de brindar una mejor calidad de vida a las personas 

dispersas  que  planeaban  reubicar.  En  Chiapas  se  implementa  de  última hora  “por  las 

condiciones dadas”, sin embargo, pareciera ser que el principal objetivo de brindar una 

mejor calidad de vida no era tan prioritario para Chiapas, pues lo que primó fue sólo dar un 

pie de casa que constaba de una sola habitación con baño incluido en la misma, sin puertas 

ni ventanas.

En la propuesta “Nuevo Milenio” estaba contemplado reubicar a 843 familias de las 

cuales surgió Milenio I, II y III, con 693 viviendas. Los tres niveles de poder, tanto el 

96Masiosare, domingo 13 de junio de 1999 en; http://www.jornada.unam.mx/1999/06/3/masdaniela.html; 
Pág 10 
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federal, estatal y municipal, se tuvieron que coordinar para llevarlo a cabo. El dinero para 

la construcción de las viviendas salió del Fondo para los Desastres Naturales (FONDEN), 

que para entonces no tenía reglas de operación, por lo tanto no se tenía una guía de cómo 

manejar los recursos que salían de ese fondo. Las primeras reglas de operación fueron 

publicadas en 1999. La mayoría de los trabajos fueron dirigidos por SEDESOL estatal y 

federal,  quedando  las  autoridades  municipales  relegadas  sólo  al  cumplimiento  de  las 

órdenes  de  los  trabajos  operativos  y  era  muy  clara  la  dependencia  de  las  decisiones 

federales y la poca incidencia que tenía la autoridad municipal.

Los encargados de buscar los terrenos donde se construirían las viviendas fueron las 

autoridades municipales, quienes negociaron con los ejidatarios, pero ante la negativa de 

los ejidatarios para vender los terrenos hubo una amenaza de expropiación. Planteada la 

situación, los ejidatarios optaron por ceder ante la propuesta. Como ya mencioné antes, la 

mayoría de la propiedad de la tierra es ejidal dedicada a la producción agrícola, por tal 

motivo los ejidatarios se negaban a vender, pues sus tierras son para la subsistencia. Una 

mujer habitante de “Nuevo Milenio III” lo describe de la siguiente forma.

Los ejidatarios de aquí no querían vender, tuvieron que presionarlos, o sea, que ahora si como 

no querían vender y no había terreno dónde poner las viviendas, tuvieron que expropiarles las 

tierras a ellos, a los ejidatarios para poder hacer las casitas y pues ni modos.

No querían vender los terrenos porque aquí eran puros sembradíos de milpas,  así 

como ves allá arriba, era puro elote, calabacita y todo eso. De eso era lo que la gente vivía de 

aquí, pura gente campesina97.

La falta de terrenos según las autoridades era uno de los problemas para localizar la 

reubicación en un lugar con características más favorables para la población. Ese tipo de 

acciones genera más descontento social, pues en la práctica, las autoridades  imponen  las 

decisiones que toman sin antes consultar a los afectados y ofrecerles una serie de opciones 

a elegir. 

La repartición de los lotes para la construcción de la vivienda estuvo a cargo de los 

ingenieros de SEDESOL con la ayuda del comité de vivienda conformado por personas 

elegidas  por  los  distintos  barrios.  El  prototipo  de  casa  que  se  tenía  que  construir  lo 

asignaban los ingenieros y cuidaban que las viviendas lucieran de la misma forma, de lo 

contrario,  tomaban  la  decisión  incluso  de  derrumbarlas.  Sin  embargo,  el  prototipo  de 

97 Entrevista realizada por Hortensia Ramírez y Abigail Reyes a Ana, Habitante de Nuevo Milenio III.
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vivienda no fue consultado a la  comunidad y fue impuesto sin ninguna posibilidad de 

modificarlo. No se tomaron en cuenta las necesidades de los que iban a vivir en las casas, 

parecería que lo importante era dotarlos de un lugar en donde habitar, sin importar en qué 

condiciones lo harían,  les daban el  plano y no las podían modificar. Los habitantes lo 

describen de la siguiente forma:

No nos dieron a elegir, lo dijeron ellos, lo decidieron, así nada más dijeron que… Primero 

midieron los lotes de 6 por 8, no perdón 7 por 16, parece que así están 6 por 15 y es lo que 

nos dijeron que nos iba a tocar: el lote de 6 por 15, ya después que nos iban a empezar a dar 

el cemento98.

 Otro de los testimonios que tiene presente el tipo de acciones que tomaron las 

autoridades para imponer el tipo de vivienda:               

Le dieron los planos a los albañiles para que se fueran guiando,  por cierto allá atrás quedó 

una casa más grande y todas tenían que quedar igual, la vinieron a tirar para que quedara todo 

igual99.

Los galerones que diseñaron  constan de un sólo cuarto con el baño dentro sin 

ninguna división, esto es lo que corresponde a una vivienda urbana por el simple hecho que 

tiene drenaje, luz y "agua potable" (carecen mucho de este servicio y más adelante hablaré 

del tema). Este tipo de vivienda no corresponde con la que tenían anteriormente, sobre todo 

los barrios más viejos, que en este caso fueron los afectados, como chelaju chico. Ruiz 

Meza las describe de la siguiente forma:

Los  asentamientos  humanos  se  caracterizan  por  estar  dispersos  debido  a  que  la 

vivienda se encuentra relativamente cerca de las parcelas de cultivo. Prácticamente todos los 

solares tienen letrina, electricidad. En todas las cocinas se usa leña como combustible y es 

común encontrar  fogones  construidos  con barro,  adobes  o block,  con dos hornillas  y una 

chimenea, con el fin de reducir el consumo de leña. El temascal forma parte de cada solar y 

con frecuencia es usado para el aseo personal, sobre todo de enfermos y parturientas.100          

98 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Victoria, ex presidenta de barrio en Nuevo Milenio III 
99 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Deira, Habitante de Nuevo Milenio III
100 Ruiz Meza, Laura Elena; “Género, instituciones sociales y gestión de recursos naturales en la región 
Sierra de Chiapas”; Universidad Autónoma Chapingo; San Cristobal de Las Casas, Chiapas 2005; pág. 76.
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3.3.- Construcción de las viviendas.

En la comunidad “Nuevo Milenio III” trabajamos con los pobladores que fueron los 

“beneficiarios” del programa de reubicación, en específico con las mujeres, pues ello sirvió 

para hacer el análisis de su papel en el  proceso de reconstrucción espacial. 

Para la construcción de las viviendas de “Nuevo Milenio III” se implementó el 

Programa de Empleo Temporal (PET), las viviendas en la mayoría de los casos fueron de 

autoconstrucción  con la  administración  de los  materiales  por  parte  de SEDESOL y el 

comité  de  vivienda  que  eran  representantes  que  cada  barrio  elegía,  con  lo  cual  se 

registraron una serie de anomalías, según las vivencias de los afectados:

En los paquetes venían 6 toneladas de cemento, en el paquete básico por familia, 2 de cal, no 

me acuerdo cuanto de armex venía y todo eso no fue entregado a nosotros, venían tazas de 

baño, lavado, laminas, tornillo y el cemento venía así porque nosotros teníamos que hace el 

bloque.

Este paquete lo entregaban los ingenieros, yo no estuve de acuerdo porque, a mí, de 

hecho, nada más me entregaron 3 toneladas de cemento, 1 tonelada de cal. Fueron todas estas 

casas mal hechas101.

En caso de que los titulares no construyeran la vivienda se contrataba un albañil al 

cual tenían que estar visitando para cerciorarse de que estuviera trabajando.

3.4.- Las mujeres en la gestión de las viviendas. 

Las mujeres no se beneficiaron del PET, pues este sólo estaba pensado para los hombres 

que supieran  de construcción,  no diseñaron otro tipo de actividad  que incluyera  a  las 

mujeres jefas de familia.

 En caso  de  que  fuera  mujer  la  titular  de  la  vivienda  como madre  soltera,  se 

contrataba  a  un  albañil  del  cual  tenía  que  hacerse  cargo,  dotarlo  de  los  materiales 

necesarios para la construcción,  revisar cada día que fuera a laborar. Las viviendas que 

fueron de autoconstrucción y en las que no, se tuvo que contratar al albañil por parte del 

programa. En los dos casos, las mujeres elaboraron el block con el que se construyó la 

101 Entrevista realizada por Hortensia Ramírez a Alejandro (Damnificado)
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vivienda, agregando un trabajo a sus labores domésticas sin ningún tipo de remuneración, 

pues ellas eran las que estiraban los tiempos para hacerse cargo de los distintos trabajos, 

pues  en  el  caso  de  los  varones,  ellos  tenían  que  trabajar  o  estaban  trabajando  en  el 

programa con la construcción de la vivienda, de esta forma las mujeres tenían que ayudar al 

tiempo que cargaban con los hijos, en caso de que los hubiera. Las mujeres lo recuerdan de 

la siguiente forma:                   

Nosotras  hacíamos  el tabique, nos dieron molde,  pala,  pico,  así  es para trabajar.  Nosotras 

hicimos  el  tabique,  estaban  chiquitos  mis  niños.  Yo llevaba  la  arena  y mi  hijo   hacia  el 

tabique. Estaba yo sola, entre mi hijo y yo hicimos la casita.102

Otra de las actividades que asumieron las mujeres durante la construcción de las 

viviendas fue proveerles de alimento a los albañiles como trabajo diario hasta que terminó 

la obra. 

 Nos dedicábamos a mantener a los albañiles, les llevábamos de comer, cada mujer le llevaba 

al albañil que estaba construyendo su vivienda.103

También ejercieron cargos de representación en los comités de vivienda que elegían 

los pobladores de los barrios afectados, este de suma importancia, pues tenían que estar 

interactuando con los ingenieros de SEDESOL representando a las personas de su barrio:    

Si, yo fui la representante,  de ahí me quedé representante de acá de Nuevo Milenio III. Yo 

fui la representante "volteamos" por las casas. Porque había un señor que inclusive vendió su 

vivienda y agarró un terreno,  lo volvió a vender  de por  si  2 veces,  sacó herramienta  que 

porque era representante, se servía con la cuchara más grande, entonces los ancianitos, como 

eran puros de aquí de Motozintla, los de ese barrio que me nombraron directiva, eran puros 

Mochó y ejidatarios.  Soy hija de ejidatario y dijeron "que se quede doña Victoria",  desde 

entonces  me quedé para ver el beneficio de las casas -que lámina,  que clavo,  alambre de 

amarre; que madera, cemento- todo volteaba yo y tenía que voltear para el barrio y ahí me 

nombraron ya de todo el barrio Nuevo Milenio III.104

Así, todas las actividades que asumían las mujeres eran trabajos extras a los que 

tenían que realizar cotidianamente, pues con la creencia de que las mujeres les sirven a los 

otros, son las que menos tiempo exigen para sí y las que más pueden estirar los tiempos 

para trabajar en actividades adicionales sin tener ningún tipo de remuneración, pero si una 

102 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Victoria, habitante de Nuevo Mileno III. 
103 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Inés. Nuevo Mileno III.
104 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Victoria, (representante del Comité de vivienda)
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jornada laboral más intensa y desgastante. 

Finalmente  se  hizo  una  entrega  simbólica  de  las  viviendas  por  parte  de  las 

autoridades municipales, como un gran logro y progreso para Motozintla, el nombre lo 

decía:  Nuevo Milenio  III,  como si  anunciara  un tiempo de prosperidad  y avance.  Sin 

proponer una base económica para la comunidad reubicada esto sería imposible, ya que las 

casas por si solas no traerían el progreso.

El presidente municipal  fue el que nos entregó las viviendas,  si  él, que nos hace 

nuestra fiesta y la gente contenta de ver nuestras casas, aunque mal hechas las casas, pero 

nosotros ya teníamos un techo para nuestros hijos. Las casas las entregó muy rústicas.

El problema es que están mal  hechas  las viviendas,  pero como fueron regaladas, 

pues nos teníamos que aguantar.105

El nivel de ocupación de las casas a partir de la entrega simbólica era muy bajo, 

aproximadamente como de un diez  por  ciento,  debido a  que los  servicios  de  drenaje, 

electricidad y agua no se habían habilitado.

Las  personas  que  nos  mudamos  a  vivir  recién  fuimos  pocas,  como  diez,  nos 

pasamos sin drenaje, sin agua, sin luz, con velita dormíamos aquí.106

Las viviendas construidas en Nuevo Milenio III fueron (163), sus medidas son de 8 

x 20 metros, se dice que sólo era un pie de casa con 160 m2, con techo de láminas de 

asbesto para, en caso de que se quisiera modificar, se pudiera hacer. Cuenta con un baño 

dentro.  El  programa  no 

contemplaba  las  ventanas  ni  la 

puerta, por lo tanto las personas 

tenían que estar sin éstas, y si ya 

después,  tenían  la  capacidad 

económica  para  comprarla, 

podían ponerla. Actualmente aún 

hay  viviendas  sin  puertas  ni 

ventanas  formales,  los  accesos 

son  cubiertos  por  telas  o 

láminas.  El tiempo de construcción fue alrededor  de ocho meses,  las  escrituras  fueron 

entregadas por CORET aproximadamente al año de la entrega simbólica de la vivienda. 

105 Entrevista realizada por Hortensia Ramírez a Alejandro (Damnificado).
106 Entrevista realizada por Magdalena Hernández a Victoria, de los primeros pobladores de Milenio III.
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Una vez que las  personas iban llegando a habitar  en la reubicación tenían que 

empezar a tejer las relaciones sociales, pues en Nuevo Milenio III los pobladores provenían 

de distintos barrios, como ya lo mencioné; aunque un cierto número provenía de un barrio, 

la  mayoría  no  se  conocían  de  antes  –los  pobladores  de  la  reubicación  con  mejores 

relaciones  son  los  que  pertenecían  a  un  barrio  y  se  conocían  entre  sí-.  Para  que  se 

consoliden las relaciones sociales se requiere de un proceso que toma mucho tiempo. 

3.5.- Las mujeres en la reconstrucción espacial.

Con el programa de reubicación no se generó la posibilidad de que las mujeres fueran 

propietarias  de  una  vivienda,  pues  sólo  las  mujeres  que  eran  propietarias  antes  de  la 

manifestación del desastre fueron quienes pudieron acceder a ser titulares de la vivienda 

Porcentaje de propietarios previo al evento 
desastroso

86%

8% 4% 2%

1 2 3 4
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Graf. 2.- Fuente: censo 2006, elaborado por el proyecto “La intervención de la Secretaría 

de Desarrollo Social en recuperación de desastres. Evaluación de acciones y omisiones 

en Reubicación de Comunidades.”

y que las escrituras estuvieran a su nombre, por lo tanto, no trajo ningún beneficio en la 

propiedad de la vivienda.

Las  mujeres  tienen  un  papel  fundamental  en  la  construcción  de  las  relaciones 
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sociales  debido al  tiempo que pasan en la  comunidad,  en la mayoría  de los  casos los 

hombres son los que salen del lugar a trabajar o los que migran a otros estados o países en 

búsqueda de empleo, por su parte las mujeres, con el rol asignado, son las que tienen que 

hacerse cargo de la casa y de los hijos. En una situación de crisis de empleo las mujeres 

desarrollan  actividades  de autoempleo para aportar  al  ingreso familiar  y poder de esta 

manera  subsistir.  Las  relaciones  generadas  en  estas  situaciones  de  crisis  producirán  el 

espacio.    

3.5.1.-  Actividades  económicas  desarrolladas  por  las  mujeres  ante  un  desastre 

económico permanente.

La estructuración  de  la  reubicación  con sus  dimensiones  de  la  vivienda tan  reducidas 

incrementó el grado de marginación en la que vivían los pobladores, pues si en los terrenos 

que vivían antes de la manifestación del desastre de 1998 tenían la posibilidad de tener un 

pequeño huerto o una extensión de tierra para el cultivo de maíz o algún otro producto para 

la  subsistencia,  la  pequeña extensión  asignada  en la  reubicación  no permitió  más esta 

actividad,  aunque las  mujeres  no  dejaron  de  poner  en  práctica  esta  serie  de  acciones 

buscando  producir,  por  mínimo  que  fuera,  plantando  en  los  jardines  árboles  frutales, 

plantas medicinales y tratan de sembrar maíz por muy poco que genere.

Fotografía. 3.- Vivienda en Reubicación

El no poder producir ni en pequeñas cantidades para la subsistencia y la crisis de 

empleo que sufren los pobladores ha provocado que muchos de los hombres tengan que 

migrar y, en menor medida las mujeres, en búsqueda de trabajo a otras localidades, estados 

y  países  como Estados  Unidos.  En  particular,  las  mujeres  han  tenido  que  desarrollar 

actividades  de  autoempleo  intensificando  los  trabajos  domésticos  para  poder  aportar 

ingresos económicos a las familias y poder subsistir. 

Conseguir trabajo si que es difícil ahora ni aunque tengas estudios, por eso se va  la gente, si 

no hay de qué vivir la gente migra y, en vez de que aprendan a trabajar aprender otras cosas 

como drogarse y vienen a enseñar aquí al barrio.107

     

 Las ocupaciones van desde lavar ropa, donde reciben por docena $20, el desgaste 

físico es mucho y la remuneración es baja, sin embargo, este tipo de actividad les permite 

107 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Hilda (habitante de la reubicación.)
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realizar el trabajo en casa, para así poder cuidar de los hijos. Lavar ropa para poder obtener 

un recuso económico en Nuevo Milenio sólo es rentable en tiempos de lluvias,  en los 

tiempos de secas esta actividad se dificulta, pues la falta de agua es uno de los principales 

problemas en la reubicación, a pesar de que pagan por el servicio pueden pasar meses sin 

tener agua potable. Y muchas tienen que comprarla a costos elevados. La escasez de agua 

no sólo genera que las mujeres no puedan realizar esta actividad para obtener un recurso, 

produce más gastos al interior de las familias al tener que pagar por el agua de pipa que 

venden particulares, ya que el municipio no tiene la capacidad de abastecer a la población, 

el  agua  que  se  compra o  se  consigue  sólo  es  para  las  necesidades  básicas,  pero para 

actividades como el lavado de la ropa tienen que hacer un gasto adicional en transporte 

para ir a lavar al río más cercano que es el de Mazapa.           

Para ir a lavar la ropa se tiene que gastar pasaje, no tenemos dónde irnos, no tenemos carro 

propio. ¡Dónde va venir!; tenemos que pagar pasaje de aquí a la salida nada más a los sitios 

dónde agarramos taxi y de ahí otra vez otra combi a Mazapa de Madero, al río de Mazapa 

de Madero se tiene que ir cada 15 días, porque se sufre mucho del agua. Aquí el agua de 

recurso viene a los 20 días o al mes, supuestamente, y es de lo que nosotros sufrimos más 

aquí, la mera verdad es lo que se habla. Es lo que yo estoy diciendo, es que sufrimos del  

agua, es un sufrimiento que uno tiene pues y es lo principal y luego no es tan fácil, como 

irse de aquí sin pagar pasaje; hay que pagar, hay que sacar unos $100, $200 porque cobran 

los choferes el pasaje del lugar que ocupa  la ropa.108 

Los  gastos  familiares  se  incrementan por  la  falta  de  agua  y  una  actividad 

desgastante, pero con un poco de remuneración se ve obstaculizada por los servicios tan 

precarios que tiene la reubicación. Las mujeres implementan más tiempo en realizar esta 

actividad intensificando su trabajo doméstico.

Otro  trabajo  remunerado  que  realizan  las  mujeres  es  establecer  un  negocio  al 

interior de la vivienda,  pequeñas tiendas con abarrotes. No se generan ganancias,  pero 

permite tener un ingreso a la familia, este tipo de trabajo ha ido en aumento durante los dos 

últimos años en Nuevo Milenio III, en respuesta a que no se pensó en un mercado para el 

abastecimiento de productos  básicos  para la  alimentación y de alguna forma ante  esta 

situación proliferaron las pequeñas tiendas de abarrotes en los hogares.  Este trabajo es 

realizado por  las  mujeres  debido  a  que ellas  son las  que permanecen en casa para  el 

cuidado de los niños y en resguardo de los pocos bienes que poseen. Sin embargo, este tipo 

108 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Magnolia (habitante de Nuevo Milenio III.)
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de actividad es difícilmente reconocida como un trabajo que aporta ingresos para los gastos 

familiares porque se realiza en casa. Se piensa que sólo se necesita estar en casa, cuando 

implica una serie de labores muy detalladas, como es la administración de las mercancías, 

el  acomodo de  las  mismas  e  incluso gestionar  algún préstamo para  la  compra  de  los 

productos.                   

 Yo aquí tengo este negocio, pero tuve que pedir prestado para poder comprar las 

cosas.  Ahorita  estoy en préstamo de SEDESOL me prestaron  10.000 pesos  para volver  a 

surtir, de un programa que se llama compartamos, pero es lo mismo porque mientras junto 

para poder pagar se van acabando las mercancías y tengo que volver a pedir prestado y así 

otra vez, porque diga yo que me alcanza para poder meter al banco y ahorrar no puedo, si no 

que aquí es nada más para sobrevivir. Y para que los hijos  medianamente puedan estudiar, 

tenemos que ver cómo le vamos hacer pero le tenemos que dar estudio, le digo a mi esposo 

“luchemos por ellos” para que salgan adelante el día de mañana y ellos tengan de qué vivir 

con una profesión para que ellos puedan acomodarse en algún trabajo.109

Elaborar productos comestibles en casa como paletas de hielo, chicharrin como le 

dicen en el lugar es otra labor que han implementado para la obtención de ingresos. Esta 

actividad será más fructífera, dependiendo del lugar en dónde está localizada la vivienda, si 

es  el  caso  que  esta  cerca  de  la  escuela  posiblemente  podrá  tener  una  mayor  entrada 

económica, por lo tanto hay lugares más favorables para el desarrollo del comercio. Este 

trabajo es muy marginal,  pues sólo se puede comerciar  con uno o dos productos que, 

generalmente, están destinados al consumo de los niños y no necesariamente son básicos. 

Las mujeres tienen que desarrollar nuevas actividades, pues el comercio en casa sólo se 

reduce  a  un  pequeño grupo  de  personas  que  se  encuentran  en  la  misma situación  de 

marginación y no tienen capacidad de consumo. 

No hay comercio tal vez, vender chicharrin, porque de otra cosa no hay empleo, ir a lavar 

ropa, no hay fuentes de trabajo si uno no le busca está cruzado de brazos pues no hay. Y aquí 

las que ponemos nuestro negocio, yo creo que sólo nos estamos haciendo la competencia, veo 

que hay muchas.110

Otro tipo de comercio existente es el que ellas realizan es en el centro de la ciudad 

de Motozintla,  en los comúnmente llamados tianguis.  Este tipo de comercio tiene más 

posibilidades de generar recursos, pues va dirigido a un mercado más amplio, sin embargo, 

no son recursos que les cambien significativamente la calidad de vida. A pesar que este 

109 Entrevista realizada por Liliana Hernández a Hilda (habitante de la reubicación.)
110 Entrevista realizada por la autora a Hilda (habitante de la reubicación.)
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trabajo puede generar un ingreso mayor, se dificulta más para las mujeres debido a que 

implica un desplazamiento del hogar y el cuidado de los hijos, es más complicado por la 

alimentación y el descanso de estos.

Vendo en la plaza cívica los días miércoles y los jueves en el centro, también los domingos y 

en  las  casas  también,  como  ya  me  conocen  luego  vienen.  Compro  mi  mercancia   en 

Tapachula.

De repente a mi se me hace complicado ir a vender por mis hijos porque en la calle 

ya no los atiendo de la misma forma, ya no comen bien, pero por la necesidad lo tengo que 

hacer.

Pues  ahí  más  o menos  gano un poco  de dinero  para  el  gasto,  porque  lo que mi 

esposo gana no alcanza y yo tengo que apoyarlo.111

Las mujeres que comercian en el centro tienen interacción con un número mayor de 

personas, por lo tanto se desarrolla más la capacidad de crítica a la realidad en la que viven 

y están más al tanto de la situación de la reubicación Nuevo Milenio III, en un contexto 

más general.

Las ocupaciones de las mujeres en “Nuevo Milenio III” se han diversificado debido 

a la imposición de un tipo de vivienda “urbana” que redujo la posibilidad de tener una 

pequeña área de producción para el autoconsumo, encareciendo el gasto en alimentación. 

Reubicaron a personas de diferentes barrios que tenían actividades económicas diversas. En 

muchos de los casos dejaron a familias sin su fuente principal de ingresos. Las actividades 

económicas primarias tienen un cambio forzado hacia las formas terciarias generando una 

crisis de desempleo, caracterizando al espacio como marginal, debido a que la población no 

tiene una base económica para poder sobrevivir.

Las mujeres siguen dedicándose ha realizar los trabajos del hogar pero a la par 

desarrollan otro tipo de labores como las que se enuncian en la gráfica 3.   

111 Entrevista realizada por la autora a Dalia (Habitante de la reubicación, comerciante.)
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Ocupación de las mujeres de Nuevo Milenio III
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Graf. 3.- fuente: censo 2006, elaborado por el proyecto “La intervención de la Secretaría 

de Desarrollo Social en recuperación de desastres. Evaluación de acciones y omisiones 

en Reubicación de Comunidades.”

Las mujeres tienen que desarrollar actividades de autoempleo para poder generar un 

ingreso y lograr la subsistencia de la familia. En la situación de crisis de empleo en la que 

se encuentran las personas reubicadas de “Nuevo Milenio III”, en algunos de los casos, los 

jefes de familia no están de acuerdo en que las mujeres trabajen, pues según su horizonte 

de estos las mujeres deben de estar en casa para atenderlos, pero ante la incapacidad de 

poder aportar económicamente, autorizan a las mujeres poder salir para traer algún tipo de 

ingreso. 

A veces  mi  esposo  no  quisiera,  pero  cuando  se  queda  sin  trabajo,  porque  su  trabajo  es 

eventual, meses tiene trabajo y otros no, en una ocasión se quedó sin trabajo tres meses. En 

un momento decidió irse a trabajar lejos, pero fue todo un fracaso, tampoco había trabajo. 

Aquí cuando se compone el trabajo es de febrero para adelante.112

El que las mujeres aporten económicamente para los gastos de la familia no les 

garantiza que tomen decisiones al interior de la misma, ni mucho menos una independencia 

en  cuanto  a  lo  que  quieran  hacer.  Por  lo  tanto,  el  elemento  económico  tiene  que  ir 

acompañado de una serie de reflexiones más profundas para el cambio en la forma de 

relacionarse,  pues,  de  lo  contrario,  sólo  se  intensifica  el  trabajo  que  realizan  ellas 

desgastándose, física y psicológicamente, en la situación de desastre permanente en el que 

112Entrevista realizada por la autora a Dalia (Habitante de la reubicación, comerciante) 
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se encuentran. La calidad de vida de la mujer tiende a ser más precaria, en tanto no haya un 

cambio  de  actividades  para  que  se  vuelvan  más  equitativas.  En  el  espacio   se  están 

reproduciendo las relaciones de desigualdad, dando como consecuencia que las mujeres 

como grupo social sean  más vulnerables.             

A pesar de que no hay cambios significativos en la forma de relacionarse en la 

familia  por  la  aportación  monetaria  de  la  mujer,  se  han  promovido  algunos  cambios 

mínimos en la cuestión material de la vivienda por ejemplo: la mayoría de las casas de 

“Nuevo Milenio III que lograron modificarse lo hicieron porque tanto el hombre como la 

mujer, jefes de familia,  trabajaban y aportaban ingresos económicos. En otros casos en 

dónde sólo el hombre trabaja ha sido imposible, a menos que haya migrado hacia Estados 

Unidos o tenga una profesión bien remunerada, aunque son pocos los casos.

Como trabajamos los dos hemos podido ampliar la casa un poquito, porque cuando la dieron 

sólo tenía un cuarto, se hicieron dos cuartos más que los utilizamos como dormitorio.113

Un ejemplo más, es que los hijos en una familia en donde trabajan los dos jefes de familia 

tendrán  mucha  más  posibilidad  de  estudiar  hasta  un  grado  de  licenciatura.  Esto 

cualitativamente es significativo, pues si hay un mayor nivel de educación tendrán una 

mayor capacidad de respuesta cuando se manifieste el desastre en el que viven y si es que 

estas generaciones de jóvenes deciden quedarse a vivir en la reubicación tendrán muchos 

más elementos para que el espacio que producen sea menos marginal.

Qué voy a estar esperando lo que mi esposo me da, lo que mi esposo me da no me alcanza y 

si  él  tiene  otros  ingresos,  pero como tenemos  hijos  están estudiando,  son muchos  gastos. 

Ahorita estamos manteniendo a dos que están estudiando, uno de Saltillo en la universidad y 

otro aquí en Motozintla en la preparatoria.114

3.6.- La participación de las mujeres en  cargos de representación.

En  Nuevo Milenio III distintas mujeres han estado en el cargo de representación como 

comunidad ante las autoridades y las distintas instancias que se encargan de proveerlos de 

los servicios. El comité de barrio, que es la instancia de representación, está conformado 

113Entrevista realizada por la autora a Dalia (Habitante de la reubicación) 
114 Entrevista realizada por la autora a Hilda (habitante de la reubicación “Nuevo Milenio III”)
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por una presidenta, vicepresidenta, tesorera y vocales una por cada calle, la estructuración 

del comité fue una propuesta de las autoridades cuando se hizo la entrega simbólica de las 

viviendas.

Prácticamente desde que se empezaron a ocupar las viviendas en Nuevo Milenio 

III, quienes han ejercido el cargo de presidenta barrial han sido mujeres, el trabajo que les 

corresponde es convocar a la comunidad a reuniones en donde se habla de cuáles son los 

problemas del barrio en cuanto a servicios como pavimentación, desasolve, luz eléctrica 

(alumbrado público), falta de agua, una vez que se acuerda cuáles son las problemáticas, el 

comité  se  tiene  que  encargar  de  negociar  con  las  autoridades  para  la  solución  de  las 

mismas.

Son  las  mujeres  las  que  quedan  de  directriz,  quienes  van  a  las  juntas,  las  mujeres.  Los 

hombres casi muy poco no muy van.

No sé, veo que como aquí hay más libertad para las mujeres - yo así lo veo- porque 

si no el hombre dejaría encerrada a la mujer y el hombre fuera a las juntas, pero no, la mujer 

es la que enfrenta todo ahí. Decía un señor "que vengan los hombres, ahorita no se puede 

arreglar nada porque no están los hombres", le digo yo, ¿qué hombres?, si todos los hombres 

no han estado, toda la vida nosotras de mujeres venimos, siempre de mujeres, de una vez que 

se arregle, si esperamos a los hombres, si nunca hay hombres en esta reunión. Le digo yo risa 

y aplaude la plebe. Las mujeres, hay nada mas cuatro o cinco hombres muy pocos.115

Hay otro comité  de  educación,  de  igual  forma conformado en  su mayoría  por 

mujeres, ya que las madres "tienen más tiempo" y se interesan más de los problemas de la 

educación de sus hijos. El comité se encarga de solicitar los instrumentos para la escuela 

como sillas,  malla  para poder cercar la escuela,  organizar festivales  para sacar fondos, 

certificar los proyectos gubernamentales como es el de "oportunidades" que llega para unos 

cuantos estudiantes. En algunos casos las mujeres que participan en uno de los comités 

suelen estar en los dos y tener un papel de doble representación, para esto necesitan tener 

las condiciones como no contar con hijos pequeños y tener el apoyo de su familia como es 

el caso de Leonarda que es vicepresidenta y comité de barrio.   

Si soy comité  de padres  de familia de la escuela,  también tengo mucho trabajo.  Estamos 

gestionando  la malla  de la escuela, ya parece  que en unos  15 días  nos  dan solución  van 

enmallar la escuela. Me llaman en la escuela y voy, ayer a estas horas estaba en la escuela 

115Entrevista realizada por la autora a Victoria (ex presidenta barrial de Nuevo Milenio III)
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firmando unas becas de "oportunidades"  me dan el sello voy a firmar,  hacemos  juntas  de 

padres de familia y ahí estamos buscándole la mejoría los padres de familia. Tengo 2 cargos 

de comité de padres de familia y de comité de barrio. 116

La función del comité de educación es ver por la escuela el 10 de mayo, los desfiles, 

todo  eso.  El  20 do noviembre  celebrar.  Aquí  les  hacían  2 días  basket  ball  les  hacían  un 

torneo, ya en la noche la fiesta y ya lo que quedaba en casa de acuerdo con los maestros. 

Trabajaban muy bien los maestros, trabajábamos unidos la directiva y los maestros, ya lo que 

quedaba iba en caja para beneficio de la escuela, eso era el trabajo.117

Para las Mujeres el negociar con las autoridades de las distintas dependencias les ha dado 

la oportunidad de reflexionar y cuestionarse la marginación en la que están viviendo, esto 

no pasa con todas las mujeres que han estado en el cargo, pues en algunos casos ya hay 

intereses particulares de por medio como son algunos partidistas.

  El gobierno,  la  autoridad  nos  escucha,  eso es  lo que  debemos  de  pedir,  pues  al 

gobierno exigir más que nada, como dice toda la gente, tenemos que exigir porque estamos 

pagando impuestos, por lo menos aquí de las casas, nosotros pagamos cada año. Si se paga 

entonces hay un impuesto y ese impuesto nos tiene que devolver otra vez con gestiones, por 

eso es que la gente pelea pues.118

Los cargos de representación en cualquiera de los dos comités no tienen ningún tipo 

de remuneración, todo el trabajo que realizan es voluntario, no reciben paga formal de 

alguna institución, en ocasiones se les apoya económicamente para los traslados. El no 

recibir ningún tipo de remuneración hace más difícil la labor, pues tiene que tener tiempo 

para ir a buscar a las autoridades, plantearle las problemáticas y además realizar alguna 

actividad para generar recursos económicos. Así lo describen las mujeres que han ejercido 

el cargo de presidenta barrial durante los últimos años en Nuevo Milenio III:

    No nos pagan, era voluntario,  nosotros teníamos ese anhelo de superar al barrio no de 

superarnos personalmente, no había intereses personales, puedo decir gracias a dios todos los 

que en directiva se nombraban trabajaban unidos. Luchábamos por la escuela, por el kinder y 

hacíamos  fiestas aquí en la cancha  ahí  salía el dinerito para el beneficio de la escuela.  le 

dedicábamos para no estar pidiendo dinero a los padres de familia tratábamos de cooperar. 

Yo desde que Salí hace 2 años de vocal,  perdón,  comité de educación ya era presidenta y 

116 Entrevista realizada por la autora a Leonarda (Comité de educación.)
117 Entrevista realizada por la autora a Victoria (ex comité de educación y ex Presidenta barrial.)
118 Entrevista realizada por la autora a Leonarda (presidenta barrial en 2008)
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comité.119  

Para ser presidenta de barrio hay que perder tiempo,  gastar cuatro pesos pa-rriba, 

cuatro pa-bajo, si somos dos serían ocho pa-rriba, ocho pa-bajo, más nuestro refresco si nos 

da hambre, hay no, es duro, pero ahí vamos.120  

No tenemos ningún tipo de paga ¿a quién le puedo cobrar un sueldo?, si nadie tiene 

el  medio  de  decir  te  vamos  a  pagar,  así  lo  hacemos  como  un  servicio  que  damos  a  la 

comunidad.121

Las mujeres históricamente piden para sí lo menos, pues al tener que servir para los 

demás exigen para sí lo mínimo, en caso de vivir en crisis de empleo, como es el caso de la 

reubicación  piden  para  ellas  ese  mínimo,  que  en  esta  situación,  es  aún  menor  y  su 

vulnerabilidad se va a los extremos.  

       El  problema en  Nuevo Milenio  III  que  trata  con más  frecuencia  el  comité  de 

vivienda es la falta de agua, pues el desabastecimiento del líquido puede durar hasta un 

mes, los problemas de salud que derivan de la falta de agua son infecciones del estómago, 

muy frecuentes en la comunidad. Impacta también en lo económico, en tanto más tiempo se 

tarde en llegar el líquido a Nuevo Milenio, los pobladores tienen que hacer un gasto en la 

compra de agua, en su economía precaria eso impacta significativamente pues sus ingresos 

no dan para hacer ese tipo de gastos extras, por lo tanto hay familias que no lo pueden 

hacer, empeorando su salud ya endeble.

Metimos  solicitud de agua,  necesitábamos  nuestra  agua,  ya sufrimos,  aquí  hay  niños  que 

apenas están recién nacidos, los bebés y cómo lavar eso, pues no hay y pues el presidente que 

tenemos es un doctor,  pero a él no le da pena por su gente, él que quede bien y su gente 

muriendo,  entonces  nosotros  ya  empezamos  a meter  una  solicitud  del  agua.  Vamos  a la 

presidencia, nosotros estamos carrera y carrera por ver nuestra vida, nuestra salud aquí con 

toda  nuestra  gente  pues,  esa  es  mi  obligación  de  estar  en la  presidencia,  estar  pidiendo, 

tocando puertas porque el presidente no nos hace caso.122  

     

Un problema, tenemos 20 días sin agua, hemos tenido juntas, hemos hablado con la gente de 

119 Entrevista realizada por la autora a Victoria, la Primera presidenta barrial de Nuevo Milenio III. Trabajo 
de campo abril de 2008.
120 Entrevista realizada por Magdalena Hernández a Olivia, ex presidenta barrial de Nuevo Milenio III. 
Trabajo de capo 2006
121 Entrevista realizada por la autora a Leonarda, presidenta barrial en 2008. Trabajo de campo abril de 
2008.
122 Entrevista realizada por Magdalena Hernández a Olivia, ex presidenta barrial de Nuevo Milenio III. 
Trabajo de capo 2006
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qué se va hacer, pues ahorita se organizó la gente se hizo una lista de todas las personas y lo 

metemos al ayuntamiento para que nos manden agua, así por pipa, pero poquita, pues no es 

suficiente.  Poquita que nos toca a cada uno a cada persona para abastecernos  un poquito, 

porque ya fuimos a "sapam" que es la oficina  del agua potable y él nos dijo que la bomba se 

había  quemado  y  la  mandó  componer  y  dijo  que  para  el  día  de  mañana  domingo 

probablemente venga el agua, si viene más no sabemos, si no viene nos vamos a volver a 

organizar, que haya otra junta y volvemos a ir hasta que nos pueda atender, qué más le vamos 

hacer.123

A  las  mujeres  afecta  directamente  este  problema,  ya  que  ellas  son  las  que 

permanecen más tiempo en el lugar y ven imposibilitadas gran parte de sus actividades, de 

la  desesperación  colectiva  surge  la  necesidad  de  organizarse  para  ir  a  solicitar  a  las 

instituciones la atención al problema, sin embargo, no les han resuelto, ya que todos los 

períodos de secas sufren de la escasez del líquido vital. Cuando se planteó la reubicación 

no se previó este tipo de percances tan básicos como el  abastecimiento de agua y las 

autoridades no tienen capacidad para solucionar el problema. 

Con el problema del agua el presidente que salió dijo que iba meter el agua en 3 años. Iba 

venir  una tubería  de un lugar  que  se llama Granados,  pero nada  más  dejó tirada  toda  la 

tubería y no hizo nada,  ahí  está ahora el nuevo presidente central,  pues él dice que lo va 

acabar de hacer.124

Un problema más es la pavimentación de las calles, debido a que éstas no estaban 

pavimentadas en el momento en que definieron terminada la obra de reubicación, por lo 

tanto ha sido una de las demandas por la cual las mujeres con su comité de barrio se han 

movilizado para que lleven acabo este trabajo las autoridades.

A la demanda de pavimentación en la actualidad no le han podido dar solución las 

autoridades. La reubicación planteada a raíz de la devastación del huracán Stan en 2005 

aumentó las desigualdades. Las viviendas las entregaron a la vista más presentables con 

puertas,  ventanas,  tinacos,  pintadas  de la  misma forma para  generar  una sensación  de 

igualdad “viviendas homogéneas”, con calles pavimentadas. Al poner una reubicación con 

una  apariencia  totalmente  “urbana”,  tipo  condominio  sólo  aumentó  la  percepción  de 

123 Entrevista realizada por la autora a Leonarda, presidenta barrial en 2008. Trabajo de campo abril de 
2008.
124 Entrevista realizada por la autora a Leonarda, presidenta barrial en 2008. Trabajo de campo abril de 
2008.
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desigualdad social, según las mujeres de la comunidad.      

  Lo que nos falta acá es todavía las calles, el gobierno no se interesa en componerlas, 

porque con los que fueron 2005 hicieron, pues, de las viviendas nuevas de “Vida Mejor” lo 

pavimentaron, con agua y todo bien bonito, tiene la gente su casita. En cambio aquí, en el 

Milenio, está abandonado, ya ve, no están pavimentadas las calles, no había  gestión con el 

Gobernador, con el Presidente. Han hecho por pedacitos, por aquí hay un pedazo, por allá 

otro y así pedazo por pedazo  no lo hacen todo.125

No hay un interés  por  parte  de las  autoridades  de atender  las  necesidades  que 

demandan las mujeres, pero ellas siguen insistiendo para el cumplimiento de las promesas 

de dar solución.

Otro de los problemas por enunciar de Milenio es la cercanía de un tiradero de 

basura a  la  reubicación,  los  problemas  que se  derivan  son de salud como infecciones 

estomacales, de vías respiratorias, quien las padece con mayor frecuencia son los niños y 

los ancianos. Las mujeres son las que recienten más las consecuencias de este problema, 

debido a que son ellas las que tienen que cuidar a los enfermos, por su papel histórico, 

también son ellas las que generan medidas preventivas para que no les afecte esa situación 

de insalubridad.       

 El basurero está muy cerca la reubicación y dicen que ya no van a tirar basura y siguen 

tirando las moscas son las que se vienen para acá y nos está afectando, cuando empieza a 

llover todas las moscas se vienen, está horrible, porque el basurero a nosotros nos afecta, 

tenemos que comprar mallas o cortinas y eso es lo único que podemos hacer, yo preferiría 

que el basurero se lo lleven más lejos.126

El  basurero  nos  afecta  mucho,  porque  creo  que  está  el  mosquero  por  lo mismo,  ya  le 

dijimos al  presidente  que lo vaya a tirar  más lejos,  bueno dice,  unos días,  se van no se 

dónde lo van a tirar, ya después hasta más cerca lo vienen a dejar el basurero es el que está 

afectando mucho, a los niños les ha dado diarrea, más que nada en los niños porque, vaya, 

uno todavía se cuida, uno si tapa la comida, pero estos niños se salen "que una mosca el la 

comida",  ya ve que los moscos se paran en donde quiera.

Los niños se enferman del estomago sobre todo,  de calentura de vomito,  por lo 

mismo del basurero y pensamos que al poner las casas de "Vida Mejor" iba a quitarlo el 

presidente, pero no, con más razón lo vienen a tirar, peor la pluma de pollo, las grasas pues 

125 Entrevista realizada por la autora a Leonarda, presidenta barrial en 2008. Trabajo de campo abril de 
2008
126 Entrevista realizada por la autora a Dalia, habitante de Nuevo Milenio III.
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y eso es lo que hacen.  Cuando llueve más brota.  Aquí vienen a tirarlo y eso es lo que 

afecta.127

Actualmente se dice que el presidente municipal está generando una propuesta para 

relocalizar  el  basurero,  ya que no sólo le  afecta  a  Nuevo Mileno III,  también  a  otras 

comunidades cercanas, sin embargo, los compromisos que hacen los presidentes cuando 

están gobernando son periódicos cuando terminan su tiempo de gobierno los trabajos que 

no concluyen se olvidan, difícilmente son retomados por los que les suceden.

El espacio con estas condiciones lo están reproduciendo marginalmente debido a 

que la población no tiene las necesidades básicas como una vivienda digna, con todos los 

servicios  básicos  para  poder  subsistir.  Están  tratando  de  generar  mecanismos  para  la 

solución de sus problemas, sin embargo, el negociar con las instancias gubernamentales 

para que cumplan con su deber no les ha dado resultado, pues estos espacios pareciera que 

no son de su interés, a menos que se manifieste el desastre en el que viven los atienden ya 

en condiciones extremas.    

Las mujeres han podido trabajar en conjunto y darse cuenta de que organizadas 

pueden negociar con las autoridades, solucionan sus problemas a corto plazo dependiendo 

de que tan eficaz sea la insistencia, pero sólo las que están en cargo de representación:

Pues si, como siempre hemos trabajado todas juntas, siempre hemos tenido buenos resultados 

gracias a dios, hemos tenido una buena comunicación entre comités, con la gente, siempre no 

hemos tenido que entre la gente nos llevemos mal o que la gente no nos apoye, le digo, pues, 

que en enero renunciamos para que quedara otro comité y ya nosotros salíamos, no quiso la 

gente, que queden ellos, porque ellos ya saben cómo va la  gestión de todo, por lo menos por 

el agua, por la pavimentación de las calles, por un canal que tenemos pendiente allá de las 

aguas fluviales que cuando llueve se llena y se viene para acá y  ahorita.128

No todas  las  mujeres  pueden participar  en  el  comité,  ya que  no es  forzosa la 

participación y en algunos casos, si son casadas, los hombres como esposos o hijos no 

están de acuerdo que participen, argumentando que no va a cumplir con las labores que le 

corresponden en casa.  Las  mujeres  comienzan a cuestionar  esta  situación pero aún no 

tienen todos los elementos para poder cambiar el rol que se les ha asignado socialmente. 

Mi esposo me dice que ya no me meta tanto de lleno, a mí sí me gustaba mover a la gente, 

pero últimamente mi esposo no está de acuerdo, que no me meta en líos. A veces cuando 

127 Entrevista realizada por la autora a Deira, habitante de Nuevo Milenio III.
128 Entrevista realizada por la autora a Leonarda, presidenta barrial en 2008. Trabajo de campo abril de 
2008
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quiero dar un servicio, no me deja ir, que no, que quién se va a quedar en la casa a hacer de 

comer y me pone un montón de peros. Para evitármelos mejor no voy. Eso es pues, todavía 

hay machismo en el hogar. A mí me gustaría que fuera compartido.129

El comité de barrio, como un organismo de representación, ha servido a las mujeres 

para poder interactuar con las autoridades y percatarse de la incapacidad de las mismas 

para solucionar problemas o que simplemente no están interesados en resolver. Las mujeres 

han caído en la dinámica de seguir solicitando la respuesta de las autoridades. Y éstas sólo 

resuelven a corto plazo o dejan obras  inconclusas, sin embargo, quien legitima al comité 

son las autoridades, ya que para realizar cualquier trámite en alguna institución se tiene que 

llevar la autorización del mismo. Como son las autoridades quien les da legitimación tienen 

acciones y decisiones limitadas.  

  El  comité  no tiene el  reconocimiento de toda la  comunidad debido a  que el 

gobierno,  ante  la  incapacidad de solucionar  los  problemas de fondo,  compensa con la 

introducción de programas paternalistas  de ayuda, como es el de OPORTUNIDADES, que 

es un programa asistencialista que promueve la dependencia y la división en la comunidad, 

ya que no llega para todos los habitantes de Nuevo Milenio III, genera descontento en las 

personas que no lo reciben.   

 Para dar los programas hay preferencias, es lo que hemos visto en los últimos días, como 

que el barrio se dividió, unos tienen un comité allá y otro acá.130

El que no todas las personas tengan acceso al programa genera un ambiente de 

desconfianza, promoviendo la desintegración social. El comité barrial está vinculado con la 

entrega de los programas y la desconfianza se proyecta contra éste. De tal forma que sólo 

los beneficiarios de los programas lo apoyan.

Al  gobierno  le  ha  resultado  momentáneamente  eficaz  el  generar  este  tipo  de 

programas, pues al haber un ingreso mensual, estadísticamente se dice que la comunidad 

no está en extrema pobreza; sin embargo, al no tener una base económica real, los niveles 

de vida van en detrimento,  pues sólo medianamente se puede subsistir.  Las  relaciones 

sociales son conflictivas debido a que los pobladores no cuestionan el por qué el gobierno 

les  da a  unos  cuantos,  sólo se  fijan  quien  lo  recibe  y la  molestia  es  contra  éste.  Las 

129 Entrevista realizada por la autora a Hilda, habitante de la reubicación “Nuevo Milenio III”
130 Entrevista realizada por la autora a Hilda, habitante de la reubicación “Nuevo Milenio III”
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relaciones  sociales  son  difíciles  de  reestablecer,  por  lo  tanto  el  espacio  que  se  está 

produciendo es conflictivo.      

Las mujeres que participan en el comité barrial adquieren un discurso institucional 

y se percatan de la incapacidad de las autoridades para realmente solucionar los problemas 

de Nuevo Milenio III, sin embargo, la actividad central de este organismo es el negociar 

con las distintas instancias sin que por el momento se planteen acciones más contundentes 

que impacten en su realidad, cambiando el rumbo de la reproducción espacial tan marginal.

Alternativamente,  se  están  generando  organizaciones  de  las  llamadas 

independientes, ante la incapacidad o el desinterés de las instancias gubernamentales por 

generar propuestas para crear empleos y una base material para que las personas de las 

reubicaciones  puedan  vivir  dignamente.  Organizaciones  que  no  se  crearon  en  Nuevo 

Mileno III, pero que tienen influencia ya que algunos habitantes participan en ellas.

La gente de aquí se organiza porque al no saber leer ni escribir, debido a que no han ido ni 

siquiera a la primaria, la engañan los que si saben, porque siempre venía la autoridad y decían 

"voy hacer esto y lo voy a hacer auque tú no lo quieras", qué ibas a decir, pero a través del 

tiempo la gente ha venido despertando.131  

Surgen estas asociaciones, como ya lo expliqué  en el capítulo anterior, debido  a 

que hay una trayectoria de movimientos sociales,  muchos de estos influenciados por el 

levantamiento de 1994 y las acciones que emprendieron los zapatistas después de éste, 

algunas mujeres lo consideran como un suceso importante y lo recuerdan de la siguiente 

forma:

Algunas organizaciones se dieron a conocer cuando fue la guerra de Marcos, allá en los altos 

de Chiapas, los campesinos ellos se levantaron otra vez y ya no se dejaron, antes la gente de 

aquí eran puros campesinos y lo que el gobierno hacía,  la gente nada más así se quedaba. 

Marcos vino y la gente se levantó, hicieron manifestaciones para hacer sus demandas.132 

Hay desconfianza ante las autoridades, pues en su cotidianeidad han visto que las 

instancias de gobierno no trabajan para beneficiar a la comunidad. Las demandas de esas 

organizaciones van desde la dotación de servios básicos, vivienda, hasta demandas más 

complejas  como  el  que  no  haya  una  tala  inmoderada  de  algunos  aserraderos,  pues 

Motozintla tiene un problema de deforestación que se ha venido agudizando en los últimos 

años. En la medida que ha aumentado esta desconfianza las organizaciones se multiplican. 

131 Entrevista realizada por Hortensia Ramírez a Ana, habitante de Nuevo Milenio III
132 Entrevista realizada por Hortensia Ramírez a Ana, habitante de Nuevo Milenio III. 
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Nuevo  Milenio  III  no  es  lo  más  representativo  de  estas  organizaciones,  sin 

embargo, hay mujeres que participan en algunas de las acciones como marchas, no sólo en 

Motozintla,  también  en  otras  localidades,  reuniones  en  dónde  debaten  la  solución  de 

algunos de sus problemas y cuál es su postura política.  Esto hace que ellas  tengan la 

posibilidad de criticar las condiciones en las que viven y tomen una postura de descontento. 

No reivindican demandas de género, pero si peticiones más generales que hacen que su 

horizonte de pensamiento se amplíe y no sea limitado, por lo tanto, en caso de que se 

manifieste el desastre en el que viven tendrán más capacidad de respuesta, pues el estar en 

una organización que no depende de una instancia gubernamental hace que no se limiten a 

esperar la ayuda de las autoridades, pues según su práctica, éstas no les han solucionado 

sus problemas,  por  lo  tanto dudaran de sus propuestas que les  imponen como son las 

reubicaciones.

Las mujeres están trabajado para poder subsistir en este espacio marginal, generan 

actividades  de autoempleo para poder aportar  a la  economía familiar,  sin embargo,  no 

cambia su situación de vulnerabilidad debido a que con los ingresos que generan no tienen 

la  capacidad  de  mejorar  su  calidad  de  vida.  En  la  familia  hasta  ahora  no  hay  un 

reconocimiento al trabajo adicional que realizan, por lo tanto hay un mayor desgaste físico 

y  psicológico,  ya  que  las  labores  no  son  distribuidas  equitativamente.  Las  formas  de 

relacionarse son desiguales y esto caracteriza a la reproducción espacial. 

“Nuevo Milenio III” es la representación de la producción de un espacio marginal debido a 

la falta de fuentes de empleo, lo cual genera que no haya una base económica que les 

permita subsistir a los pobladores, la mala planificación en la dotación de servicios hace 

que la salud de los habitantes se vaya deteriorando, produciendo grados de vulnerabilidad 

elevados.  El  reubicar  a  una  población  sin  hacer  una  investigación  de  las  condiciones 

previas a la manifestación del desastre y no consultar a la población afectada para poder 

proponer soluciones eficaces, genera respuestas a corto plazo por parte de las instancias 

gubernamentales que con el tiempo agudizan el desastre en el que viven las comunidades. 
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CONCLUSIONES.

"No es nuestra la casa del dolor y la miseria.
Así nos la ha pintado el que nos roba y engaña.

No es nuestra la tierra de la muerte y la angustia.
No es nuestro el camino de la guerra.

No es nuestra la traición ni tiene cabida en nuestro paso el olvido.
No son nuestros el suelo vacío y el hueco cielo.

Nuestra es la casa de la luz y la alegría.
Así la nacimos, así la luchamos, así la creceremos.

Nuestra es la tierra de la vida y la esperanza.
Nuestro el camino de la paz que se siembra con dignidad y se cosecha con justicia y 

libertad."

Fragmento de la V Declaración de la Selva Lacandona; EZLN, México, 1998.

En  el  entendido  de  que  los  espacios  se  producen  socialmente,  podríamos  decir  que 

Motozintla es un espacio de los denominados "marginales". Al ser una ciudad de paso, no 

tiene actividades secundarias de producción, sólo tiene actividades primarias y terciarias 

que permiten que, medianamente, la mayoría de la población pueda subsistir. Es un lugar 

en donde se instalaron las diferentes instancias de gobierno, lo cual la convierte en un 

centro administrativo al que acuden las poblaciones cercanas. Las instituciones de gobierno 

son incapaces de generar fuentes de empleo, lo cual produce que migren los habitantes en 

busca de trabajo. En gran medida, los que migran son los hombres, en este caso las mujeres 

son las que tienen que quedarse a cargo de la manutención de la familia en todos los 

sentidos.

En  Motozintla  se  están  generando  asociaciones  de  campesinos  para  generar 

alternativas económicas ante la crisis de desempleo que viven, una muy significativa es la 

conformada por mujeres llamada 'Nuevo Amanecer'. Es un ejemplo de cómo las mujeres 

organizadas pueden tratar de mejorar su calidad de vida y proclamar la equidad de género; 

sin embargo, es un grupo muy reducido de mujeres en comparación con todas las que 

habitan en el  municipio y,  aunque es  un referente,  hace falta  la  germinación  de estas 

asociaciones.  

El grado de marginación y vulnerabilidad en la que viven las comunidades que 
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conforman la ciudad queda claramente evidenciado con la manifestación del desastre en 

1998. Las  inundaciones  de septiembre de 1998 sólo mostraron a  un nivel  extremo,  la 

realidad en la que viven los pobladores del lugar.

Las autoridades no estaban preparadas para atender la manifestación del desastre. 

Esto se mostró en la respuesta tardía que dieron y en los discursos contradictorios que 

emitieron. Había una dependencia en cuanto a la toma de decisiones entre los distintos 

niveles de gobierno que bloqueó el que se pudiera dar una respuesta rápida.

En tanto el desastre sea tratado con la visión dominante -de comando control- y sea 

la autoridad la que imponga el control con toda la probabilidad de equivocarse, pues el que 

toda la  responsabilidad  de toma de decisiones  la  asuman unas  cuantas  personas,  tiene 

mucha más facilidad de equivocarse,  que si  fueran tomadas en cuenta las  demandas o 

peticiones que se hacen por las personas afectadas.

El instinto de sobrevivencia de la población afectada por las inundaciones hizo que 

tomaran medidas para salvar sus vidas, pues las autoridades tardaron en responder. Las 

mujeres en particular tienen un papel importante, pues a un número considerable les tocó 

estar solas y salvar las vidas de sus hijos e hijas; y tomar decisiones de qué hacer en el 

momento, debido a que los hombres estaban en otros estados o países trabajando. 

La situación de shock que vivieron los damnificados fue aprovechada por partidos 

políticos que condicionaron la entrega de alimentos para que votaran por ellos. Y es ésta, la 

hora en que aún no se han generado los mecanismos suficientes para que no haya personas 

que lucren con la situación de desgracia.

De las medidas tomadas ante la manifestación del desastre por las instituciones, 

todas son a corto plazo: resolviendo necesidades inmediatas y no problemas de fondo, 

como lo son el encauzamiento de las principales afluentes que pasan por la ciudad. Las 

obras generaron empleos temporales que resolvieron el problema en el momento, pero una 

vez terminada la obra, las personas empleadas tuvieron que migrar en búsqueda de ingresos 

para sobrevivir.
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Quiero resaltar en particular la propuesta de Reubicar: 

Ésta surge de una vieja idea que se tenía para otro estado de la  república  que 

consistía en  relocalizar centros de población para supuestamente mejorar la calidad de 

vida. 

En el caso de Motozintla, la implementan en una situación de desastre en dónde 

difícilmente alguien se iba a oponer por las condiciones de falta de un lugar seguro en 

dónde vivir. De esta propuesta surge “Nuevo Milenio III”; sin embargo, aquí el objetivo 

parece no ser el mejorar la calidad de vida, pues sólo se les dotó de un pie de casa, que 

consistía en un tipo de galerón con un baño dentro, que no incluía puertas ni ventanas, sólo 

hoyos en las paredes.

El  diseño de la  viviendas es inadecuado a las necesidades de la  población que 

estaban acostumbrados a terrenos más amplios en los cuales podían producir en pequeñas 

cantidades para el auto sustento. El hecho de cambiar la estructura de la vivienda de una 

rural a una semi urbana impacta en la economía de las comunidades y de las relaciones 

familiares y sociales de parientes y comunidad. 

Además la dotación de servicios es precaria, uno de los principales problemas que 

tienen los habitantes es la escasez de agua y la cercanía de un basurero a cielo abierto sin 

control alguno, lo cual hace que la salud se esté deteriorando.

Las  mujeres  ante  la  crisis  de  desempleo  que  padece  la  comunidad desarrollan 

actividades de autoempleo para poder aportar ingresos.  Pero sobre esto,  hay que hacer 

énfasis en que el esfuerzo adicional que realizan las mujeres intensificando sus trabajos no 

es reconocido por los miembros de la familia, en específico por el hombre. Ellas en su 

concepción de servicio a los demás, están en proceso de reconocimiento de su trabajo y del 

valor de la aportación económica que ayuda a la sobrevivencia de la familia. Sin embargo, 

este proceso puede durar mucho tiempo y no mostrar ningún cambio en la ahora, doble 

explotación de la mujer. 

La  participación  de  las  mujeres  en  cargos  de  representación  de  la  comunidad 

“Nuevo Milenio III”, les ha permitido conocer el discurso institucional y el poder negociar 

con las instancias institucionales de gobierno la solución de algunos de sus problemas, les 
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permitió percatarse de la perenne orientación a generar soluciones a corto plazo y no -y 

nunca- de fondo, por parte de los gobiernos; pues estos espacios son valorados como poco 

importantes para invertir monetariamente para mejorar la calidad de vida.

De las cosas que se esperaban encontrar y no se encontraron.

Uno de los organismos de representación  de “Nuevo Milenio III” más importante 

ante las autoridades, es el Comité Barrial que está integrado casi desde sus inicios por una 

mayoría de mujeres. Se esperaba que este hecho generaría una organización consolidada de 

mujeres, la cual, de alguna forma cambiaría la forma de exigir a las autoridades y que a la 

larga transformaría la situación de vida marginal que éstas padecen. Sin embargo, no se 

presentó el caso, pues no toda la comunidad se siente representada por este organismo. 

Los programas de gobierno han sabido cumplir muy bien su papel de dividir a la 

comunidad con sus ayudas paternalistas, que no llegan para todas las familias, sólo para 

unas cuantas, provocando la desconfianza dentro de la sociedad misma; en particular entre 

las mujeres, pues son ellas las que están atentas a este tipo de ayudas como forma para 

obtener un ingreso adicional.

Alternativamente se están generando asociaciones independientes a las instancias 

de gobierno, que buscan soluciones más profundas a sus problemas. Tienen poca influencia 

en  la  reubicación  y  no  tienen  como prioridad  cambiar  las  relaciones   de  género;  sin 

embargo las mujeres que participan en la asociación tienen una mayor capacidad para salir 

e interactuar con otras personas que tienen problemas similares. Es esta interacción, la que 

les sirve para cuestionar la realidad en la que viven y buscar posibles cambios.

Las  personas que participan en la asociación tienen, por su práctica,  una cierta 

desconfianza ante las instancias de gobierno; por lo tanto no se quedarán esperando la 

ayuda de éstas cuando se manifieste un desastre. Posiblemente tendrán una capacidad de 

respuesta más eficiente.

“Nuevo Milenio III” es un claro ejemplo de la producción gubernamental de un 

espacio marginal, en el cual las condiciones de vida son precarias e injustas. En caso de que 

se volviera a manifestar un desastre de la magnitud del de 1998 o 2005 los pobladores aún 

no tienen capacidad de recuperación.
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Quiero dejar claro que el desastre no se limita a un momento de crisis ocasionado 

por un evento externo, el desastre es que las sociedades vivan en situaciones de de miseria 

extrema provocadas por un sistema capitalista que genera desigualdad y, en tanto esto no 

cambie,  los  desastres,  cuya  raíz  está  en  la  sociedad  misma,  cada  vez  serán  más 

devastadores.    

 _______________________________

La casa está en silencio. El viento sobre mis ramas apenas parece el aliento 

de nubes sobre el fuego apagándose. Estoy sola de nuevo.

He cumplido un ciclo: mi destino de semilla germinada, el designio de mis 

antepasados.

Lavinia es ahora tierra y  humus.  Su espíritu danza en el  viento de las  

tardes. Su cuerpo abona campos fecundos.

Desde su sangre ví el triunfo de los ximiqui justicieros.

Recuperaron a sus hermanos. Vencieron sobre el odio con sinceridad y teas  

de ocote ardientes.

La luz está encendida. Nadie podrá apagarla. Nadie apagará el sonido de  

tambores batientes.

Veo grandes multitudes avanzando en los caminos abiertos por Yarince y  

los guerreros, los de hoy, los de entonces.

Nadie poseerá este cuerpo de lagos y volcanes,

esta mezcla de razas,

esta historia de lanzas,

este pueblo amante del maíz,

de las fiestas a la luz de la luna,

pueblo de cantos y tejidos de todos los colores.

Ni ella ni yo hemos muerto sin designio ni herencia.

Volvimos a la tierra desde donde de nuevo viviremos.
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Poblaremos de frutos carnosos el aire de tiempos nuevos.

Colibrí Felipe

Colibrí Yarince

Danzarán sobre nuestras corolas

nos fecundarán eternamente.

Viviremos en el crepúsculo de las alegrías

en el amanecer de todos los jardines.

Pronto veremos el día colmado de felicidad.

Los barcos de los conquistadores alejándose para siempre.

Serán nuestros el oro y las plumas,

el cacao y el mango,

la esencia de los sacuanjoches.

Nadie que ama muere jamás.

Gioconda Belli,

Managua, 1988133

133 Belli, Gioconda; La mujer habitada; 4a ed; Seix Barral, Buenos Aires, 2007; pag. 347.
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