
 

 

 

 

· UN MI UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA POSGR DO" 
DE MEXICO 

================= 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

"LA PARTICIPAOÓN DE LAS SOCIAS ENLOS PROGRAMAS SOCIALES" 

(EL CASO DE U SOCIEDAD COOPERATIVAAGROPECUARL4REGIONAL 

TOSEPAN TIr41:4NISKEY DE LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD 

SOCIAL TAM4CHIJ- CHÍHuAn) 

TESIS 

PARA OBTENER EL TiTULO DE 

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

PRESENTA: 

HIROYUKI HASEGAWA 

DIRECTORA DE TESIS: 

DRA. GEORGINA ORTIZ HERNÁNDEZ 

México, D.F. 2011. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

"LA PARTICIPAOÓN DE LAS SOCIAS ENLOS PROGRAMAS SOCIALES" 

(EL CASO DE U SOCIEDAD COOPERATIVAAGROPECUARL4REGIONAL 

TOSEPAN TIlit1:4NISKEY DE LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD 

SOCIAL TAM4CHIJ- CHÍHuAn) 

TESIS 

PARA OBTENER EL TiTULO DE 

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

PRESENTA: 

HIROYUKI HASEGAWA 

DIRECTORA DE TESIS: 

DRA. GEORGINA ORTIZ HERNÁNDEZ 

México, D.F. 2011. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Quisiera agradecer el apoyo de mi familia, en 

especial el de mi s padres Hiroaki y loshiko_ 

El amor, apoyo y afeeto que rCí: ibo eada día 

de mi esposa Kristel Nolvak y mi hija Emma. 

, 



 

Agl'adedmientos 

Esta Tcsis has sido realizada en su mavor parte en la Escuela Nacional de 
Trabajo Social dc la Umvcrsidad NaclOmíl Autónoma dc México con apoyo dc 
la coordinación del programa de maestría cn trabajo social. 

Reciban mi agradecimicnto todos los trabajadores de la ENTS y cn particular al 
Mtro. Jorgc Hernández Valdés y a la Lic. Roxana Medina Guzmán, con quicncs 
hc disfrutado tantas convcT$.1eioncs y dc quicnes hc recibido tanta ayuda 

Quisiera mostrar mi gratitud hacia mi tutora de Tesis, la Dra. Gcorgi na Ortiz 
Hcrnández, de quien he aprendido tantas cosas, y por su tolerancia. Le 
agradezco mucho por su estímulo y apoyo 

También, quisiera expresar mi reconocimiento a la Dra. Silvia Solís por 
animann~ durante . estos scme~tres.r al Mtro. José Alberto J3cnítez por sus 
eomentanos y una mteresante dlscuslOn. 

Los agradecimicntos han de hacerse extcnsivos a Carlos Perez ¡J9r 
convers,aciones y a José Vcrgara por convcrsaclones y colaboraCIOnes cuando 
esta Tesis estaba ya siendo finali zaaa. 

Parte del contenido de esta Tesis fue llcvado a caro fuera dc México DF. Por lo 
gue .quisiera ~g.radccer a: 
Sr. Nazario lJiego Téllez por su amable hospitalidad durante mi visita a la 
Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional "Tosepan Titatalllske" y al Ing. 
Alvaro Aguilar y a la LIC. Rosalina Taboada Gaytán por discusiones y 
colaboraCIOnes. 

Asimismo, le agrade""¿co mucho a la Sra. Teresa Lino Ror su amable hospitalidad 
durante mi visira a la Sociedad de Solidaridad Social Tamachij- Chíhuatl" . Pasé 
un tiempo entmñablc tanto en Cuetzalan de Progreso con las intt;gmntes dc 
"Tosepan Titataniske" como en Hueyapan con las de "Tamachij - Chihuatl " a 
través de las entrevistas, se lo debo a todas ellas. 

Por (¡ltimo. 
Hiroyuki Hascgawa 
Tokio, mayo dc 2010 

3 



Índkt de Tesis 

Introdu¡;dón y agnul('dmicnto 

Capítulo 1: Fundación 

1.1 Globalizadón y Nl'olibcralismo 

1.1.1 . Avances tí'cnológkos y dí' infOl1nación 

1.1.2. &onomía-mí'l'cado mundial 2 

1,1.2,1. Bi('nes y s(, l"\'ido 2 

1.1.2,2, M('n::ado de. Trabajo 3 

1.1.2.3. Mí'I'cado de Financiel"O 4 

1.1.3. Sociedad 4 

1.1.3.1. Ideología 4 

1.1.3.2. Modí'l'nización y la función de los Estados 5 

1.1.3.3, DesalTollo hum ano 6 

1.2. Cultul'a tl"ildkional 7 

1.2.1. Definición 7 

1.2.2. El papel de mujer tradicional 10 

1.2.3. La aliml'lItación tl"adiciollal 12 

1.3. Globalización \ "S cultura tradicional 13 

1,3. 1. La influí'ncia de 111 globalización 13 

1.3.2. El des('mpleo rUl 'al 15 

1.3.3. Reconsideración de la cultul'a tradicional bajo la globa lización 17 

1,3.4. Las manif('stllciones cu Iturales como ncces idlld del neolibcrlllismo 17 

Capitulo 2: Ej('s analítkos fundamentales 

2.1. Los proyl'ctos de desarrollo como apoyo o dominación a los paises en 

vía de desalTollo 20 , 



2.1.1. Situadón actual 20 

2.1.2. El apoyo intl'l"nadonal pllrll la suhordinación a los 

Paises donadun:s 2J 

2.1.3. Los proyectos de dcsan "OlIo como apoyo a los illtcg.·a ntes de la 

comunidad 24 

2.2. Participm:ión 27 

2.2.1. Dcfinición 27 

2.2.2. Modclos dí' illYcstigació n 28 

2.2.2.1. La pal1icipación sociall' n las t'stnllt'gias de desarrullu rural 28 

2.2.2.2. La particip:u:ión sociall' lI l' l nueyo papel dl'l Estadu 29 

2.2.2.3. La participación social t'n las ol"ganizaciollt's socialcs 31 

2.2.2.4. La pm1icipación desde una perspecti\'a de género 32 

2.3. Ca lidad de \'ida 34 

2.3.1. [)Cfinición 34 

2.3.2. Enfoques que í'xplican 35 

2.3.2.1. El a(t' n:amil'ntu monetario 35 

2.3.2.2. El accrcamit'nto de las capacidades 36 

2.3.2.3. El acceso y las oportunidades 38 

2.3.2.4. El acercamiento ambiental 39 

2.3.2.5. La St'nsaciólI de bicnestal' 41 

Capitulo 3: Cm'acteristicas de dos comunidadt's diferentes 

3. 1. Tosepan Titataniskc 44 

3. 1. 1. Ubicación grográfi ca y cstadistica de la \'i\'icnda 44 

3.1. 2. Antecedentcs históricos)' culturales 45 

3.1. 3. El objl'til'o y llls t'stl'utt'gi as 49 

3.1. 4. La estructUl·a O('ganilatil'a y su forma de toma de d~isiones 51 

3.1. 5. Los pl'Ogramas sociales 54 

3.1. 6. La paJ1icipación de. instituciones nacionales y intcl'nacionales 60 

3. 1.6.1. Instituciones mlcioml les 60 

5 



3. 1.6.2. Institucion('s inttl·nacional('s 63 

3.2. LII $oci('dlld dI' Solidlll"idlld Socill l "TlIlIIlIc hi-Chihulltl" 64 

3.2. 1. Ubkación geognifica.y estadistica de la ,;ivienda 64 

3.2.2. Allt('c('delltes históricos y cultm·a les 65 

3.2. 3. Los objetiYos específicos 67 

3.2.4. La eSll"m:tunl organuatiya y su form a de toma de dl:cisioncs 67 

3.2. 5. Los pl"Og.·alll flS sociales 68 

3.2. 6. LB participación de instituciones nacionalt's 70 

Capitulo 4: Ml; todo 

4.1. PIBnt(,fIInit'nto del prohlt'lIIa )' sus objt'th·os 

4.1.1 . Planteamiento del probtt'm a 

4.1.2. Objetiyos 

4.1.2.1. Objeth·o Gt'nN·al 

4.1.2.2. ObjetÍ\'os Específicos 

4.2. Disl'ño 

4.3. Población)' Muestra 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

4.4. Esquem a de categorías y sus definiciones de catt'gorías (yariabtes) con 

indicador 76 

4.4.1 . Definició n de cBtegol·ías 

4.4.2. Definición de subcatt'gol·íBS 

4.4.3. Definición de indicadores 

4.5. Proc('dimiento 

4.6. Aná lisis de resultados 

4.6. 1. PI·oyt'ctos de desarrollo 

4.6.1 .1 Lu Tosepun Titutuniske 

4.6.1.2. La Tamachi-Chíhuatl 

4.6.2. Participación 

4.6.2.1. La Tosepan Titatan iske 

4.6.2.2. La Tmnachi-Chíhuatl 

7. 
79 

80 

'2 
.5 
85 

.5 
SS 

89 

89 

92 , 



 

4.6.3. Ca lidad de vida 

4.6.3.1. La Tosepan Titat¡¡niske 

4.6.3.2. La Tamal:hi-Chihuatl 

Capitulo S: 1 nterprl't¡¡dóll de los n'sulhldos 

5.1. lAs pl"Oyí'ctos dí' dí'san"OlIo 

5.1. 1. La Tosí'pan Titataniske 

5.l.2. La Tamal:hi-Chi.huatl 

5.2 Partidpadóll 

5.3. Calidad de vida 

5.3. 1. La Tosepan Titataniske 

5.3.2. La Tamal:hi-Chi.huatl 

Capitulo 6: Condusio ncs 

BibJiogr·afia 

Anexo: lAs resultados de las t ntrevistas 

9' 

9' 
96 

98 

98 

102 

'''' 111 

111 

11 7 

122 

130 

137 

7 



Capítulo 1: Fundación 

1.1.Glnbali¡o;ución y NcnlibentliSIllO 

La importancia que tiene la globalización cn este trabajo se fundamcnta 

en que ninguna población sea cual fuere, puede escapar a ella, principalmente 

porquc vivimos una "realidad caracterizada por la mundialización y la 

interdcpendcncia de los procesos cconómicos y socialcs, o por la interacción 

cntre los paises, las economías, y los pueblos" (Programa de Nacioncs Unidos 

para el Desarrollo, 1999); basá ndose en ese concepto Octavio ¡anni (2002) 

descri be a la globalizaeión como una fábnca global cn donde cl\istc; 

"Una transformación cuantitativa y cualitativa del capi talismo, más 

allá de todas las frontcras y sub sumiendo fonnal o realmcnte todas 

las otras formas de organiz.1ción social y técnica del trabajo, de la 

producción y la rcproducción ampliada del capital. ... Asi, el 

mcrcado, las fuerlll s productivas, la nueva división internacional 

del trabajo, la reproducción ampliada del capital , se des.1rrollan en 

escala mundial."(Ianni: 2002, p.6) 

1.1.1. Ava nces tecnológicos y de inrOlmación 

Siguiendo a estc autor y tomando en cuenta que la globali7 ... 1eión 

representa una oportunidad para el desarrollo, en la medida en que acerca las 

posibilidades de acceder a los avances tecnológicos y de la infonnaeión, se 

puede generalizar que son relevantes dentro de este tipo de economía los medios 

masivos de comunicación ya quc cllos "rompen o rebasan fronteras , cultura, 

idiomas, religiones, regímenes políticos, diversidades, así como desigualdades 

socim:conómi eas y jerarquías racialcs, de sel\O y edad" (Ianni , 2002, p_74) Y 

adcmás que promueven el mercado, la mcrcantilización universal , en el sentido 

de quc todo tiende a scr mercantilizado, producido y consumido como 

mercancía No obstante, cabe observar que en la base de la glohalizaeión, sea 

cual sea su realidad o idea, se encuentra la inlormática, dcntro de la cual están 
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las técnic.'1S electrónicas quc componen una vasta y laberíntica máquina 

ulllversal que opera múltiples mensajes y está presente en todos los lugares. 

(Ianni , 2002 , p.79) 

Una de las caractcrísticas fundamcntales de la globali7 ... '1ción sc ccntra, y 

se enfatiza en aspectos culturales, económicos, y de comunicación a escala 

mundial En esta comunicación cultural , uno de los factores más importantes es 

la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del 

mundo, por un caso y por otro, los sistemas de comunicación modernos implican 

modilicaelOlles estructurales IIllportantes en los patrones económICOS, sociales y 

culturales de los países. Referente a la actividad económica estos nuevos 

avances tecnológicos son cada vez más acccsibles para las pequeñas empresas 

locales. 

Sin cmbargo, no todas las poblaciones están cOlllunic.'1das, no han entrado 

a esta era moderna de la globalizaeión por diversos motivos entre los que están 

el poco interés que existe en las comunidades indígenas. 

1.1.2. EcOllomía-m('(·cado mundial 

1.1.2. 1. Bienes y se .. vicio 

Hoy gracias a las compañías transnaeionales, los mismos productos sc 

puedcn encontrar en casi todo el mundo, por ejemplo, cuando un lllexic.'1no viaja 

a China, él puede cncontrar MaeDonald en varios lugares y la misma marca de 

refresco de cola que encuentra en las calles de México. Un indio puede eomer 

eurry en Namibia, y también un japonés pucde comprar palillos cuando visita 

Buenos Aires. Estos ejemplos están demostrando que el mercado global izante 

transmite la fonll:1 de trabajo desde el mundo oceidcntal hacia los dcmás países, 

los cuales tiencn muchas veces otra fonlla de trabajar. El trab.ajo se vuelvc 

importante en la medida en que a través de él, se puede transformar lo 

tradicional de la vida cotidiana. 

Así el mercado mundial, elimina el valor que el trabajador tiene acerca 

de su propio trabajo y el esfuerzo que conlleva el mismo, es deci r, se elimina la 
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relación natural hombrc-trabajo cn términos de proceso técnico+organizativo 

(Martínez: 1999) y se transforma en valor de cambio, en donde no se vc el 

proccso de producción y la mereantilización del producto. 

Es así que los procesos económicos actuales están canal izados hacia el 

mercado, que generalmente funciona sin límites ni controles, por lo que las 

grandes emprcS"'IS multinacionalcs, tiencn un poder ineucstionablc. 

1.1.2.2 Mí'I"Cado de TI"1lbajo 

La globalizaclón rompe la frontera del mercado de trabajo, Impulsa las 

actividades económicas y la migración laboral de los p¡l.í ses cn vía dc desarrollo 

hacia los paises industrialmente desarrollados, haciendo que las cmpresas 

globalcs tiendan a bajar el costo que genera el personal por lo que una dc sus 

polític"'IS es reducir el número dc trabajadores y el salario de los que se quedan, 

para ganar la competencia a ni vel internacional. 

Por ejemplo, en Estados Unidos faltan obreros para ciertos trabajos, por lo 

que se contratan ilegalmente a indocumentados, los cuales son cxplotados no 

sólo económicamente sino también en cuanto al trato como personas. 

Es por eso que existen "los movimientos a gran escala de trabajadores y 

campesinos empobrecidos de ida y vuelta entre las economías urbana y rural ; el 

a],.·l.ratamiento de la producción industrial y una reducción cn los trabajos bien 

remunerados en los paises de capitali smo avanzado; el incremento de los 

trabajos poco remuncrados del scctor de servicios, y una crisis de alcance 

mundial cn los niveles de vida p.'l.ra los trabajadores" (petras y Veltmcyer: 2003, 

p.28-p.29)Aunado a lo anterior, se encuentran las innovaciones tecnológicas, las 

cuales están relacionadas, cn gran parte, con el procesamiento de la infonnación 

en relación con la tecnología de maq uinaria. Es por eso que las grandes 

empresas transnacionales ya han empezado a fortalecer sus estrategias para bajar 

la remuneración de la maquila (OlllsOllrcillg) de trabajo intensivo en todo el 

mundo, especialmente en dos grandes y fuertes paises asiáticos China e India. 
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1.1.2.3 M('I'~ado de Finilnciero 

Durante la década dc los noventas el dcsafio más grandc se deriva del 

uso del internct, el clk'll ha permitido una comunicación más rápida y cxp.'lnsiva. 

El intcrnct ha incrcmentado cada vez más las condiciones dI' rcvitalizar el 

carácter de la denominada economía \~rtllal en di versos mercados especificas. 

" En verdad, el dinero no viaja de un pais a otro en el scntido fi sieo: 

las transferencias son electrónicas, o sea, realizadas cn el mismo 

segundo en que sc toma la dcci sión de Invcrtir. No hay 

transferencia fi sic.'l de dólares. SI' realiza una simplc operación dI' 

débito y crédito elcctrónieamente. El tlujo internacional de 

capi tales se proccsa también dc la misma forma . En esa inmensa 

mas.'l dc recursos, se confunde el dincro dc origen lcgal y el quc se 

ganó con ac ti vidades ilegales,"(Horita: 1994, p.E I2) 

1.1.3. Socil~d¡ld 

1.1.3.1. Ideología 

Después del derrumbamiento de Unión So\~ética , ya casi desapareció el 

conflicto ideológico "Oestc contra Este" y la mayoria de los paises ex

comuni stas cstán involucrados en la globalización y compartcn las mi smas 

reglas con los paises neoliberales y se han desaparecido las fronteras 

comercialcs cntre los paí ses. Pctras y Vcltmeycr (2003) señala que: 

" Mientras que el capital y los bienes se expandían a través de las 

fronteras nacionalcs, la globalización estaba centrada en los 

estado-nación específicos. Los resultados dc la expansión 

generaron beneficios desiguales entre elases, tanto en los paises 

exportadores de capi tal como en los paises importadores. ( .. .) este 

fcnómeno se denomina relaciones imperialistas. C.) cn donde la 

expansión de los flujos de capital y de comercio de mercancías a 
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través de relaciones dcsigu .... [cs, cn el periodo contcmporánco, es 

una continuación dc [as relacioncs llT1peria[ istas dc[ pasado. " 

(Petras y Veltmeycr: 2003 , p34+35) 

1.1.3.2. Modí'l ·ni1;ación y la función dí' los Es tados 

CWlndo comprendcmos el conccpto dc [a mundialización no podcmos 

separar las nocioncs dc occidente y capitalismo. Y es así quc, se cnticnde el 

conccpto dc nmndialización como cquiva[cntc dc la modcrnización. La 

modcrnizaclón ha sido un "slogan" para desarro[lar a [a socicdad con avances 

tcenológicos en [os países cn vías dc des .... rrol1o, y se ha ido aplicado el modelo 

occidental cn esos países sin considerar su propia cultura . 

Se han llevado a cabo [as reformas políticas del Estado que implica la 

moderni7..aeiÓn del Estado, además sc han apoyado [as políticas dc 

desccntralización del gobicrno, se ha rcducido [a toma de decisiones "desde 

arriba y desde adcntro", y cn especial se han privat izado las empresas públicas, 

[o cu .... [ ha deri vado en un nucvo modelo dc deS<1rrol1o quc se b..-.S<1 cn la 

habilidad de gestión y cn la capacidad dc cada terri torio. Una característica de[ 

neo[iberalismo es "la dismi nución dc [a capacidad de los Estados para li mitar la 

movilidad del capital o, en palabras del Programa dc Naciones Unidas para el 

DeS<"lTrollo (PNUD), con <el cambio normativo encaminado a promover la 

eficiencia mcdiante la li beralización y dcsregu[ación dc los mcrcados nacionales 

y el reti ro del Estado dc muchas actividades económicas, ineluida una 

rccstmcturación del Estado benefactor>." (PNUD, 1999 en Uneeta: 2001 , p.407) 

El cfecto de [a g[oba[ización en cuanto a[ intercambio de producto ha 

modifi cado no sólo la articulación entre el capital y el trabajo, sino que también 

ha afectado los proccsos simbólicos de [as actividadcs laborales. 

y en consecuencia, "a partir de [a segunda mitad del siglo XX, la 

industria cultural revoluciona el mundo dc la cultura, transtorma radicalmente 

el imaginario de todo el mundo. Sc fonna una cultura de masas mundial , tanto 

por [a difusión dc [as producciones [ocales y naciona[cs como por [a creación 
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dirocta cn cscala mundial " (Ianni: 2002, p.74) Los fenómcnos culturalcs, sc 

lmlxntan ahora más como "productos culturalcs", que eomo manifc~tación dc la 

cultura tradicional , situación quc no ha favorecido las relacioncs entre los 

intcgrantcs dc un gmpo cultural cspecífico y los gmpos cxternos, ya que sc ha 

gcncrado una ignorancia cn cuanto usos y costumbres de aquellos a los cualcs 

prctendcn ayudar. 

1.1.3.3. DI'S;lI"l"Ollo humano 

Según Unccta (2001); 

"La n(J(:ión de dcsarrollo humano plantca dos cucstiones 

cscncialcs. Por una partc la quc( ... ) sitúa a las pcrsonas como fines 

y no como medios para el logro dc otros objctivos más o menos 

abstractos como pucdc scr el crcci micnto económico. Esta idca 

pone dc manificsto la necesidad de intcrprctar los proccsos de 

dcsarrollo en función dc su potcncialidad dc cxprcsarse como 

incremento dc bicncstar humano, rompicndo la ccuación 

tradicional , scgúnla cual, cste (]1timo scria la consecuencia final del 

crecimicnto económico nacional , exprcsado en términos de 

incremento dc la producción o del ingreso." (Unecta: 2001 , pA 12) 

Los seguidores del ncolibcrali smo se intcresan cn cl crecimicnto de los 

«mcrcados libres" y no se han preocupado en identificar las desigualdades 

socialcs globalcs. Es por cso que se debe evitar que los Estados sc retircn de su 

papel dc manejar la política pública y la cconomía, c impedir dc csta mancra, 

dcjar a la sociedad a la deriva, a la corriente del mcreado, y pm:-da controlar las 

brechas sociales que se gcneran, Es por eso <1ue Unccta (2001) escribe que; 

"'El biencstar humano ha vcnido sicndo tradicionalmcntc función 

del dcsarrollo de los países, el cual , a su vez, dcpendía de la 

capacidad dc los Estados para llevar a cabo políticas adecuadas 
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orientadas a tal fin_" (Uneeta, p_417) 

y Solis (2005) enf,1tiZ ... 1 la necesidad del desarrollo humano encima del 

creci micnto cconómico; 

" El dcsarrollo humano va mucho más allá del ingreso y el 

crecimicnto para abarcar el plcno florccimicn to de la c.1pacidad 

humana. La perspectiva puramente económica del desarrollo ha 

demostrado que el crecImiento económico " por si mIsmo" no se 

tradujo en progrcso social" (Solís: 2005, p_74) 

Sin embargo, ¿podríamos dcjar el futuro del desarrollo humano 

únicamcnte bas"'ldo en políti cas sociales para el des.1rroll0, o es necesario 

reconsiderar la noción o la participación de ciudadanía? 

1.2.Cultura tradid onal 

1.2.1 Definición 

Uno de los aspectos importantes a los cuales se enfrenta la globalizaeión 

es la cultura tradicional , la cual aparentemente se encuentra en el pasado y no 

acepta los beneficios que brinda la modernización por 10 que se va a analiZ"'lr 

brevemente el concepto de cultura. 

Gareia (2002) nos explica que; 

"Estudiar la cultura como producción supone considerar no s610 el 

acto de producir sino todos los pasos de un proceso productivo: la 

prodllcciólI , la cirClllaciÓII y la recepción Es otra manera de decir 

que el análi sis de una cultura no puede centrarse en los objetivos o 

bienes culturales; debe ocuparse del proceso de producción y 

circulación social de los objetos y de los significados que 

diferentes receptores les atribuyen _ (Garcia: p_76) 



Según Natividad Guti¿rrez Chong (200 1); 

"La \'er~lón oficial de la <cultura mexicana> es un mIento por 

balancear al indio (en especial al de origen mexica) junto con las 

intluencias europeas y españolas; empero, tal enfoque bilaleral 

prcsenta una comprensión rcvisionista y selectiva del pasado 

indígena, en virtud de que los l1nicos que reciben atención son los 

aztecas mitificados."(Guli¿rrez Chong: 2001 , p.ll!) 

En csta tesis, se define la cultura tradiciona l como equivalcnte de " la 

eultUl'a que los indígí'nas tí'nían antí'S de la Co nquista poi' los í'Spaflolí's y 

que tiene que ver con el modo de. pensar, la lengua autóctona, los a limentos 

localt,s, las ca ractel'ísticas naturales, sus h'mh~ndas espiritu ales, las 

festí\'idadí'S etcétera". 

Al respecto dicc José del Val (2004); 

"Los indios del conti nente han sabido conservar la dignidad 

humana y conservar terrea y amorosamentc los valores 

fundamentales del hombre; la solidaridad, el respeto por el trab.1jo 

humano, una relación con la naturaleza más seria y profunda que 10 

que engloba el concepto dc ecología, conocimientos milenarios 

sobre su entorno que hoy se disputan las transnaeionales, una 

simbología llena de metáforas $.'1bi as y educativas, una concepeión 

estética del papel del hombre cn el cosmos, una concepeión 

estética del papel del hombre en el cosmos, una sabiduria de origen 

y destino, una conciencia elara de los límites, una velocidad de 

vida perfectamente adaptada, y una gran capacidad y 

responsabilidad con el cambio." (Del Val: 2004. p.217) 

Es por eso que el hábito del indígena se vuelve sumamente importante en 
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la cosmovisión de él , y esa relación lc hace cxperimcntar emociones cstéticas al 

eontcmplar la naturaleza y sus poderosos clectos, y es así quc los 

acontecimientos colectivos como las celebraciones están en íntima relación con 

el cielo agrícola , que unido al aspecto religioso gira la vida y el trabajo 

Cuando se analiza el modo de pensar de los indígenas, no debemos 

olvidamos de las creencias de el los, sobre las quc Manuel Gamio (1987) escribe 

relacionando sus contactos con la naturaleza; 

"El llldio precolombino amaba religIOsamente al suelo, al Ciclo, a 

la montaña, al agua, a las plantas y a los animales, porque le daban 

sustento y temía al huracán, al fuego , al terremoto, a la inundación, 

a las alimañas, porque destruían su vida . amor, temor y emoción 

estética, 10 movieron a deificar a elementos favorablcs y adversos; 

así surgicron las bellas creaciones de los dioses del agua, del maíz, 

dcl fuego , de la gucrra, del amor y de la mucrte .. Esta reli gión 

artística era lógica en ese entonces porque el conocimiento 

científico no surgía aún y porque la inspiraba la tcndencia 

biológica de conservación del individuo y de la especie." (Gamio: 

1987, p.66·67). 

Además Federico Navarrete (2004) describe que "para muchos 

indígenas pl antar maíz no es sólo una actividad económica de la que esperan 

deri var una ganancia, sino quc cs una obligación religiosa, pro fu ndamentc 

asociada con el papel que tiencn como seres humanos en este mundo y con sus 

relaeioncs eonlos dioscs; por 10 cual , sigucn practic.1ndo csta agricultura como 

una fonna de defcnder su identidad cultural (Navarrete: 2004, p.126) 

Según del Val (2004) "es indudable que el denominado derecho 

consuetudinario expresa la articulación estrecha o laxa entre la eosmovisión 

indígena y las nonnas de convivcncia cntre los pueblos indios" (del Val: 2004, 

p.202) Además el mismo autor vincula la conciencia colectiva con las 
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prácticas jurídicas dc los indígcnas 

La reglamentación también se encuentra en el trabaj o colectivo, en las 

prácticas y normas religioS<1s en aspectos tradicionales en CU ... lI1tO a las 

ecremonias sociales_ Asimismo, condiciones para la disolución del matrimonio 

y destino de hijos y bienes. En los espacios relacionados con el tipo de 

propiedades comunales y/o el ejido en ciertas modalidades de herencia _ 

1.2.2. El pape l dí' muj('f· tl·adicional 

Un elemento muy Importante en el desarrollo de todo grupo humano es 

la nuycr, que en una sociedad tradicional , aparentementc está relegada a un 

scgundo plano; sin embargo, por ellas la fami lia y el grupo social en general no 

podría subsistir, es por eso que Sandoval ( 1994) parte del concepto de unidad 

indígena a la ellal define como; 

"Unidad reproductiva tanto de relaciones eeonólllIeas como de 

relaciones sociales, culturales y patcntales que interactúa n 

diariamente entre si y con el entramado socio-cuJtural de la 

comunidad.( ... ) A partir de este entender, la unidad doméstica sc 

integra por todos los miembros del grupo que tengan afinidad o 

cons"'lIlguinidad sin quc neccs.1riamente coman, duerman ° vivan en 

la mi sma casa, pero que sí se relacionan con los procesos 

reproductivos y de consumo de manera general , sin importar el 

lugar o el tiempo en dondc $C re<'llice_ La fami lia es entcndida como 

un subconjunto del grupo doméstico, es decir que se encuentra 

organizada y vive bajo un mi smo techo" (Sandoval Rorero: 1994, 

pAI) 

Es en esta unidad doméstica en la cual se generan las roles de sus 

miembros y como con$Ceuencia la relación entre hombres y mujeres, en donde; 



"El pad re es el jefe absoluto de la familia , y a 61 obedecen la 

esposa y los hijos. La esposa en particular y en general la mUJer, se 

consideran inferiores al marido y al hombre; esto se nota sobre 

todo en las relaciones existentes entre los cónyuges La 

alimentación, las comodidades del hogar, el vestido, el abrigo, cte., 

no 10 disfrutan por iglk"ll hombres y mujeres, sino que siempre 10 

mejor le corresponde al hombre." (Bas,"luri: 1990, p.227) 

Por 10 tanlo, los hombres domll1an a la sociedad en lanto que las mujeres 

10 hacen dentro de la casa, los hombres trabajan en la ti erra para dedicarse a la 

producción de maíz, fríjol y chi le y las mujeres se realizan la preparación de los 

alimentos para toda la familia; actividades de limpieza, lavado de ropa, 

reparación de ciertas prendas de vestir, y para la atención a los niños_ De esta 

manera, las mujeres siempre soportaban a los hombres en el campo con la 

producción de verduras, en las calles en la venIa de la cosecha en los tianguis, en 

la casa; con el trabajo doméstico además de la elaboración de artesanías esto 

para complementar los ingresos. 

De acuerdo con Sandoval (1994) "todas las actividades del hogar y las 

condiciones en que [o realizan, hacen que ésta SC.1 una de las labores más 

pesadas y cansadas para la nnycr, a pesar de que este trabajo 10 consideran muy 

propio de su género y 10 justifican como adquirido desde la niñez. 

Indudablemente que dependiendo de las variables socio demogrMicas de cada 

grupo, tales como el tamaño de la familia , los $Cxos y las edades, se determinan 

en gran medida las necesidades del conjunto y el trabajo que se requiere por 

parte de las mujeres_ En las familias exlens,1s por ejemplo, $C realiza una mayor 

di stribución del tmb<1jo doméstico dada b presencia de más mLyeres, ya $C<1n 

madres, hija s, esposas o nueras. " (Sandoval: 1994, p. [94) 

Es por eso que; 

"Para deseribir algunas características de la mujer mexicana 
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intentamos ubicarla en el contexto de nuestra sociedad, donde ser 

femen lllo está Impregnado de una serie de fac tores, tales como: 

pasividad, ternura, reccpti vidad, falta de agresividad, sacrificio, 

sumisión, incapacidad para pensar y dceidir C.') Dentro de este 

contexto la Imuer solamente tendría como función <ser esposa> y 

posteriormente <scr madre>, Para entcnder la etiología de la 

conducta femenina es importante rcmitirnos a fuentes primarias que 

nos conducen necesariamente a la cultura azteca, ( .. ) en la cual las 

mujeres eran la fuen:a moral no obstante que el hombre, por el 

medio en que se desarrollaba, por participar en la vida religiosa y 

cívica, tenía mayores conocimientos y oportunidades que la mujer. 

Si n embargo, ésta jamás permanecía en la ignorancia o en la 

inactividad, si él era la fuerza. fi siea, ella era la fue rza moral " 

(Casanova: 1989, p.18-20) 

En resumen, " la mujer indígena cumple un papel determinante no sólo en 

cuanto a la reproducción biológica, sino también en cuanto a la reproducción 

cultural de la unidad doméstica ." (SandovaJ: 1994, p.195)1 

1.2.3. La aliml'ntación tradiciollAl 

Uno dc los aspectos muy importantes en la \~da cotidiana de todo grupo 

social es la alimentación. Al hacer un análi sis de la alimentación tmdieionaL Se 

I &, el C!\$O de la$ mujrn:$ tradicional", de lar""'. exiMiR" t""hei""'$ f8 mili""" de tipo pll.lenllll;"l"" el, 
dondol el egtaM de las muj~rn era muy baja. y la mujer deberia Ie&uir a lu padre antes de usarse. a Ju 
es[lO'O d<$/JUoia de C<4$""'~. Y a 'u hijo desp"és de la muert~ de su esposo. Mientm$ kl$ espolO$ tr.d.>:>j al.>;u, 
en el campo o iban a ca= loo .,,;maleo. la. mujrn:o tmbajahm en la tierra para la producción de arro~ y 
hortali7."$ y~" $\1$ hogares p"r.> <lediCMlle a 1"" jornou.t;u, "<:tidi.,, .. 

Atmque los " ,,",)'USes no companían mucha COlrver-.ac;ón, entre ell", había W l1l sran dolpendencia 
en todos Los Jentidos. TradicicOlalmenle la importancia dollOl vínculos entre las familias que compc.úan las 
CODlll,idade. y localidades nTllle. y la función decisiva del acceso a los activOl! el, la reproducción social 
de la. familia. era fllIda!llental. En c .... nto la loma de deci.ión en la COlllunidad, los ancian"" telúan 
1"'1"'1 ... y dereclIo COll 'UJ experienci ... , y no IIabia democracia ni la participación]Xll"]Ol! otrOf. int~gmnt ... 
COll\tUlitanc.. ni .iquíorn por 1"" mujere., .ino rasg'" cuhurale. inherente, como la imolernncia y los 
"-'.lorclI 8ulori",ri",,~ 
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encucntra que la comida prehispániea es una alimentación cquilibrada y muy 

diversa, no obstante que su dicta cllrecía de productos lácteos y dc carne al esti lo 

europeo, en la actualidad S"'lbemos quc una combinación de alimcntos b ... IS ... lda en 

maíz, fríjol , chi le, haba, agua, pulque y bebidas regionales produce suficientes 

aminoácidos para una buena nutrición. 

"L ... I torti lla es superior en nutrientes al pan blanco, pues el 

tratamiento del maíz con la cal y calor es un proceso fundamental 

para mejorar el valor nutritivo del grano. Este proccdirlllento 

incorpora el calcio - tan neeeS"'lrio y que suele faltar en la dicta 

humana - así como aumenta el hierro asimilable. El número de 

plati llos que se preparan con base en el maíz es extenso; tortillas, 

tlacoyos, tamales, pozole etcétcra." (Vertí: 1991 , p.277) 

Cuando vemos el proceso de la producción de las comidas, se puede 

infcrir que la alimentación tradicional es la que conlleva las labores que 

requerían mayor esfLLerzo fisico, y mayor tiempo, la comida industria lizada sólo 

se compra. 

1.3.Globalización vs. cultUl'a tradicional 

1.3.1. La influencia de la globalización 

La influencia de la glohalización hlly que buscarla no sólo en la 

dimensión clk"lntitativa de aquélla - incremcnto de los Ilujos intemacionalcs O 

interterritoriales - sino en su dimensión cualitativa; es decir, en los cambios que 

se hlln operado en los escenarios mundiales en ténninos politicos, económicos, 

militares, geopolíticos, socil:uades, culturales y olros. De acuerdo con ¡anni 

(2002); 

" Desde que se aceleró el proceso de globalií'--<lción del mundo se 

modificaron las nociones de espacio y tiempo. La crcciente 
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agiliz<'lci6n de las comunicacioncs, los mcrcados, los Ilujos dc 

capitales y tecnologías, los IIltcreambios de ideas de Imágenes, 

modifica los parámetros heredados sobrc la realidad social , el modo 

de ser de las cosas, la manera de actuar del devenir. Las fronteras 

parecen disolverse. Las naciones se integran y desintcgran. Algunas 

transformaciones sociales, en dimcnsi6n n<'lcional y mundial , haccn 

rcsurgir hechos que parecían olvidados, anacrónicos" (Ianni: 2002, 

P.138) 

En el aspecto de las formas sociales, la global iz<'lc i6n articula y dinamiza 

configuraciones locales, nacionales, y transnacionales, y se incremcntan los 

vínculos del espacio. 

La modcmi Z<'lci6n del dcsarrollo cconómico y avanccs tecnológicos y dc 

información han modificado las manifestacioncs culturales y han influido los 

usos tradicionales en las zonas indígenas de México. La ropa y los objetos 

domésticos de origen indígena son paulatinamente menos usados en las 

sociedades campesinas indígenas porque los reemplazan por artieulos 

industriales más baratos o atractivos por su diseño y sus connotaciones 

modemas. Adem{IS con el incremento del ingreso, ha ido cn aumcnto la comida 

industrializada, la que conlleva menos esfuerzo para elaborarla además de que es 

un alimento más ligero. 

En el caso de las artesanías tradicionales, según Néstor Garda (2002), 

" La ideali7.ilei6n antropológiCo'" y política de <la autenticidad> persiste, pero 

cede lugar a la competitividad de estos neo-mini-empresarios para situarse en 

mercados globales. De las artesanías que, como símbolos de la creatividad 

indígena y mestiza, sostcnían con orgullo la idcntidad nacional , pasan a 

contarnos las promesas de la bel leza textil exportable. " (Garda: 2002, p.15) 

Además existe la necesidad del mercado al ineluir las estructuras y los bienes 

simbólicos tradicionales en los masivos de comunicación, para alcanzar aún a 

las capas populares menos integradas a la modernidad. 
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El mismo autor continu ... \ que "en otros casos, la ritualidad y la vida 

cotidiana quc afirman las fiestas pueblcrmas son reformuladas por actores 

externos (empresas de refrescos y cerveceras, puestos de proouetos industriales 

y la presencia de turi stas y medios masivos), y en parte por la propia decisión de 

los sectores locales de apropiarse de recursos mooernos." (Ibídem; p.22) 

Ejemplo dc ello es "El ])ía Dc Muertos" en Mixquie. 

La política social que está a favor de la mooificación de la vida 

tradicional, también ha infl uido a la vida indígena, y aun en organizaciones 

como el Instituto Nacional Indigeni sta (INI) quc cntró a las rcgioncs Illdigcnas 

con fines de apoyo al esos grupos, al ser un organismo gubernamcntal, tuvo 

que dar paso a otras instituciones del gobierno; 

"Como el ejército, que buscaba controlar y vigilar esas remotas 

regiones y reclutó a muchos jóvenes indígenas, y las secretarias 

encargadas de la salud, la educación y la agricultura, así como el 

partido oficial que incorporó a los gTllpos indigenas a su estructura 

corporativa. Juntas, estas instituciones públicas mooifiearon 

profundamente la vida de muchas comunidades, y trajeron 

beneficios como la construcción de carreteras y el acceso a 

servicios de salud y a la educil.ci6n; pero también apoyaron el 

poder autoritario de los caciques y contribuyeron a la destTllceión 

de fomlas de vida tradicionales" (Navarretc: 2004 , p.l09) 

1.3.2. El dcscmplco '·UI·a l 

La glob.1lización scpara grandes cantidades de productores de sus medios 

dc producción sin importar el proceso y la ci rculación social de los objetos. 

James Petras y Henry Veltmeyer (2003) advierten que "la parte más pesada del 

proceso de globalizaeión capitali sta ha sido cargada por los trabajadores, 10 que 

en efL'C1O ha constituido en principal mL'Cani sl11O de ajuste estruetural.( ... ) Las 

fuerzas generadas por el proceso de desarrollo capitali sta han separado a muchos 
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productores dc sus mcdios dc producción creando un cnormc proletariado, 

esti mado en 50 IXX cicnto, que sc cneuentra descmpleado o subcmpl~ldo, y 

subsi stc apcnas en el creeicntc scctor informal dc las ciudadcs y ccntros urbanos 

del Terccr Mundo, O cn los márgencs dc la economía capitalista" (Pctras y 

Vcltmcycr: p.28) 

Mientras mas prcvalczca la tccnología agrícola y se involucre al mcrc<'ldo 

libre, más competencia habrá con los productos importados L."l agricultura 

trad icional con la tccnología atrasada, la mala calidad dc las tierras no gencra a 

los pequcños ca mpeslIlos IIlgresos dc Importancia, por lo que mayor partc dc la 

producción agrícola alcanza lmicamcntc para el autoconsumo. Scgún García 

(2002); 

"Desdc los años sesenta se agravan los problcmas crónicos del 

campo mexicano. Los minifundios resultan cada vez menos 

rentable, los prccios de muchos productos agrícolas se deterioran en 

relación con los industrialcs, el acelerado crecimiento dcmográfico 

vuelve insuficientes las tierras para dar trabajo a toda la población 

campesina. Esta pauperización expulsa a un gran númcro del 

campo, fomenta la concentración de las propicdades abandonadas 

por los minifundistas, aumenta la mano dc obra dcsocup."lda y por 

tanto la explotación y las migraciones: en 1960, el 90 % de los 

predios privados del ecntro del país tcnía mcnos de 5.1 hectárea 

cada uno; en 1970, muchos dc ellos habían dcsaparecido" (Garcí a· 

2002,p.(15) 

Después, cuando muchos dc los campcsinos sc conviertcn en los obreros 

asalariados, ellos ticncn mcnos oportunidadcs de consumir los productos dc sus 

tierras y " los trabajadores asalariados con bajas remuneraciones que son 

consumidorcs de bienes de COllsumo importados y baratos. Las famili as de 

campesinos emi grantes que picrden a miembros de su tiunilia y ven las precios 
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de sus productos diezmados por las importaciones, dependen de las remesas del 

cxtrallJero, reconvcrtidas de manera libre. " (Petras y Veltmeyer: 2003, p.41) 

1.3.3. RttOlls idt l"aciólI dI' la t ulru l"a t."adicional bajo la globalizllciólI 

No obstante, todo este impacto globalizante y de pauperización de las 

culturas tradicionales que existcn cn México, hay varios grupos indígenas que 

lograron eonscrvar p<'lrtc de sus tierras comunales y mantcner formas 

tradicionales de trabajo agrícola y artesanal. En muchos pueblos, los montes 

siguen siendo de prop1t:-dad colectiva y la explotación de la tierra aún se decide 

cOI~untamentc, la producción para auto subsistenci a conserva, en algunas 

comunidades, mayor importancia que aquella destinada al mereado. 

Las celebraciones de sus fiestas y las formas de organización social y de 

podcr+gobicmo de ancianos, sistcmas de cargos-paralelas al régimcn nacional sc 

siguen conservando? 

1.3.4. Las manifestaciones l:u lturall's l:omo lIel:l'sidad dl' l lIeolibl'ralism o 

Si bien estamos en un mundo globalizante que trata de imponer su 

cultura, también es cierto que existen movimientos culturales que están tan 

amligados que sirven de enlace entre la nueva forma de eulturizaeión y lo 

tradicional que unifica a csos grupos. Estos movimicntos sc manificstan a través 

de las fie stas, danzas y artesanías que se conservan y crecen porque cumplen 

papeles en la reproducción social y la división del trabajo necesario pma la 

cxp<'lllsión, no sólo para la misma tradición, sino también para la obtcnción dc 

111gresos. 

Esto ha generado un auge en la reproducción del folk lore, no solo dcsdc 

el punto dc vista económico sino también en el rescate de la cultura tradicional 

2 En la mayor parte de la zona rural de Japc'wl \odavia e.~iste la fiesta agricola, que ha con"ervado la mane", 
tmdicict",1 desde h .. "" .iglos y 1", mantenido la red 001""181 hasta I>oy en día. La conservación do esta 
tradición atrae a mucha! ¡',bitall1es de todo. panes de Japón y de <>!ros ""í • .,.. E.ta celebración se realiza 
bajo la creencia de l. rel""i611 entre l. t\ilh.aleza y 1"" activi<lades rr:>d.ic ioolille •. 
Los ritos y da"zas surgen de div .... "" e.~periencia5 hi",óricas que constituyeron la base de la idontidad 
pO¡mlar. &1"" rJ< SI"" "ir"en de libemció .. de Jos ,,",c"""'" rmdicio"lIh"."te opri mÍ<k>'l en III"ro dIos 1"" 
reconocen como .imbolos de identidad para vi"cul ........ 



que conllcva a un reforzamiento de la idcntidad lo que permite la sobrcviveneia 

de la cultura tradicional con el ncoliberalismo y al mismo tiem¡XJ se establece 

una nueva relación con la naturaleza. 

Del 'hll (2004) nos e:-.:pliea que; 

"El resurgimiento de los pueblos indios, baltk'lrte de su cul tura de 

resistcncia y tránsito, anhelado y reiterado en muchas tradiciones 

indígenas, se convierte poco a poco en el espacio simbólico 

adecuado para la compresión de las profunda~ translormaciones 

culturales que se avecinan en nuestro planeta y que derivarán O 

están derivando en la construcción de una nueva filosofia y una 

nueva ética de la relación cntrc los hombres y dc cntrc ellos con la 

naturaleza" (Del Val: 2004, p.2l 3) 

Desde esta perspectiva ha sido posible analizar la racionalidad social de 

diferentes organiz.'leiones culturales, así como los efectos de las fonnas de 

aprovechamiento de la reproducción de la cultura y de sus actividades 

productivas sobre la dinámica del ncoliberalismo, por lo que se dcbe de aceptar 

que; 

"No habrá polí ticas culturales reahncnte populares mientras los 

productores no tengan un papel protagónico, y este papel no 10 

cumplirán sino como consecucncia de una dcmocra tización radical 

dc la socicdad civil . Las tarcas ncccsarias exceden el simple 

<reseate> de las estructuras colectivas y las tradicionales indígenas 

o el tibio respeto de la autonomía étnica, el dcsarrollo de 

cooperativas o dc lucha locales." (Gareía: p.225) 

Considcrando esta opinión, lo importante es que los indígenas planeen, ejcnan, 

y evalúen su trabajo, así como la manera de eohesionarsc con el mercado y los 
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consumidores, porque las perspectivas de los análisis de la relación sociedad

naturaleza no sólo parten de la centralidad de los procesos económicos, sino del 

carácter dc las relacioncs socio- culturalcs dc producción sobrc la percepción dc 

los recursos, de sus fomlas dc uso, de los cfectos sobre las transfonnaciones 

culturales de su entorno y la dinámica propia que establecen las poblaciones con 

la nueva demanda de la sociedad. Por eso, necesitaríamos quc se formara un 

nuevo acercamiento, un nuevo turismo y otra manera de gustar y penS..-lr la 

cultura; una nueva estrategia de los medios de producción, circulación y 

consumo cult ural , y aún así, a pesar de que se haya modificado la manera de 

producción O la preferencia de los usos tradicionales no deberíamos olvidarnos 

de la situación histórica de los indígenas como eseri be del Yal (2004); 

"Los pucblos indios requieren de espacios y recursos para su 

desarrollo( ... ), de relación directa y apropiada COI1 la madre ticrra; 

la consecución de esos espacios y recursos permiti rá una reflexión 

propia y por lo tanto una rcsimbolizaeión en tomo a las nonnas 

para la administración de estos espacios y recursos, y en 

consecucncia administración práctica y simból ica de la diferencia; 

eso producirá indudablemente una juridicidad indígena, quc será 

como ellos mismos absolutamente contemporánea e in6dita como 

situación histórica. " (del Yal: 2004, p.207) 
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Capítulo 2: Ejes analiticos fundamentales: 

De acuerdo a la revisión tc6ric<'1 consultada de autores tales como Del Val 

(2004), Petras y Vcltmeyer (2003), Artcaga (2005), lbarra (2001), CMvez 

(2003), Sumpsi (si n fecha), Mora y Sumpsi (2004), Arriagada (2005), Torres 

(2003), Nussbaum y Sen (1993), Dubois (2001), GonZlilez-Celi s (2005), Arita 

(2005), Angu<'ls (2005), Garduño, Salinas y Rojas (2005), Ruggieri , Ruhi y 

Stewart (2003), Trejo y lones ( 1992), Gulman (2000), Marulanda (2000), Abreu 

( 1997), Chambcrs (1997), Y Solís (2005) y la experlcncla de campo personal quc 

sustenta este trab<'ljo, se puede resumir que los programas de desarrollo social 

giran alrededor de tres ejes fundamentales: Los proyectos de desarrollo, la 

participación, y la calidad de vida. 

En este capítulo nos avocaremos a presentar cada uno de ellos: el 

primero se revisará desde dos puntos de vista, como elemento de control , y por 

lo tanto de dominación, y como factor de apoyo al desarrollo social de los 

grupos más desprotegidos. 

En cuanto a la participación, se analiza el concepto partiendo de las 

definiciones, su relación con la participación social; a) en las estrategias de 

desarrollo rural ; b) en el nucvo papel del Estado; e) en las organi zaciones 

sociales y d) desde \lna perspectiva de género 

Yen la calidad de vida se parte de las dcfinieioncs y dcl cnfoque desde, 

su relación con ; a) el acercamiento monetario; b) el acercamiento de las 

capacidades; e) el acceso y las oportunidades; d) el acercamicnto ambicntal ye) 

la scnsación de bicncstar. 

2.1. Los pmyectos de desa .... ollo como apoyo o dominaCÍlÍn a los países en 

vía de desiln "fillo 

2.l. 1. Situación actual 

El sistema capitalista que actualmcntc rige a la mayor parte del mundo, 

vive bajo la globalización, la cual hace referencia a la multiplicidad de "inculos 
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e interconexiones entre los Estados y las sociedades que construyen el aetutll 

sistema mundial. 

Esta relación , ha generado un dcsarrollo dcsigual y un alto índicc dc 

pobrez,1, 10 que ha hecho necesario prestar más apoyo a los múltiples grupos que 

viven en condiciones verdaderamente de miseria, hecho que se ha llevado a cabo 

a través de las agencias nacionales y/o internacionales de desarrollo, las cuales 

han invertido una gran cantidad de recursos propios y/o de organismos 

internacionales en proyectos de desarrollo social. 

La mayoría de los proyectos se desti nan a la creación de eaptleitaeión de 

las pcrsonas en lugarcs cspeeíficos de producción, de gestión y de 

fortalecimiento institucional y se orientan a buscar la sustentabilidad del medio 

ambiente y, a más largo plazo, la auto sustentabilidad de los grupos. Sin 

embargo, los resultado de este tipo de ayuda, (no obstante su importancia), en 

ningún caso ha sido un factor suficiente para mejorar la situación de aquellos a 

quienes se tienen que ayudar. Y así podemos encontrar reportes y evaluaciones 

sobre dichos proyectos en donde se mencionan una serie de fracasos por causa 

de la ausencia de las voces de los integrantes de la comunidad donde han sido 

real izados dichas intervenciones. 

Por ejemplo, la Ayuda Ofici al para el Desarrollo (AOO) que apoyó a 

algunos paises africa nos para proyecto de des,·urollo social, fue utiliztlda para la 

compra de armamento contra la guerrilla en la guerra civil, por ejemplo, en la 

guerra civil cn Rwanda (199Q..1994) y en otros casos se entregó a los ricos a 

través de hospitales y carreteras. Por 10 que es,1S ayudas internacionales no 

sirvieron para mitigar la pobreza de esos paises, y los pueblos siguen sufriendo 

por la falta de cobertura a sus necesidades bltsicas. 

y cs que en la mayoría dc los casos de ayuda intcrnacional , los recursos 

no llegaron directamente a las organizaciones y a los pueblos pobres, sino que 

atravesaron inmensos trámites burocráticos y desgraciadamente, en muchos 

casos, la corrupción esfumó el dinero. 
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En Asia en los años de 90, se llevaron a cabo algunos proyectos de AOD 

llllplementados ¡XX el gobierno Japonés con objeto de participar en la 

eoopcraeión internacional para el desarrollo; sin emb<'lrgo, los resultados 

indicaron que la ayuda fracasó ya que se aceleró la explotación del medio 

ambiente, se destruyeron bosques del Estado, y se hicieron grandes daños a la 

comunidad, debido a que los incendios destruyeron las casas de sus habitantes y 

tuvieron que abandonar su lugar de origen cte. 

Según el reporte de actividades de una organización pública japonesa, 

JI CA (Japan Inte rnational Cooporation Agoney), se había envmdo equIpo 

y personal a América Latina, para llevar a c<'lbo programas de apoyo 

comunitario; sin embargo, no pudieron realizar sus objctivos porque encontraron 

quc la realidad era demasiado distinta a la informada, principalmente en lo que 

se rciiere a la infraestructura, aunado a que el nuevo funcionario cneargado de 

los proycctos de Japan Intcmational Cooperation Agency (JICA), decidió usar 

los recursos humanos japoneses para otros fines y se negó a considerar las 

nccesidades dc la comunidad realizando proyectos para beneficiar a su p<'lrtido. 

Todos estos ejemplos indican que existe falta de inlormación de este tipo 

dc organizacioncs, aunado al hecho de que las poblacioncs bencficiadas no 

entcndían el tipo de ayuda cnviada. Por eso los proyectos no tuvieron el éxi to 

esperado. 

Las causas de esos resuhados son divcrsas y van desde los cambios de las 

politic<'ls federales con respecto al uso dc esos recursos, sin que importe si los 

proyectos tiencn éxito o no, hasta el abandono de los que lo llevan a eabo, 

posibles bcneficiarios finalcs de los mi smos. 

Con relación a México, ])el ViiI (2004) analiza los fmcasos de unos 

proyectos dc desarrollo social cn una comunidad indígena en México y dice que: 

"Una evaluación de los fracasos, por supcriicial quc sea, nos da 

información importante: la mayoría de los proyectos fueron 
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definidos por agentes externos a los pueblos y organizaciones 

IIldígenas, la mayoría de ellos fuero n concebidos como 

experi mentos productivos dc aplicación de tecnologías no 

adaptadas_ " (Dcl Val: 2004, p224) 

En estc caso los paquetcs tecnológicos cstandarizados quc se distribuyeron 

no cran aptos para las difíciles condicioncs dc la comunidad y la mayoria de los 

programas se plancaron para obtener una respuesta productiva inmediata, mÍls 

que para mejorar las condiciones cn el lllt:diano plazo. El uso de tecnologías 

(p<'lquetes tccnológicos) ha bencficiado a unos pocos productores y han 

provocado una alta degradación de los recursos naturales. Las estrategias de 

proyectos para el desarrollo deben impulsar procesos sociales y cconómicos de 

largo periodo de maduración_ 

2.l.2. El a poyo internacional para la subordinación a los países donadOl·(,s 

La mayoría de los proyectos para el dcsttrrollo, no pcrmitcn prescindir la 

alianza entrc la AOD y las empresas transnacionales de los paises 

industrializados, en primer lugar, porque la mayor parte dc las agencias 

curopeas, nortcamericanas y japonesas de la AOO cnfatií'-,,'m la cooperación entre 

Norte y Sur (cntre los países industrializados y los países en vías de dcsarrollo)_ 

Sin embargo la mayor parte de su "ayuda internacional " está vinculada eon la 

compra dc bienes producidos por los países donadores a prt:eios m{t$ altos que 

los dc mcrc."ldo; en segundo lugar, la "ayuda intcrnacional " cstá vinculada con 

arreglos favorables de inversión y comercio con las empresas transnaeionales de 

los países donadores_ 

Cuando se realií'...ll la AOO las empresas transnacionales exigen el aeceso a 

materias primas, libre entrada a los mercados internos y la eliminación de las 

regulaciones sociales de los paises receptores. 

Asi se puede interpretar la cooperación como la dominación de los paises 

donadores o la subordi nación a los paises receptores, y el resurgimiento de las 
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relacioncs imperiales bajo la "ayuda internacional " por 10 quc, se critica quc la 

cooperación IIltcmaclonal aumcnte las desigua lcs relacioncs dc poder y 

e:-.:plotación económica cntrc los donadores y los receptores, hccho quc 

desgraciadamente agudi za y profundi7 .. il, la injusticia en los paises en vías de 

desarrollo. La asistencia social canalizada a través de los gobiernos locales o las 

ONG, como vemos en América Lati na en el ajuste estructural impucsto por el 

Banco Mundial , para mitigar la pobreza, está condicionada a la aceptación de las 

políticas macrocconómicas liberales. Según Petras y Vcltmeyer (2003) 

"En el contexto político-cconómico ncolibcral , la cooperación para 

aliviar la pobreza es en realidad la perpetuación de las eondicioncs 

que crean la pobreza. He ahí la paradoja: una mayor asistencia 

contra la pobreza está acompañada de mayor pobreza." (Pelras y 

Vcltmcyer: 2003, p.156) 

2.l.3. Los pl"O)'ectos de desarrollo como apoyo a los integrantes de la 

comunidad 

No obstante que la estrategia de los agentes para el desarrollo están 

subordinada a las políticas macrocconómicas liberales, y tiende a separarse mÍls 

y m{IS dc la matriz social de agcntcs locales, el dcsarrollo debe scr considcrado 

como más endógeno, bajo su estrecha vi nculación con la cult ura local y con los 

valores tradicionales, y debe de ponerse la prioridad en los proyectos que 

satisfilgan las nceesidades b¡"lsieas de la población. 

La falta de p<'lrt icipación de los bencficiarios y las formulaciones de toma 

de decisiones "de arriba hacia abajo" fue una de los fracasos de los proyectos 

para el desarrollo dc las úhimas décadas, y no SC tomaron en cuenta, 

suficientemente, las m:cesidades real es y carencias que afectaban a los 

integrantes de la comunidad. Los proyectos que sólo se apoyan en una dc las 

partes invol ucradas tienen alta probabilidad de ser un fracaso. 

Los proyectos que se evalúan cn si mi smo, sin considerar otras variables 

de la \~da de los integrantes de la comunidad que están necesa ria y 
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cotidianamcntc relacionadas con su puesta en práctica, producirán pocos 

resultados positi vos. De acuerdo con Del Val (2004), 

"Las agencias intcmacionalcs y los pai ses que tradicionalmente 

dan ayuda para el desarrollo pucdcn y deben jugar un papel 

importante. No solamente financiando prioritariamcnte los 

proyectos quc ticncn quc vcr con las neecsidades de los pueblos 

necesitados, si no generando los mecani smos que garanticen la 

particIpacIón autogestionana en los mccanismos de ejt."Cuelón y 

cvaluación, y cn elmallcjo directo dc los TCí:ursos" (Del Val: 2004, 

p.225) 

En lugar de dictar políticas dc forma vertical dcsde la cúspidc del Estado 

o de otro pais, que supone un espacio homogéneo y con una lógica flmcional y 

sectorial, debería buscarse que tengan un carácter más horizontal y local, 

oricntado a crcttr oportunidades y entornos favorables a las iniciativas en cada 

comunidad. 

En otras palabras, la tradicional centralización de los procesos de 

desarrollo, las prevalecientes relacioncs dc clientcla y asistenciales, y la 

predominante dirección "de arriba hacia abajo"; dcbcn dar paso a la 

descentralización, la participación efectiva de los integrantes de la comunidad 

en sus propios procesos de desarrollo, la movilización de los recursos locales y 

el di seño de las iniciativas "dc abajo hacia arriba" 

Un aspecto importante para el logro de los proyectos de desarrollo, es la 

articulación efectiva y la intcgralidad entre el Estado y la población a través de 

las organizaciones internlcdiarias, porque muchas dificultades de los proyectos 

se derivan de: la taita de capacidad; problemas de coordinación de la 

administración nacional , regional y local, con las comunidades locales; el 

fortalecimiento de las organiz,'lCiones locales y, en general , del capital social y la 

institucionalidad de las comunidades rurales. 



Por otra parte, el componente territorial es un elemento elave de los 

nuevos enfoques de los proyectos para desarrollo social rural. Dicho 

componente lleva la orientación multisectorial dc los proyeetos_ La dificultad 

estriba en que muchas administraeioncs y agencias dc cooperación cstán 

estructuradas si guiendo un esquema sectorial , por lo que el desarrollo territorial 

se enfrenta a un gran desafio que es la articulación, cooperación, y coordinación 

cntre distintas administraciones sectoriales y tcrritorialcs_ Adcmás, los proycctos 

de desarrollo social rural deben articularse e integrarse dentro dc una politica 

más ampli a de desarrollo regIOnal, para el desarrollo de las mfraestructuras, la 

creación de un ambientc favorablc para la ampl iación del mereado de trabajo_ 

No debemos olvidar la importancia de romper los vinculos tradicionalcs 

paternali stas o elientel istas en quc se sustenta la lornla de dominación 

tradicional c",istcntc cn distintas regiones de México; en las formas autoritarias 

de gobierno, relaciones que han tenido una presencia notable en las zonas 

rurales y se encuentran fuertemente arraigados en la dinámica de las 

insti tuciones públicas, en las comunidades y en las organi7.<1ciones mralcs_ Por 

cso, la fherte intcrveneión estatal en las zonas ruralcs encontraría en las 

relaciones paternalistas y de clientela el medio más adecuado para propiciar la 

dcpendcncia y la subordi nación dc las organizaciones ruralcs_ (Mora y Sumpsi: 

2(04) Sin embargo, es importa nte recordar que las asistenci as sociales tiencn sus 

orígenes cn las desigualdades socia les, producto de modelos económicos y 

sociales excluyentes en ténninos generales, así SCgllll Arteaga (2005)_ 

" Ya que cuando el gasto público se dirige directamcnte a satisfacer 

las demandas y necesidades primarias de la población, aun cuando 

ello no resuel ve su precaria condición económica, repercute 

inmediatamente en cierto bienestar dc los grupos beneficiados por 

los programas de asistencia social." (Arteaga: 2005, p.I72) 
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2.2. Pa rticipación, 

2.2.1. Definición 

Un aspecto importantc p.·ua cllogro dc los proycctos de des<'lITollo, es el 

de la participación de los beneficiarios del mismo, que va n desde las 

comunidades hasta la agrupación fami liar a través ya sea de cooperativas, o de 

organizaciones espedfie<,\s. 

Ahora bien, antes de continuar es preciso dciinir brevemente qué se 

entiende por la participación. Tiende a considerarse que, como ¡barra (2001) 

define; 

"La participación todavía en su dimensión general se definc y se 

propone como poder, como capacidad de un grupo humano de 

definición , planificación, gestión y decisión de ámbitos que se 

vivcn colectiva, comunitariamcnte. La participación así entendida 

es el podcr de un conjunto de individuos de gestionar por sí mi smo 

y de form<,\ comunitaria- cotidiana y hori zontalmente· aquellos 

asuntos que les son propios. Como describen los diversos y citados 

informes la partici pación hace rcferencia- y es deseable para un 

auténtico desarrollo humano·, a di stintos ámbitos de la vida: desde 

el espacio familiar hasta el político, pasando muy especialmcnte, 

por los diversos espacios económicos." (Ibarra: 2001, P.ll O) 

De mancra más amplia puede decirse que 

" La p.1rticipación social es un proceso de involucnlmicnto de los 

individuos en el compromiso, la cooperación, la responsabilidad y 

la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes. Es un 

proceso dinámico, complejo y articulado que requiere una 

conciencia colectiva para relacionar con la particularidad de los 

sujetos." (Chávcz: 2003, p. l?) 
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2.2.2. Modelos de im'eslignción 

2.2.2.1. La pm1icipadón social en las t'stntegias de desarrullu rural 

Cuando hablamos de la participación social en las estrategias de 

desarrollo rural , de acuerdo con José Sumpsi, es necesario, 

"Compartir cI enfoquc tcrri lorial y desdc abajo hacia arriba , la 

participación de la población local a través de sus organizaciones, 

la cooperación y asociación entre actores públicos y privados, la 

toma de decisiones y gestión de fondos por parte de la 

organi zación local de desarrollo o comunidad y la importancia dcl 

seguimiento y evaluación de los programas." (Sumpsi: sin fecha, 

p_IO-Il) 

Este tipo de participación puede generar logros cualitativos tales como 

el iúrtaleeimicnlo dc los gobicrnos localcs, el empoderamiento dc los 

integrantes de la comunidad local , cn especial de los excluidos, el cambio de 

comportamientos y actitudes de los actores locales, el mejorami ento del capital 

humano y capital social , el fortalecimiento de las capacidades locales, la 

consolidación de la democracia y los dercchos eiudadanos_ Por 10 que; 

" La participación social busea y desarrolla espacios y 

proccdimientos polítieo--soeiales para expresar valores y 

necesidades especificas, los derechos de los grupos y comunidades, 

la tradición y la cultura , la equidad, cI bicncstar social , el derecho a 

la calidad de vida, los derechos humanos, etcétera" (Ch{l\'e%: 

2003, p. IO) 

En la actlk11idad se espera la ampliación y el fortalecimiento del capital 

social de la población por mcdio de su participación en las redes soci ales de 
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intercambio; educación, trabajo, infonnaeión, Esta mejora de los niveles de 

participación de la pobl ación acelera la cultura dcmocrática y solidari dad cn la 

sociedad, y el tiempo libre del que se pueden aprovC(;har las personas para el 

desea nso y la recreación también. 

2.2.2.2. La particip:u:ióII sociall' lI l'l lluevo papel dl'l Est¡nJo 

La degradación de norlllas y cultura delllocrátic.'l permite y refuerza las 

prácticas autoritarias del gobierno y causa una crisis de participación. Es por cllo 

quc un Estado corrupto, un Estado desintcresado por satisfacer los I1llcrcses dc 

la comunidad a la quc se suponc representa, un Estado que solamente defiende y 

considera los intereses de sus dirigentes políticos, de sus altos funcionarios, los 

grupos de presión, o la población particular donde se eligen en la votación, es un 

Estado, especialmente en los países en vías de desarrollo, que genera la mi seria 

agudizada y la desigualdad social. 

Por otra parte, la participación social ha sido un eomponentc dc vínculo 

entre el Estado y la población, para mantencr las cstrueturas del corporativismo 

en México. Esta cstructura ha influido en la participación social dcsde una 

perspC(;tiva de control político y de carácter elicntelar, el intercambio dc un 

bcncficio personal por un voto en la elección, es por cso quc Mora y 

Sumpsi(2004) afinnan: 

"La cultura polí tica local estil generalmente caracterizada por el 

elientelismo, el cortoplacismo O la confrontación dc interescs La 

participación de los habi tantes rurales pobres en los procesos de 

desarrollo local es aun muy baja, debido a su falta de capacidad 

orgallizativa, su bajo nivel educativo y sus escasos medios 

económicos." (Mora y Sumpsi, 2004, p. 18) 

Como los programas de desarrollo local están orientados a una mayor 

participación de los habitantes rurales en los proccsos políticos locales, es de 

'" 



esperar una redi stribución de la renta política, 10 cu"'11 provoca una fuertc 

oposición por parte de los que hoy detentan el poder También es Importante 

enfati7 . ..1r la nccesidad dc que la sociedad rural reorganicc a sus integrantcs y 

demanden al Estado local soluciones y acciones políticas que beneficie a una 

mayor cantidad de intcgrantes de la sociedad y mejorar su calidad dc vida. 

En otras pil.labras, cs importante para el Estado reconocer e incorporar a 

las organizacioncs ruralcs con cstas características y quc conviertan sus mctas y 

estrategias para la dcmocracia, lo cual requiere dc una cultura de participación 

activa, responsable y exigente, y no de una eultura pasiva y eon desinterés hacia 

los aspectos económicos, políticos y sociales. Aquí es importante hacer hi ncapié 

en que, cn la lormaeión dc una conciencia moderna de los ciudadanos, dcbe 

expre&arse en los asuntos dcl gobierno y no sólo en los asuntos elcetorales. 

Por otro lado, no se pucde pcnS"'lr cn desarrollo humano sin una socicdad 

partieipativa y dcmocrática, ni se pucde pensar cn la disminución de la 

desigualdad social sin un Estado al servicio de los ciudadanos: esto significa la 

gobemabilidad . Además el proceso de intcrrelación entre el Estado y la sociedad 

rural genera mecanismos, de coopcraeión y movilización especialmente de los 

grupos indígenas para enfrentar problemas y manejar requerimicntos que 

respondan a sus propi as necesidades y demandas. De esta manera, se pueden 

entender los vineulos soeialcs entre los sujetos que intcrviencn ptlra comprender 

y analizar los problemas sociales y entregar las propuestas altcrnativas de 

solución inmediata a esos problemas. Al mismo tiempo, los proyectos para el 

desarrollo rural con enfoquc regional y p<'lrticipativo local, requiercn, para su 

bucn funcionamiento, una cseala tcrritorial determinada y una perspectiva de 

largo plazo 

El otro elemento indi spensable es la articulación con el Estado y las 

empresas privadas, ya quc el desarrollo social no puede ser hecha sólo por los 

gobiernos municipales y autoridades locales, sino que requiere de la 

participación de las iniciativas pri vadas, pero no sólo como inversionistas en 

actividadcs productivas, sino como auténticos protagonistas del proccso de 
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dcsarrollo, junto a los actores localcs, y por tanto comparticndo con éstos el 

podcr y la toma de deeisioncs. 

2.2.2.3. La partici pación socia l en las o'·ganizaciones sociales 

A pesar dc las dificultadcs, la sociedad civil promueve la creatividad de 

sus integrantcs para el intereambio y negociación con las agrup¡"lciones 

dcnominadas Organiz"'lciones No Oubcmarncntalcs (ONO), que pueden ser 

conccbidas como cl cntramado dc rcdcs dc actividadcs organizadas por grupos o 

11ldi viduos, ya sea proporcionando clcrtos servicIOs o tratado de 1ll0UCnClar y 

mejorar a la socicdad cn su conjunto, sin ser parte del gobierno O de las 

empresas. La contribución de las ONO es, el papel del pucnte entre la 

comunidad y el Estado o agencias externas para lograr importantes avances en 

el fortalecimiento institucional sobre todo de las áreas ntralcs marginales. 

ChávC"".l (2003) al ana lizar el surgimiento de la sociedad civil dice: 

"Aetualmcnte, el neolibcralismo identifica a la parti cipación social 

como producto de los Estados reducidos, que entrelazan con las 

organizaciones de la sociedad civil acciones sociales tendicntes a 

minimizar la acción del Estado en cuanto a politieas 

socialcs.( .. . )EI1 este prOCeSO se impul5<"l el de5<"lrrollo y surgimiento 

de diversas organizaciones dc la sociedad civil , para que retomen 

el papel que los Estados habían descmpeñado dentro de las 

políticas públicas, al establecer algunas estrategias para satisfacer 

las nceesidades sociales de la población y elevar su calidad de 

vida" (Chávez: 2003, p.26) 

Para que los integrantes de la comunidad, especialmente en las zonas 

marginadas, puedan alcanzar una sustentabilidad de sus condiciones de vida y la 

eonfonnación de altemativas, las organizaciones sociales juegan UI1 papel 

importante para estableccr las rcdcs de abasto social , de microcréditos, de 

SS 



proyectos productivos, etc_ Adcmás que contribuyen a una participación acti va 

de los actores locales en la gestión de los recursos y una forma de aprendizaje 

relacionadas con su cultura, como por ejemplo la articulación dc los divcrsos 

actores sociales existentes en la zona rural; la importancia dc los enlaces cntre 

las familias que componen las comunidades y pueblos rurales; la fu nción 

decisiva del acceso a los activos en la reproducción social de las familias; el 

fortalecimicnto y diversificación dc las cconomías localcs; y el requcrimiento de 

abri r espacios de participación en los procesos de toma dc deci sioncs, y la 

Importancia a las actividades de la organizacIón social rural. 

Por eso es necesaria una evaluación adecuada de los proyectos socialcs, 

de la forma en que involucran a los integrantes de la comunidad y sus resultados 

dc operación, ya que la cvalu"'le ión profunda de esos proyectos permiti rá 

complementarlos con otros en los que la asistencia social no sea su objetivo 

fundamental , sino crear condiciones de reproducción social con la perspectiva 

de largo plazo_ 

Es así que las organizaciones sociales locales, fonnales e informales, se 

trasladan en esfuerzos del diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

alternativos, con los cuales reelamanla perspectiva de desarrollo sustentable y 

"nuevas demandas de las comunidades, tales como el acceso a la educación, la 

salud y los servicios de apoyo a las actividades agrícolas, forman parte de las 

reivindicaciones por las cuales se movilizan los actores sociales rurales " 

(Mora y Sumpsi· 2004, p.30) 

2.2. 2.4. La pm1ícipación desde una pers pectiva de género 

La pmtieip.1eión no es un privilegio de los dominantes de la socicdad_ Al 

contrario, son los pobres, los jóvenes, los ancianos, los marginados y las mujeres 

los que quieren participar como protagonistas en la sociedad, cn las divcrsas 

ocasiones de la vida económica, social, polítiea y cultural en donde se toman 

decisiones importantes que afectan sus propias vidas. 
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El caráctcr subordinado de la part ici pación dc las mujcrcs cn la socicdad, 

especialmente en las zonas IIldígcnas de México, generalmente, limita sus 

posibi lidades de acccso a la propiedad y al control de los rccursos económi cos, 

socialcs y políticos_ 

Al llevar a cabo los programas y proyectos dc dcsarrollo rural, debe ser 

considerada la cquidad dc géncro, incluida la participación cconómi ca, política 

y social dc partc las mujcrcs, para que se satisfagan las neccsidades básicas dc 

uno y otro género. También los programas y proyectos deben articularse e 

IIltegrarse dentro de una política más amplia de derechos y desa rrollo de las 

mujeres 

Además, es urgente introducir las nuevas cstructuras dccisionales 

organizadas para garantizar la cquidad en la comunidad o localidades rurales 

en la formación de la participación acti va de homhres y mujercs cn términos 

del diseño, cjecución y evaluación de sus propios proyectos e intervenciones 

sociales que les afcctan. Especialmente, es neccsario discuti r la incorporación 

en la agcnda de las políticas sociales con perspectiva dc géncro; producir la 

voluntad pol íti ca dc realizar talcs política s; proponer la mejora dc calidad dc 

los programas y proyectos para las mujcrcs y cvaluar cuidadosamente el grado 

de participación y de aumento de autonomía de [as personas involucradas, en 

especial dc [as mujcres que son protagonista dc las políticas sociales_ 

Pese a que incorporar a los integrantes de la comunidad en la toma dc 

dccisiones puede hacer más [ento el proceso; sin embargo, a la largo pl azo, 

habrá un mayor compromiso con [os programas O proyectos, sc tendcrá a 

haccrlos más sustcntables y cs de csperarse un notable mcjoramiento de la 

autoestima de la población_ (Arriagada:2005) 

Torres (2003) nos propone la participación social de las Illujeres en la 

mancra sustentable di ciendo quc: 

"Una perspeetativa de mediano y [argo plazos de [a participación 

social (de las mujeres) consistirá en definir una agenda dc camino 



y de acumulación de experiencias que permiten dar el $.1ltO 

cualillltivo a una sociedad en la que las diversas formas de capital 

social se manifiesten y se dé un proccso sustcntablc b.1$.1do en la 

transfonnaeión proouctiva, la equidad, y los valorcs éticos" 

(Torres: 2003, p.G6) 

2.3. Ca lid ad de , ' ida 

2.3.1. Definición 

Un ejemplo de defimclón mcluyente dc calidad de vida es propucsta por 

la Organi7..<1ci6n Mundial dc la Salud, "la calidad de vida es la perccpeión que 

los individuos ticnen rcspeto a su posición cn la vida cn el contexto de cultura y 

valores dcntro del cual viven, y la relación que guardan con sus metas, 

expectativas y preocupaciones" 

De acuerdo con Martha C. Nussbaum y Amartya Sen (1993), se considcra 

que será importante realizar el desarrollo a través dc la aumento de la calidad de 

vida de las personas y sati sfacer adc<:uadamente sus neccsidades básicas dc los 

humanos. "La calidad de vida se pucdc definir como <el dominio que los 

individuos ticncn sobre los rc<:ursos cn forma de dincro, posesioncs, 

conocimiento, cncrgía mental y fi sica, relaciones sociales, seguridad y otros, por 

mcdio de los c lL.1lcs el individuo controla y dirige conscientemente sus 

condiciones de vida>" (Nussbaum y Scn: 1993, p.12?, 588 cn Arteaga y Solís: 

2005, p.133), definición que puede ser mejorada con Ouboi s quien nos explica 

la calidad dc vida con el alcance del dC$.lrrollo humano' 

"El paradigma del de$.1rrollo humano incluye, además de los 

aspectos económicos, aspectos decisivos del progreso humano 

como; el conocimiento, la equidad, la libertad, la participación, la 

dimensión de género, la relación con la naturaleza, la identidad 

cultural y otros quc hasta ahora habían <¡uedado progresivamente 

fuera del dcsarrollo social." (Duboi s: 200 1, ' 'La tensión entre 



medición y definición en el concepto alternativo de pobre7.il y 

bienestar del desarrollo huma no", citado por Arteaga y Salís: p.72) 

Aunque las definiciones varían, refiriendo a las dimensiones de González· 

Celis (2005) y Ruggieri, Ruhi y Stewart (2003), en el concepto de calidad de 

vida se clasifican cinco características globales: a) el acerc<'lmiento monetario ; 

b) el acercamiento de las capacidades: aquello que la persona cs C<'lpaZ de hacer, 

el estado funcio nal; c) el acceso y las oportunidades: el acceso a los recursos y 

las oportunidades para usar estas habilidades con el fi n de consegUir los 

intereses; d) el acercamiento ambiental y e) la sensaei6n de bienestar L<'IS cuatro 

primeras dimensiones a menudo se designan como calidad de vida objetiva, y la 

última como calidad de \~da subjetiva. 

2.3.2. Enfoques que el:plkan 

2.3.2.1. El aCE"rcamiE"nto monetario 

El acercamiento monetario como identific.'lci6n y medida de la pobreza 

es lo que generalmcnte es aplicado por los economistas. Este acercamiento se 

identifica con un déficit en el consumo (o del ingreso) 10 que hace que se 

acerquen a la línea de la pobreza, la que está sustentada en la valoración de los 

diversos componentes del ingrcso y del consumo. Esto se hace con base en los 

precios de mercado, lo cual requiere de la identilieaeión del mercado relevante y 

del valor de la moneda 

A nivel de la microeconomía, el objetivo de los consumidores es 

maximizar el valor de su dinero y los gastos reflejen ese valor. Es así que el 

bienestar se puede medir a través del consumo total, del ingreso personal o 

familiar. 

Con este principio, se puede delinir a la pobreza como un déticit entre el 

gasto y el ingreso, que 10 acerca a la línea de pobreza. 

Es innegable que la capacidad materíal yel ingreso monctario, satisfaccn 

las necesidades esenciales, tales como la alimentación, la conservación de la 
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salud , la vivienda, la ed uc<'tción etcétera, que se pueden medir objetivamente, y 

dan capacidad a los mdividuos para poder funcionar en la sociedad, para podcr 

tomar decisioncs y evaluar sus propias vidas. 

A nivel macro, el desarrollo se basó cn el crecimiento económico, el 

indicador más importante es el Producto Intento Bruto (PIB), y sobre todo el 

PIB pcr cápita, el cu ... tl se consideró la mcdida corricnte del nivel de dcsarrollo 

caractcrizado como el crecimicnto cuantitativo de los objetos; es decir, sólo se 

media el crecimiento monetario si n importar cómo repercutía en las personas. 

Si n embargo, esto contribuyó a consolidar el dorl11 ll1o profesional de los 

economistas en el tcma del desarrollo, sobre todo en los paíscs industrializados, 

que poco ha ayudado a entender la verdadera situación de la realidad . Amartya 

Sen (1993) critica esta definición de bienestar porque la cantidad de bienes que 

se poseen no siemprc está directamente vinculada con la calidad de vida de los 

individuos en la medida cualitativa. El desarrollo se refierc a las personas y no a 

los objetos: Éste es el postulado central del desarrollo a eseala humana, por lo 

tanto se hace necesario conocer y aprovcchar las capacidades de las personas. 

2.3.2.2. El aCf"l"cami f" nfo de las capacidadf"s 

El acercamiento dc las capaci dades n:ehaí' ... a el ingreso monetario como 

medida de bienestar, y en su lugar se centra en los indicadores dc la libertad para 

vi\~r una vida "valorada". En estc marco, se dcfinc la pobreza como privación, 

para dcsarrollar el potencial humano mínimo para tcner un número de logros quc 

pcmlitan tcner s ... ttisf,1ctorcs económicos y sociales; o como diría Scn (1993) "la 

capacidad de satisfaccr ciertos logros valiosos e importantcs de forma crucialcs 

hasta cierto mínimo nivel adecuado" (Scn: 1993, pA [) 

El acercamiento de la capacidad constituye una manera altcmativa dc 

conceptual izar el comportamiento individual, detcnninando cl bienestar e 

identificando objetivos de la política, basado en el rechazo del uti li tarismo como 

la medida de bienestar y la maximización de la utilidad en los valores humanos 

como sería, entre otros la libertad, la rcal ización personal. 



Este énfasis en los "resultados" que c.·uaeteriza la calidad dc la vida de 

llldi viduos Implica un desplazanllcnto dc los Indicadorcs monetarios y un 

cnfoquc en los indicadores no+monetarios p."lra evaluar el biencstar o la 

privación. Los recursos monetarios se consideran solamcntc como los medios de 

rcalizar biencstar, y no como la base de él. Los recursos monetarios no pueden 

ser un indicador adecuado de los resultados dc la capacidad dcbido a las 

difcrcncias que los individuos encucntran en la transfom13ci ón dc los recursos 

en funcionamientos valiosos, a las diferencias que dependen de caracterí sticas 

Indi vidualcs ó a las di fercncias Indi vidualcs en la s circunstancias dondc vivcn. 

Si el énfasis está cn rcsultados fi nales, la valoración de pobrez ... \ (y más 

generalmente bienestar) debe considerar el hecho de que alguna gente necesita 

mas recursos que otros para obtener los mismos logros. Al respecto Sen (1993) 

dice que; 

"La calidad de vida de una pcrsona debe valorarse en términos de 

sus eap."lcidadcs. Una capacidad es la habil idad o potcncial para 

hacer o ser algo o, de modo más técnico, para lograr un 

funcionamiento." (Sen y Nussbaum: 1993, en González-Cclis, 

2005, p.270) 

y a través de la adquisición de capacidades y en su proceso de 

satisf."lec ión de necesidades esenciales o deficitarias, la población puede 

evolucionar hacia un des.1 rroll o, scgún las propias posi bilidadcs y oportunidades 

que se les ofrece. 

En México, el programa "Oportunidades" se lleva a cabo por parte de 

la Secrctaria de Desarrollo Social , mediando la pobreza de capacidades 

objetivas, desde los indicadores de ingreso, educación y salud. No obstante, no 

sc ha considerado la evaluación cualitativa que los integrantes de la comunidad 

reali7.-aron de SlIS capaci dades y su bienestar subjetivo; en poC.1S palabras, falta 

evaluar sus propias percepciones de la calidad de vida . En este easo es 
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importante valorar el programa O proyecto social a través de las percepciones de 

la poblacIón, de qUIenes han participado en la toma de decisiones frente a los 

retos de su vida. Además en el proceso de evaluación de la vida, hay que ver la 

percepeión de su calidad de vida "con las condiciones objetivas de vida, en 

donde el sujeto inscribe sus relaeiones sociales y va ereciendo, desarrollando 

divers.'lS habilidades que son evaluadas por el propio Sl~cto, como capacidades 

con las que cree contar para enfrentar la vida y, de este proceso, sc desarrollan 

metas y crean expectativas que también sc examinan, encaminando la conducta 

y evaluándose, a su vez, los logros obtenidos." (Arita: 2005, p.202) 

2.3.2.3. El accí'SO y las opol"tunidadí's 

La calidad de vida se debe medir por las propias necesidades del 

individuo, por sus cxpectativas y la libertad que su situación le permita, por el 

aeceso para conseguir sus propios reeursos y habilidades, y por las 

oportunidades que las insti tuciones puedan proporcionar a la comunidad donde 

vive. 

La falta dc oportunidades para obtener ingresos, salud, nutrición, 

educación, vivienda, y el mejoramiento de medio ambiente, ineiden 

negativamente en cl desarrollo de la población; esto es <Iue, si los individuos o 

grupos son, total o p.'lrcialmelltc, excluidos dc la plena p.'lrticip.'lción a la quc 

pertenecen, se corre el riesgo de generar más pobrC"ilI y exelusión social. 

Por otra pmte, la privación del acceso a la oportunidad de accedcr a los 

recursos y la c.'lpacitaeión nos eleva a pensar sobre las características 

cstructuralcs de la sociedad y la situación dc los grupos marginados, tal como 

minorías étnicas, que puede gencrar y caracteríl'.)lr exclusión social Los dos 

enfoques analizados, el acercamiento monetario y de las capacidades, tienen 

tcndcncia de cnfOcar características y circunstancias individuales sin tomar en 

cucnta al trabajo dc grupo. 

Como por ejemplo, el problema de desnutrición generalmcnte se puedc 

rcsolver más fáci lmente cuando otras privacioncs o carencias cn los servicios 
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básicos, tales como, drenaje, agu"'\ potable, ete_ han sido 5<'lti sfeehas; por 

ejemplo, cuando tiene agua y drenaje, se resuelven enfermedades que provienen 

de la e.'I.Teneia de esos servicios, como pucdcn scr enfcrmedades 

gastrointestinalcs_ Otro ejemplo; si se satisfaecn las nccesidades de la 

infraestructura en la zona marginada; es decir, si exi sten el acceso y las 

oportunidades para las necesidades de la comunidad como caminos, y/o 

programas específi cos dc 5<'l lud y apoyo tecnológico, se podrían crear las 

condiciones para que los al imentos estén disponibles, sean accesibles y la 

población de la comunidad tenga la capacidad económica para alcanzarlos. 

Scgún Trejo y Jonc$ ( 1992): 

"La capacidad básica de salud no se retiere a que el individuo esté 

$.1no todo el tiempo: más bien se refiere a que el individuo tcnga 

acceso a los medios de prevención de entCrmedades y a que, en el 

caso de que efectivamente se enferme, tenga acceso, cuando 

menos, a un sistema primari o de salud que reduzca al mínimo 

inevitable la pérd ida de productividad relacionada a las 

enfennedades." (Trejo y Jones: 1992, p.93) 

Entonces, considerando estos ejemplos, se puede entcnder pobreza como 

la carcneia de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas y la del acceso 

y oportunidad pma satisfacerlas_ 

2.3.2.4. El ac('\"cftlni('nto ambiental 

Desde la antigüedad el hombre fue caracterizado como un ser viviente, 

que su cuerpo estaba compuesto de materia orgánica y por consiguiente sc 

concluyó que el ser humano formaba parte de los factores biotisicos y continúa 

siendo un elemento básico de la naturaleza; es decir, el ecosistema estaba 

compuesto por fac tores naturales, el hombre y las colectividades humanas_ 

De acuerdo con Pablo Gulman (2000); "en sus aspectos más generales, la 
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dimcnsión ambicntal ha sido uno dc los elcmcntos ccntralcs sobrc los quc, cn la 

última década, se ha ido confor mado una nucva pcreepcHJn del dcsarrollo y dc 

las altemativas para transi tarlo_ " (Gutman: 2000, p.320) 

En los p<'lradigmas ambientalistas, se mide la calidad dc vida a través dc 

variables ecológicas, tales "como el grado de degradación ambiental 

relacionadas a la industriali7 .. 1ciÓn y ur\).1nización; contaminación dc aire, lagos, 

ríos y océanos; la lluvia ácida; el adelgaza miento dc la capa de ozono; elmancjo 

de los desechos tóxicos; la dcforcstación y la desertificación que llevan al 

calentamiento global; y la pérdida de la biodiversidad." (González-Cclis: 2005, 

p.265) Por lo tanto se puedc decir, que cstas variablcs cstán asociadas a la 

calidad de vida y que el deterioro ambiental Ilcva al peligro a muchas especies y 

causa degradación dc la ca lidad de \~da dc los individuos y dc las sociedadcs 

humanas_ 

Considcrando csto, dicc Oscar Marulanda (2000) quc: 

"Es nccesario buscar fónllulas p<'lra un mancjo adecuado dc los 

recursos naturales que ofrece el plancta, en cuanto a ticrras, agua, 

recursos biólicos y minerales, fLLentes de energía, etc., para una 

prod ucción y distribución de los alimcntos y prod uctos básicos 

para el biencstar de las poblacioncs" (Marulanda: 2000, p.264) 

El cnfoquc ecológico ha abierto la posibilidad de analizar las estrategias 

dc las poblacioncs humanas a las condiciones fi sico-biológico dc su medio; de 

las formas de aprovechamicnto de los rccursos y de sus acti vidades product ivas 

sobre la din:"nllica dc los ccosistemas, sobre !lujos de matcria y energía_ Sin 

cmbargo, tal enfoque no considcra las cond icioncs hi stóricas y socialcs 

particulares que condicionan y determinan la organización productiva y la 

cultura de las comunidadcs, y sus impactos ambientales. En este scntido se hace 

hincapié en la importanci a de partir de una caracterización de las condicioncs de 

sus prácticas y de la estructura social dc ésta cultura. 



Por otro lado, desde cl enfoque ambientalista, dice Gon7 ... '11ez·Cclis (2005), 

" otro componente que también se corres¡xmde con la calidad de vida es el 

espaeio-urbano, en donde se incluyen variables quc están relacionadas con la 

vivienda y su entorno" Y así se miden variables como tipo de matcriales de 

construcción de la vivienda, de espacio, de acceso a servicios de agua potable y 

drenaje etc. 

2.3.2.5. La sensación de bienestar· 

Por otra parte, la corriente psicológica de la calidad de vida ~e ha 

oricntado principalmente a estudiarla desdc la propia percepeión dcl SlyctO. Así , 

un cuerpo amplio de estudios ha abordado el grado de satisfacción que tienen 

las personas sobre su vida, incorporando variables como la seguridad 

emocional , la autocstima , la realización personal etcétera (Abreu: 1997). En este 

sent ido, la realidad que los pobres conocen y muestran son locales, complejos, 

diversos, dinámicos y difieiles de controlar, por lo que es importante partici par 

con ellos después de conocer esa realidad . 

Aunque el criterio reduceionista de economistas enfatiza la riqueza o el 

ingreso para definir el bienestar, hay varios anMisis que demuestran 

combinaciones complejas de critcrios de bienestar tal como cl reporte de Del ia 

Paul cn Zambia sobrc la discusión con las poblaciones rurales; 

" Una dc las cosas que me sorprendió mucho, es la relación entre el 

pensamiento de la población acerca de su biencstar y su deseo de ser 

rico. Hablamos con una familia y le pedimos que pusiera en orden 

jerárquico a todos los integrantes de la comunidad , desde la persona 

que tiene el más alto bienestar, hasta el que tiene menos y que nos 

diera sus razones para dicha evaluación. El resultado fue, según este 

anál isis, que no existe una relación entre tener dinero y tener mejor 

bienestar En deeto, según esta famili a, la persona que fue evaluada 

con menor bienestar, era quien tenia un empleo con salario fijo , pero 



no tenia ninguna vaca, no está casado, ni tenia hijos_ Lo más 

IIllportante para ellos es tener su propIO esti lo de vida y disfrutar su 

vida y vivir con muchos hijos alredcdor."(Chambcrs: 1997) 

En conclusión, la multiplicidad dc las dimensiones dcl bicnestar hace 

dificil alean7 ..... lr el mayor consenso cn cuanto a la jcrarquizaei6n de las 

necesidades univcrsales_ En la realidad, existe un conjunto de aspectos quc no 

son fáciles de medir en térmi nos cuantitativos, que influyen en la condición de 

bicnestar; son variables relacionadas a elcmcntos psicológicos, soclalcs y 

culturales dc la poblaeión_ La razón para que los indie¡"ldores o conceptos 

objetivos universales no estén estrechamente vinculados con el biencstar 

subj etivo es que la interpretación de bienestar no cs igual para todas las 

socicdadcs_ La hetcrogeneidad cultural o social cn el concepto de bienestar varia 

a la categoría del mismo y no todas las variables explicativas del bienestar son 

igualmcnte importantes para toda la población; cs dceir, que su importancia 

depende dc la cosmovisi6n cultural de los grupos y comunidades y de la 

interpretación de bienestar que cada cultura o sociedad tenga. 

Tales características cul turales o sociales, respecto a los determinantes 

fundamentales dc la cond ucta, ticncn implicaciones significativas cn la 

dcfinición de calidad de vida cn diferentes culturas o sociedadcs Scgún Anguas 

(2005); 

"Gencran la posibil idad dc quc los juicios sobre la s¡"lti sfacci6n dc 

la \~da , en algunas culturas, pudicran estar cimentados 

primariamcntc cn cxpcricncias intra psíquicas, mientras quc cn 

otras pudicran estar b.asadas en clcmcntos sociales_ De mancra más 

especifica, cn aqucllas culturas dondc los atributos intcrnos son 

preteridos sobrc las evaluacioncs y expectativas dc otros, las 

cxpericncias cmocionalcs pudicran correlacionar más fucrtemcnte 

con la salistacción dc la vida." (Anguas: 2005, p. 173) 
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Cuando se mide la calidad de vida, la uti lización de los resultados de 

Censo General de Población y Vivicnda hecho por INEG 1, como fucnte dc 

información para la elaboración de un mapa de ca rencias criticas es importante 

para evaluar el nivel de desarrollo de los municipios, de los Estados o del país de 

manera cuantitativa, de riqueza, empico, o biencstar material etc6tera, pero "ello 

tambi6n imponc restricciones cn cuanto al tipo de necesidades por considerar dc 

parte de la población y a los indicadores disponibles para evaluar la satisfacción 

de dichas nece~idades." (Solís: 2005, p.SI) 



Capítulo 3: C m'1lctí'l'ísticas dí' dos comunidades dirí'I 'í'ntí'S 

3, 1. LII $ociedlld Cooperath'll Agl'Opecum'ill Regional ToseplllI Tita talliske 

3,l. l ,Ubit:al: ión geogni fi l:a y estadis til:a de la vivil'nda 

Esta Cooperativa se extiende a sesenta y seis comunidades, las cuales 

está n ubicadas en seis municipios localizados al nororiente del estado de Puebla: 

Cuctzalan del Progrcso, Jonotla, Hueytamalco, Tlatlauquitcpcc, Tuztlmapan y 

Zoquiapan_ La sede de la Cooperativa está cn el municipio de Cuctztllan de 

Progreso y la mayor parte de actividades de la Cooperativa se llevan a cabo en 

cse mUllIclplO. 

Aetu..-Ilmente el municipio de Cuetzalan de Progreso cuenta con una 

población mayoritariamente rural, con sólo 12.5% de las 45,010 personas 

residiendo en la cabecera municipal, según el XII Censo General de Población y 

Vi vienda 2000 (INEG I). El 72.5 % de los habitantes hablan Náhuatl (¡NEGl 

2000). El índice de alfabetismo de la población de 15 años y más en la región 

según el censo de 2000 es de 72.4 % (lNEGI 2000). El 68.4 % de analfabetas 

corresponde a mujeres (lNEGl 2000)_ La di stribución de la población 

económicamente activa, según el sector de actividad, cuenta con una población 

mayoritariamente en el sector pri mario de 69.7%, en el sccundario de 11.2 % Y 

en el de $Crvieios de 19_1%_ Entre ellas, 36_9% son sin ingreso, 36_6% hasta 1 

salario mínimo, 173% más dc 1 y hasta 2 salarios mínimo, y 9 _2% más de 2 

salarios mínimos. (INEGI 2000). 

Además, según los datos del INEGl 2000, 3 1.4 % de las viviendas 

particulares habitadas no ticnen di sponibil idad de agua entubada, 6 1.8% no 

tienen disponibilidad de drenaje, y 23.6 % no tienen di sponibi lidad de energía 

eléctrica_ 
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Figura 1: Ubicación del municipio de Cuetzalan de Progreso, Estado de Puebla 

(INEGI 2000). 

3.1. 2.Antecedentes históricos y culturales 

El nombre de "Tosepan Titataniske", son palabras en náhuatl que 

significan en español " Unidos Venceremos" en su nombre lleva el objetivo para 

lo cual fue creada. Es decir, sus socios se organizan para resolver los problemas 

que afectan a los agremiados, buscando siempre mejorar su calidad de vida. 

Actualmente integran a la Tosepan Titatani~e aproximadamente 5,800 

socias y socios indígenas con intereses comunes. La mayoría (3,200) son 

pequeños productores de café, pimienta y los demás se dedican a los cítricos, 

macadamia y miel virgen. También hay jornaleros, amas de casa, artesanas, 

tortilleras, panaderas y albañiles. Un 60% de los socios son de Cuetzalan y los 

demás son de otros municipios. El número de integrantes de las familias de los 

socios, en promedio, es de 5 personas. Cada familia cuenta, en general, con una 

hectárea de tierra. 

La Tosepan nació en 1977, cuando habitantes de cinco comunidades 

(campesinos, jornaleros, artesanos, albañiles y amas de casa) , se unieron para 

encontrar solución a dos problemas que les afectaban en gran manera: la 
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siltk'lción dc los intcnncdiarios para venta de las cosechas de café y pimienta y la 

carestía dc los productos básicos para el consumo familiar. 

"Todo empezó porquc ya estáb.'lmos cansados de que otros se 

quedaran con el producto de nuestro trabajo. y que mientras ellos 

eran cada vez más ricos nosotros éramos cada vez más pobres. 

Desde un principio la Organi7 ... 'lción fue de gente pobre y 

trabajadora. No se ad mite en ella a grandcs comcreiantcs, 

acaparadores o latifundistas, pues son quienes, desde siempre, se 

han aprovechado de nosotros." (Sociedad Cooperativa 

Agropceuaria Regional Toscpan Ti tataniske (SCARTT), 2004, 

p.19) 

En 1974 llegó el Plan Z,,'leapoaxtla, un programa gubernamental de 

asistencia técnica a zona marginada, el programa dc Inversiones Públicas para el 

Desarrollo Rural (PIDER) región 32 con sede cn ZaeapoaxUa, a cargo del 

Colegio de Postgraduados Campus Puebla, que inició sus actividades en siete 

municipios localizados al nororiente del estado de Puebla y uno de cllos cra el 

municipio de Cuctzalan dc Progrcso. Dicho programa buscaba promovcr el uso 

adccuado de tecnología para la producción de granos b:"¡sicos y organizar a los 

campesinos para haecrlos receptores de los programas institucionales. Sin 

cmbargo, después de tres años de trabajo, en 1977, reconociendo que los 

resultados a1can7 .. ados eran mínimos y no había respuesta positiva dc la 

población, los técnicos de dicho plan decidieron hacer un cambio de estrategia, e 

i1l\~taron a la población con quicnes trabajaban que fueran ellos los que dieran 

las pautas para solucionar sus propios problcmas. Fue así que nació la 

Cooperativa. 

La población promocionó a la organización campesina, pero ya no con el 

objetivo de que recibicran los programas institucionales, sino como un medio 

para lograr su autonomía como productores y para enfrentar juntos los 

problemas comuncs en la población. El apoyo de los ingcnieros de la 
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organización ayudó cn la formación dc la Coopcrativa, a instalar las ticndas 

cooperativas y así se dicron los pnmcros pasos en la venta dirccta dc la pllnicnta 

y su café_ 

En 1980 se constituyó la Socicdad Cooperativa Agropecuaria Rcgional 

Tosepan Titatani ske para tener personalidad legal que le permitiera relacionarse 

con las organiz<'lciones gubernamentales, comerciales y banearias_ Ese mismo 

año comenzó a opcrar el Programa Conasupú<-Coplamar, un programa de abasto 

del gobierno federal que abrió su primer almacén en la región junto con la 

Toscpan, a través del cu.al la Cooperativa cstuvo distribuyendo alrcdedor dcl 

60"'/0 de los alimentos básicos en la región_ 

En 1984, la Tosepan luehó para arreglar caminos en la región y empezó a 

recibir finaneia miento del gobierno del Estado de Puebla para ello. Durante doce 

años ejcrcieron juntos el presupuesto ptlra la apertura , revestimiento de caminos, 

mantenimiento y pavimentación de algunos de ellos. 

Este programa trajo grandes beneficios, directa o indirectamente, a eerca 

de cien mil personas que habitan en setenta pueblos de quince muniei pios_ 

"La construeeión de caminos por la Organización fue todo un 

éxito, pues además de dar empleo, los trabajos se planteaban con la 

participación de la gcnte_ Lo más importante fuc que gracias a estc 

programa comenzamos a romper el aislamiento de las 

comunidades, que por estar mal comunicadas eran presa fácil de 

los acaparadorcs y eomerciantes_ Además, gestionamos otras obras 

de servieio eomunitario eomo la introducción de agua potable y 

electrificación, la construcción dc escuelas y clínicas" (SCARTT· 

2004, p_63) 

En 1989, cuando cayeron terriblemente los precios de café en el 

mercado intemacional , se afectó a una gran población de la Cooperativa ya que 

su economía dependía de dicho producto. Además, el mi smo año cayó una 
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fuerte helada en la sierra y se perdió más de mitad de la producción del café. 

Eso dejó a la mayoría de socios de la Tosepan sin cosecha, sin precio dc café y 

sin apoyo financiero del gobicrno. Todos recucrdan estc año como uno dc los 

más dificil es para las f.1milias de los socios y fuc es..-. crisis la que lcs cnscñó a 

los socios quc cra ncccsario dejar el monocultivo dc café e intcnsificar los 

esfucrzos cn la divcrsificación de productos. 

"Con los golpes también se aprende. En 1989 nos dimos cuenta de 

que no es bueno dependcr mueho de un solo producto, y menos de 

uno como el café que se cultiva para vcnder y va a un mcrcado que 

no controlamos. Este año aprendi mos que no hay que poner todos 

los huevos en la misma canasta." (SCARTT: 2004, p.54) 

Después de 1989 para preveni r la crisis, además de café, se decidió 

producir plantas de otras especi es tales como la canela, la nuez de macademia y 

la pimienta . Al mismo tiempo, se empezó a impulsar la reforestación de la zona, 

con el cedro rOJo, el cerdo rosado, la caoba, y la fl emingia para la conservación 

y mejoramiento de los suelos. Todos estos trabajos los ayudó a avanzar en el 

desarrollo sustentable de la rcgión. 

"(Utilizando sistema de producción de plantas en viveros en 

contenedores) con este sistcma producimos diC'L vcces más plantas 

en el mismo espacio que con el sistcma tradicional y abaratamos 

nuestros costos de producción y de acarreo ... Gracias al vivero 

(atendido por los socios) hemos avanzado en reforestar la zona con 

frutales y {l rboles de maderas prttiosas, además de tcncr una 

fuen te de ingresos que rompe un poco la dependencia hacia el 

café." (SCARTT: 2004, p.55) 

En 1985, un grupo de mujeres de Cuetzalan decidió forma r la "Comisión 
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Regional de ArteS..-lI1as" con el ¡in de vender eOl~untamente sus prendas y así 

obtener mejores precios. Este grupo tenía dos objetivos; (1) encontrar solución 

contra precio de intcrmediarios (2) encontrar solución contra la matcria prima dc 

precio alto. 

Si n embargo, desde ese año empezaron los conflictos dentro de la 

Toscpan entre algunos socios y socias porque la Coopcrativa no valoraba la 

participación femenina , ya que a la Comisión de nll~eres sc les imponían 

decisiones dc la Asamblea General donde predominan los hombres. Así en 1991 

se dio un movimiento radical debido a que un grupo de mujeres empezó a 

tramitar por su eucnta un registro como Sociedad de Solidaridad Social (SSS) 

dedicada a las artesanías. En 1992 la organización de mujeres se dividió en dos 

grupos: la mitad se quedó en la Tosepan y la otra mitad se integró a esta SSS. 

En 1997, en la reunión del XX AniverS<1rio de la fundac ión de la 

Tosepan, se dieron cuenta que no había trabajo conjunto con las mujeres. Se 

hizo un análisis sobre la relación entre ambos, con el fin de tener mayor equidad 

de género en la Cooperativa. También se planteó la estrategia y visuali7 ... 1eiÓn 

para el futuro: la visualización de la Tosepan dentro de 20 años, la importancia 

de la educación y capacitación para los adultos y la educación ambiental para 

mejorar la c.1lidad de vida . 

A partir de ese aniversario ha habido mayor participación de las mujeres 

y actualmente la relación entre ellas y los hombres es de iguales. 

3. 1. 3. El objctivo y las csrrarl'gias 

El objetivo de la Tosepan es mejorar la calidad de vida de todos los 

socios a través de acciones que pemlitan alcanzar el desarrollo sustentable de 

sus familias, de las comunidades y de la región Todo esto a pmtir de acciones 

tendientes a alcanzar la seguridad alimentaria, de continuar un proceso de 

autogestión local y de democracia participativa, generar una mayor equidad y 

justicia social entre los socios y hacia las nll~crcs . Asimismo, divcrsilicar los 

ingresos y la conservación sostenida de los rccursos naturales. 



La Tosepan desea recuperar su idioma, su hi storia, sus costumbres, sus 

conocimientos y las tradiciones de sus pueblos que les fuero n arrebataron por 

los problemas deri vados de la globalizaeión, deterioro ambiental y pobre7..<1. Los 

valores que les interesan practicar son los étnicos y culturales, tales como, los dc 

apoyo mutuo, respeto, honestidad, compromiso con los demá s, tolerancia, 

justicia, respons .... bil idad, confian7..<1, identidad, sentido dc pertencncia, y los de 

democracia participati va, igualdad y libcrtad. Además, su visión es dcsarrollar 

las capacidadcs y conciencias de todos los socios para que pucdan ser sujetos de 

su propio desarrollo. (Sociedad Cooperativa Agropecuana Regional Toscpan 

Ti tatani ske, hup:llw.vw. tosepan.cúm/i ndex. htm) 

Desde 1995 la Tosepan ha venido impulsando una serie de estrategias a 

largo plazo que vinculen la conservación ecológica de la región, eon sus 

proyectos productivos, sociales, económicos y culturales. En este sentido, los 

di stintos programas de trabajo les pcnnitcn interactuar c interrelacionarse en las 

tres esteras del desarrollo sustentable: la ambiental, la social, y la económica, 

basada cn una ética de principios y valores de su cultura Entre las principales 

estrategias para cumplir con sus objetivos se encuentran las siguientes: 

a) Fonnar un grupo de 21 promotores, cooperativistas destacados por su 

participación, para orientar a los socios sobre cultivos nuevos, técnicas 

sustentables, aprovcchamiento intcgral del cafetal , producci ón orgánica de 

alimcntos y formación de eajas de ahorro comunitarias. También, apoyar a 

grupos de mujeres para quc emprendan proyectos productivos, ayudar a jóvcnes 

y niños a capacitarse. 

b) Avanzar cn la diversificación de cultivos y rctorcstar la región . La Toscpan 

ticne viveros donde se cultivan plantas cn forma tradicional y en contcnedorcs y 

se pucden obtcner cada año hasta un millón dc arboles dc café, nuez dc 

macadamia, pimicnta, cedro rojo, caoba, cedro rosado etcétcra. 

c) Aprovcchar de mancra integral cl café; usando todos los subproductos del 

proceso. Por ejemplo, la producción de hongos comestiblcs, cn donde se utili :r.-3 

la pulpa dc cate como sustrato, la mielo mucílago del grano, del quc se obtiene 
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alcohol industrial, que se uso'l como combusti bl c_ Además, tratar dc ahorrar agua 

y no contatlllnar el grano durante el proceso del café. Hay dos beneficios 

húmedos ind ustriales, en Cuet7 ... 'l lan y en Xioxochieo_ 

d) Cambiar a una agricultura orgánica que preserve los recursos, con un 

programa de producción y certificación de eafe orgánico. Se necesitan 36 meses 

para quc el tcrreno csté librc de contaminación, sc evitc la erosión y se fij e el 

nitrógcno cn la tierra 

e) Constituir la Caja de Ahorro y Créd ito TOSep(lI/fOmill , donde se guarde el 

dinero quc no se ocupa o que sobra y se puedan obtcncr créditos en las 

oc.'lsiones en que 10 requieran_ 

f) Formar grupos de mujeres interesadas en emprender proyectos productivos 

que les puedan dar empleo y les permitan obtener ingresos para sus familias, 

además dc capacitarse en ac ti vidades productivas_ Con ellas se han dado 

procesos de reflexión y formación que posibilitan avances en el desarrollo 

igualitario de hombre y mujeres, desde el interior de la Cooperativa . 

g) Llevar a cabo la educación para niños cn el Centro de Formaci ón 

Ko//{¡ixp;Jf(lIIi/oY(1I/ , para promover los conocim ientos que ya poseen los socios, 

buscar la adaptación de estudios que se han generado en otros lugares para 

desempeñar mejor su trabajo e impulsar el desarrollo de sus eapaeidades_ 

(SCARTT 2004, p_68-72 ) 

3.t.4. La estructura organilativa y su forma de toma de decision('s 

Las integrantcs del Consejo de Administración en nivel regional son las 

representantes [ega[es de [a Cooperativa y está formado por: Presidente, 

Secretario, y Tesorero_ Hay un Consejo de Vigilancia también que tiene los 

mismos cargos_ A nivel comunitario, cada comunidad tiene un Consejo igual 

que el regional. La máxima autoridad a nivel comunitario es la Asamb[ea Local 

de socios, [a eua[ se realiza mensua[mcnte en cada cooperativa local. A nivel 

rcgional la máxima autoridad es la Asamblea Regional que ab<1Tea a los 

representantes de las 66 cooperativas locales (Mesas directivas), a los 
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representantes dc producción orgánica y los representantes de productores de 

mIel . Éstos se reúnen en Cuetzalan cada mes. En ambas, tanto en la Asmnblea 

Loc<'ll como en la Regional , sc deciden los asuntos en forma democrática y 

partieipativa. 

Cuando se eligc Consejo de Administración Rcgional cl método quc se 

US<"l cs éste: 

"El proeedimicnto (de la elección dc Consejo de Administración) 

cs sencillo, pero tarda bastantc tiempo: primero se lanza la 

convocatoria para que en cada una de las Cooperativistas locales 

proponga un candidato ( 10 quc sc lleva dc tres a seis meses); luego 

se recopilan las actas de nombramiento y se invi ta a todos los 

candidatos electos a la Asamblca Rcgional de Rcpresentantes para 

ser cvallk"ldos, y sobrc basc de las preguntas estado ausentes los 

dcmás candidatos los representantes dc cada Cooperativa local 

dcspués da la calificación que juzga pertincnte a cada uno dc los 

cvaluados; seguida se suman las califieacioncs y se elasific."ln de 

mayor a menor; posteriormente los asambleístas cligen al 

Presidente, Secretario y Tesorcro dcl Consejo de Administración 

de entre los candidatos que sac.1ron las tres mejores calificaciones, 

para designar a los intcgrantcs del Consejo de Vigilancia se 

proccdc de la misma mancra, pero con quicncs se cncucntrcn entre 

el cuarto y sexto lugares en el orden de las calificaciones." 

(SCARTT· 2004, p.77.78) 

El Consejo de Administración a nivel regional , lleva a cabo la reunión 

semanal junto con 6 asesores y los representantes de cada programa. Ahí se 

discute la plancación, el seguimiento y la evaluación del programa que se va a 

proponer en la Asamblea Regional. Cada programa también cuenta con su 

din:ctiva: Presidente, Secretario y Tesorero. 
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Adcmás, hay rcuniones semanales de equipo en donde los promotorcs y 

los representantes de cada programa se unen para lIIformarsc del fi nanemmiento 

nccesario, los contratos dc compraventa y la coordi nación de todas las demás 

actividades del proccso_ En la As.1mblea Regional dc representantes, se les 

presentan los programas de trabajo anuales y los informes fisieos y financieros 

cada mes, para que sean analizados y aprobados 

En el programa de acopio y comercialización de pimienta, las asambleas 

locales de socios eligen a los acopiadores, quienes conocen y aprueban tanto los 

programas de trabajo, como los Itlformcs mensuales que les rlllden los mismos 

acopiadores 

Para que cumplan mejor sus funciones, tanto los directivos como los 

acopiadores realizan un taller de capacitación antes de que se inicie la cosecha y 

efeetik'ln reuniones semanales de coordinación; estas reuniones sirven para 

analizar la información que el proceso va generando semana tras semana. Un 

grupo de promotores brindan el apoyo técnico a los acopiadores, mediante 

visitas scmanales a los centros de aeopio_ En estas visitas revisan la 

documentación que llevan los acopiadores para corrcgir errores, inspeccionan la 

calidad de la pimienta en el proceso del beneficiado y auxilian a los acopiadores 

en la solución de problemas que cn la marcha se lcs van presentando_ 

Al inicio de la cosecha los dircctivos proponen a la Asamblea de 

Representantes un precio de anticipo para el acopio de la pimienta y una vez que 

se aprueba, todos los acopiadores respetan dicho precio_ Para concluir el 

proceso, los directivos, los acopiadores y los promotores realizan un taller de 

evaluación con la finalidad de detectar las fallas y los aciertos que se hayan 

tenido Los talleres de capacitación y evaluación les pcnniten compartir 

conocimientos y experiencias entre directivos, acopiadores y promotores, 

facilitándose la apropiación dcl proceso por parte dc todos los que participan en 

el mi smo. (Salazar: hllp: //www.baneomundial.org/foroslsalazar.htm) 

Asimismo, también hay una Comisión Regional en el grupo de mujeres_ 

Su Dircctiva Rcgional consiste de Prcsidenta, Secretaria y Tesorcra. A nivcl 
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local tienen la misma organi zaeión_ En ambos niveles hay As.1mbleas mensuales 

en donde se Illforman de los proyectos y todo se decide en la forma grupal, cs 

decir, dc manera demoerátiea_ Cada año tienc que entregar a la AS<'lmblea reporte 

sobre informe de financiamiento y plancaeión del año_ Cabe decir que el grupo 

de mUjeres tiene su propio fondo que es admin istrado por la Directi va Regional. 

El dinero del fondo sc deposita en la Caja de Ahorro cuando no se utiliza en los 

proyectos del grupo de mujeres y existe un reglamento para el uso de ese fo ndo_ 

De esta manera la Directiva Administrativa sola no puede disponer de los 

recursos; Cuando necesita usar este fondo hay que tomar decisiones en la 

As.1mblea_ En este sentido la Directiva Administrativa no es autoridad_ Scgún 

Chávcz (2003) 

" El reconocimiento de un líder se evahía por la eficacia que 

mucstra cn su gestión, por su honestidad en el ejercicio de su 

función, cuando cumple con el mandato de sus represcntados, al 

tomar decisiones cn as.1mblea ya sea por consenso O por votación, 

es decir, cuando son democráticos; cuando no son corruptos y son 

sinceros con sus representados." (Chávez: 2003, p.35) 

3.1.5. Los p .. ogl·amas sociales 

La Toscpan lleva a cabo los siguientes programas sociales para mejorar 

la calidad de vi da dc todos los socios a través de aecioncs que permitcn alcanzar 

cl deS<'lrrollo social de sus familias; tales como: seguridad alimentaria, desarrollo 

pcrsonal, capacitación y educación, ingreso estable y costumbre del ahorro, y 

conservación de medio ambiente_ Esto 10 rea liza de manera democrática y 

participativa, 10 cual gcnera una mayor equidad y justicia social entre los socios 

y hacia las mujeres. 

a) Vivienda sustentable. El Centro de Fomlaeión Kaftaixpetanifoyan ayuda 

a los socios a aprender una manera de produci r y una forma de vivir que 

" 



se llama orgánica y sustcntable, para mejorar las condicioncs dc las 

vivicndas quc habitan, cn cuanto al aprovcchmnicnto IIltcgral dc sus 

rccursos con el fin de alean7 ..... tr una mcjor calidad dc vida, La meta de estc 

proyecto cs recuperar la agricultura saludable, devolviéndole fcrtilidad a 

la tierra con lo que ella misma les da, aprovechando plantas benéficas, 

us .... tndo abono natural y estiéreol dc los animalcs_ 

"Estamos \'oh~endo a sembrar como nuestros abuelos, que no 

apl icaban químicos, porquc no qucrcmos dCJarlc a l a~ próximas 

gcncracioncs pura cnfcrmcdad y ticrra seca, sino un mundo mejor 

que como lo encontramos." (SCARTT: 2004, p.85) 

La propuesta de vivienda sustentable para mcjorar la calidad de vida, 

aprovecha lo mÍls posi ble los espacios y recursos que hay alrededor de la casa dc 

los socios. Ésta gi ra en tomo de cuatro cjcs: 1) Uso racional del agua. El agua 

que captan sirvc p.·ua el uso doméstico y para abasteccr del liquido a todos los 

módulos productores de alimcntos. 2) Producción dc alimcntos. La aportación 

de cstiércoles y otros desperdicios sirvc para la producción de abonos 

orgánicos..3) Rcciclajc dc residuos Los subproductos del cafetal sirvcn para 

alimentar a las hortaliz .... ts y demás plantas del traspatio o del cafetal Las aguas 

residuales, una vez descontaminadas, se dcstinan para la engorda de los peces. 

4) Uso eficicnte dc la cncrgía _ El uso dc fogón ahorra Icña cn la preparación dc 

los alimentos_ (SCARTT- 2004, p_85·86)_ 

b) Dcs 8 1"1"01l0 dc las mujc,"cs: La Comisión Regional de mujeres 

proponc actividades cn colectivo para gcncrar espacios quc lcs pcnnitan a las 

socias desa rrollar sus capacidades para que tcngan un papel más participativo en 

los ámbitos tiuniliar, comunitario y organizati vo y para aprender la toma de 

decisiones en los proycctos y en la admini stración quc va a dirigi rles al 

mejoramiento de las condiciones de sus propia s vidas. 
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Hoy cn día han intcgrado 13 grupos con 250 socias para des.·"lrrollar 

diversos proyectos, dependiendo de las necesidades de ellas, como panaderías, 

tortillcrias, tiendas dc abasto, y artcsanías. Confom1ildos solamente por mujcrcs 

para cvitar problemas familia res. 

Estos proyectos productivos les permitcn tener empIco, (actividad que 

antcs no cra pcnnitida a las mujcres), llevar ingresos a sus fa milias y ahorrar 

ticmpo en las labores del hogar. Sobre todo, les dan la posibilidad de 

desarrollarse aetivamentc como mujercs. Es decir, además de eapaeitarsc en 

actividades productivas, han aprendido procesos dc reflcxión y formación que 

posibilitan avances en el dcsarrollo igualitari o de hombres y mujeres, desde el 

interior de la Cooperati va. Entre socios se promueve el equilibrio de géncro; sin 

cmbargo, cn alguna comunidad todavía existc cl conflicto entre mujeres y 

hombres. 

Antes, las mujeres tenían miedo de hablar con los hombres o cn público 

y la preocupación de ellas era no solamente su vida si no la de sus hijas. Ahora 

han perdido ese temor, se sienten libres, han e¡"tmbiado su forma de pensar y el 

mundo de las mujeres es afucra dc la casa tambi én. Además, cada año se mcjora 

el nivel de educación de las hijas y el lugar donde trabajan las mujeres es un 

espacio de di stracción convivencia con otras compañeras. 

c) Educación y capacitación. En el Centro de Formación 

KaltaL'(peullliloyall , se combina la educación para jóvenes y adultos con la 

capacitación teórica y práctica sobre temas producti vos, sociales y cívicos, tanto 

para los socios de la Cooperativa como para los demás de esta región. Cuando la 

Toscpan cumplió veintc año se propusieron construir el Centro y se temlinó a 

principios del 2003. El Centro consiste de: 1) Módulos productivos, donde sc 

tienen los beneficios3 del cale y de la pimienta, granja de lombrices para 

producir abono orgánico, hucrto madre donde se experimenta con varicdades de 
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café de altos rendimientos y resistentes a las enfermedades, planta de hongos 

comestibles, donde aprovechan la pUI~1 del café y otros rastrojos o pajas, 

viveros tradicionales y en contenedores, etc. ;2) Áreas de producción dc 

alimentos, donde se tienen huertos de hortalizas, gall inero-conejera, grar~a de 

cerdos, establo y tanques para cría y engorda de peces. 3) Salas de cómputo y de 

proyecciones, donde se pucde escribir WORD en náhuatl , dibl~ar a mano, 

desarrollar su expresión oral, traducir intemet a náhuatl o totonaco, (sin perder 

la parte cultural indígena), donde sc vinculan sus valores a través de la danza y 

otras manifestaciones culturales propIas de los Jovcnes. 4) Bibl ioteca y salones. 

En el Cenlro, no s610 aprenden lécnieas productivas, cooperativismo y 

trabajo en equipo sino también se les explica la historia de la Organización, sus 

propuestas y sus actividades. Asimismo sc les imparte educación cívica y sc les 

habla sobre sus derechos ciudadanos, elc. Todo esto para que los soeios puedan 

saber valorar el programa de gobierno . 

Además, el Centro funciona como una escuela formal , pues hizo un 

convenio con el TNEA para quienes no terminaron la primaria o la secundaria. 

Mayores de 15 años de edad, sc propusieran las siguientes actividades; 1) grupo 

de enscñanza de escritura y lectura, dependiendo de la necesidad de los socios y 

2) educación primaria y secundaria abierta, cs decir, se enseña algo pragmático; 

el número y las euenlas p.·Ha la vida. 

Los programas de capacitación y nutrición están dirigidos a todos los 

socios Para ello sc cuenta con 10 espacios. Considerando el fu turo de la 

Tosep."ln, también hay proyecto pMa el futuro , como util iz."l r el Sistema 

Montessori en la educación de los niños de 2-5 años, a lin de desarrollar su 

potencialidad, para educar a los próximos cooperativistas.(SCARTT- 2004, 

p.112-11 6} 

d) Caja d e Ahorro ) ' Crédito (Tosepantomin ): Antes, cuando los 

socios necesitaban dinero, debían acudir con los prestamistas que les cobraban 

altos intereses y mucho de ellos perdían o malbarataban propiedades por esta 
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causa, porque en las zonas indígenas, los bancos nunca les otorgaban créditos_ 

Para resolver esta situación, en 1998 se estableció una Caja de Ahorro y Crédito. 

Esto con el fi n de que los indígenas de la región tuvieran mecanismos 

financieros propios, que les posibi li tara la captación de sus ahorros y que les 

permitiera otorgar crédito a otros. Con este programa, hoy en día se fomenta la 

cultura del ahorro y el pago en tiempo, a la vez que se contribuye al 

mejoramiento de la e<,tlidad de vida de los socios y sus fami lias_ 

Los servicios que les da la Caja son los siguientes: 1) Captaeión de 

ahorros, a cuenta corriente (tasas de IIlterés anual del 10 %) Y a plazo liJo 

(interés anual del 12 %). 2) Otorgamiento de crédito, de libre disponibilidad 

(2.5 % de interés mensual), para el mejoramiento de la vi\~enda (1.5 % de 

interés mensual) y para proyectos produetivos (2 % de interés mensual). 3) 

Seguro para gastos por defuneión_ 4) Cambio de eheques_ 

Ahora Tosepallfomill tiene 3 sucursales y 6 Kallomillellaloyal/ (casa 

donde se guarda el dinero) en la región. Cada uno tiene cajeros y promotores 

para atender a los socios_ Tosepalllomill cuenta con sistema de información 

finaneiera (antes era no eomputarizado). Aetualmente cuenta con 3,746 personas 

(en Cuetzalan eon 2,786 personas), de las cuales el 52% son mujeres y el 76% 

son indígenas (hablan lengua indígena)_ Los niños de la región est{m siguiendo 

la costumbre de ahorro, porque los están animando a que desde pequeños se 

aeostumbren a ahorrar para el futuro. Diee un asesor de la Tosepan que: 

"Quien más ahorra es la gente más pobre, por la senci lla razón de 

que no tienen asegurado su futuro . Para que haya desarrollo 

sustentable, deben aprovecharse los recursos que haya en la propia 

región_ El dinero es un recurso cscaso en la zona y la 7osepallfOlll111 

permite que ese recurso se aplique en la misma región. Esto no lo 

hacen los bancos." 

e) Educación ambi('lItal: En la losepan se busca cuidar el medio 
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ambiente uS"'lI1do abonos orgánicos, conservando el sucio, 

reforestando, di~rll1nuyendo el consumo de agua, reciclando 

desechos_ También se aprende la importancia de los árboles de 

sombra por que en ellos se refugian las aves y se mantiene la 

humedad que limpia el aire. Los árboles originarios de la región 

juegan un p<'tpel importante para mantener el equilibrio de la 

naturaleza y proporcionan bienestar a la poblaeión_ 

"Trabajar en la producción orgánrca de café nos ha llevado a 

busCo·u, no sólo en ese prooueto sino en tooo lo que hacernos, lo 

que se llama un desarrollo sustentable, que significa ser solidarios 

entre nosotros y vivi r en armonía con la naturaleza." (SCARTT: 

2004, p_97) 

A través del Centro Kallaixpeumiloyall se lleva a cabo la educación 

ambiental , principalmente para que los socios aprendan sobre el ecosistema 

presente y piensen en el mejoramiento del medio ambiente. Ésta educación se 

les da a jóvenes y niños en la región eon el mismo objetivo. El Centro está 

vinculado con las comunidades y las unidades en donde los promotores dan 

tallcrcs dcntro de los cafetalcs, en las Unidades Educativas Mooelos p.·ua la 

Conservación de la Biooiversidad (UEMBIOS). Se han escogido 10 unidades en 

la región cerca de las escuelas_ Los objetivos de estos talleres son difundi r la 

importancia de conservación y biooiversidad y enseñar a los alumnos sobre el 

calentamiento global, el efecto invernadero etc. Los talleres se imparten en el 

idioma náhuatL ¿Por qué se reali7..1111 los talleres dentro de los cafetales? Porque 

los cafetales tienen gran biodiversidad_ Tienen más de 100 especies de plantas_ 

Son lugares adecuados para retlexionar sobre lo que se puede rescatar o 

conservar y las acciones que se pueden rcalizar para mejorar el mcdio ambiente. 

Su belleza natural tiene gran potencial turistieo_ Estas unidades sc util i7..1111 para 

cl ecoturismo, para que los turistas también conozcan la biodiversidad que 
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c;..:istc. Hay varias actividades sobre la educación ambicntaL Una cs el concurso 

llamado: "Un recorrido en el tiempo, el diseño de la comunidad en el pasado, 

presentc, futuro" Otra actividad cs el concurso sobre gastronomía regional, a fin 

de recuperar la comida tradicional y nutritiva. En ¿sta área se publicará un libro 

con los resul tados de los concursos con el fin de recuperar los valorcs que antes 

habia. 

Los cursos de la educación ambicntal enseñan que al Centro no le faltará 

el agua gracias a un sistema de captación de lluvia y no contaminará porque 

tratará las aguas negras o residuales mediante bio/lltros y un digestor. 

Cuando no hay acti vidades en la Tosepan, a los visitantcs se lcs ofrecen 

los donnitorios y el comcdor para que aprovechen las instalaciones y compartan 

los cursos de educación ambiental y de ecoturismo. 

301. 6. LB participación de institucioncs nacionales e intl'rnacionall'S 

3.l.6.l. Instituciones nacionall's: 

a) 1974·1982 , Pllm ZBCBpoBxtIB. Fue un programa gubemamental de asistencia 

técnica a zona margi nada quc buseaba promover el uso adecuado de tecnología 

para la producción de granos básicos y para organizar a los campesinos a fin de 

haecrlos receptorcs de los programas institucionales. Sin embargo, después de 

tres años de trab."l.jo, en 1977, reconociendo que los resultados alean7 ... "l.dos eran 

mínimos y no había respuesta positiva de la población, los técnicos, de dicho 

plan, decidieron hacer un cambio de estrategia, e invi taron a la población, con 

quienes trabaj aban, quc fueran ellos los que dieran las pautas para solucionar sus 

propios problemas. 

b) 1982, Secl"Ctaria de Agr icultura, Ganadl' ria. Dl'sarrollo RUloal, Pesca )' 

Aliml'ntacilÍn (SAGA RPA) . Realizó trabajos de asistencia técnica, pero no le 

interesaba la población, ya que su objetivo era obtener información para hacer 

las estadísticas, tales como cuántas hectáreas de maíz o cafetales había, cte. 

e) En 1980, Co nasupo-Coplam!uO El gobiemo decidió invertir en abastos, 

almacenes, vehículos (camiones) y productos básicos. Hubo un interés 
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compartido entre el gobierno y la Toscpan_ El gobiemo decidió construir 200 

almacenes en todo en México para autorizar otra cantidad de dinero a otros 

almaeenes_ Esto permitió a la Tosepan que penS<1ra en otra inversión a partir del 

ab.1Sto o almacén_ 

d) 1984-1996. La Tosepan recibió financiamiento del Estado de Puebla para 

arreglar eaminos_ Hubo compromisos y uno de ellos era la garantía del S<1lario 

mínimo (antes los socios recibieron menos) a cambio de la oferta laboral de un 

día de trabajo cada semana. Necesitaba más eseuelas, agua potable ... había más 

demanda de los socios. Finalmente se retiró el Estado y el plan Zacapoaxtla 

también desapareeió_ 

e) 1991 - 1997, se llevó a cabo el préstamo sin intercses a través del Fondo 

Nacional pa ra las Empresas Sociales (FONA ES) para comprar maquinarias. 

f) 2003-2005, La $ecrctal·ia d e DesalTollo Social (SEDESOI..: 

OPORTUNIDADES). Sc llevaron a c¡l.bo los siguientcs programas: 1) Agencia 

dc Desarrollo Local (ADL) y 2) Integración Productiva para apoyar un proyecto 

productivo_ 

El objetivo dcl primer programa, ADL, fue elevar la calidad de los 

productos agropecuarios, mediante el uso de sistemas que permitieran promover 

y con$Crvar la biodiversidad existente en la región para así dismi nuir la 

contaminación de los arroyos y del mcdio ambicnte_ De csta manera se podía 

haccr un uso apropiado dc subproductos del café y de los demás desperdicios 

agrícolas a fin de encontrar mejores condiciones en el mercado para el café_ Y las 

mctas fueron las siguicntes: 1) Generar cmplcos ligados al mancjo de cafetalcs y 

de la producción dc pimienta, y obtencr otros emplcos altcrnos para la 

producción de productos no cOllveneionales_ 2) Oirecer servicios de microcrédito 

para apoyar a las familias en sus necesidades básieas_ 3) Brindarles la 

oportunidad de concluir la educación básica . 

En julio 2003, la Tosepan recibió $300,000 M.N. , que correspondieron 

al 25% de todo lo que necesitaba_ En febrero del 2004, recibió S600,000 M_N_ 

Esto sólo cubría el 40%, dc sus neccsidadcs. Según SEDESOL, de 600 proyectos 
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que se realiZ<'lron en toda la Republica de México ese año, 120 proyectos fucron 

cxitosos. Basado en la calificación y la evaluación, la Tosepan fue uno dc los 

más exitosos. En enero de 2005, la Tosepan recibió S900,000 M.N., 55% dc todo 

lo que necesitaba. Le p."lgaron a los promotores, los asesores, el equipamiento y 

capacitación. Se requiere comprobar sus gastos para entregar como un reporte a 

la SEDESOL y dicho iniorme debc contener la siguiente infonllaeión: 1) 

Reportc financiero y 2) Reporte de aetividadcs, nt."lterial didáctico utili7..<"ldo, 

fotogratias y la lista de asistencia . 

El año 2001 , la Tosepan tenia 2 asesores y 5 promotores pero necesitaba 

crecer en Clk"lnto al número de los asesores y promotores. Actualmente el 

número ha aumentado a 6 asesores y 21 promotores gracias a cste apoyo y al 

apoyo financiero de Fundación Toyota. 

Por otro lado, en el programa de Integración Productiva de la SEDESOL 

se dieron los anticipos como préstamo para apoyar el proyccto productivo, y fue 

cl primcro en el cual se les cobró la taza infl acionaria que fue evaluada en 5 % 

sobre total de préstamo. Por lo tanto, el total del préstamo a la organización en el 

2003 fue de 5890,000 M.N. 

g) Sc llcvó a cabo un programa por el INI (Instituto N¡¡cional Indigenista) 

para ecoturismo, La Tosepan recibió S900,000 M.N. Lo (Iue había tratado de 

hacer juntos para organizar una institución. Sin cmbMgo, la Tosepan ya 

construyó el centro de formación. Esta cantidad de dinero se usó para empezar a 

construir las cabañas Se utilizan las eab,añ,as durante las semanas que los socios 

asisten al Centro dc FOnlJaeiÓn . 

h) Hubo la participación de parte de las ONGs (Organizaciones no 

Gubernamentales) hace 10 años pam apoyar al mejoramiento de la sal ud. Est,as 

participaciones fueron exitosas sobre todo pam ,ayudar en l,a salud dc los niños. 

Actualmente ya no existe cste programa. 

Según menciorm un ,asesor de la Tosepan: "Los programas 

federa les son buenos para fortalecer las organizaciones. Ellos 
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mismos (SEDESOL y SAGARPA) hacen el estudio de las 

neee~idades de la Tosepan y después proponen proyectos en la 

línea de sus eonvocatorias. Los programas de estado de Puebla son 

diíici les por sus pequeñas cantidades y no alean7...1Tllas necesidades 

de forta lecer las organizaciones ." 

3. 1.6.2. Inst itucio nes íntt':l'nacionales 

En 2003, se llevó a cabo el programa de Fundación Toyota debido a la 

gran necesidad de t,-<!ucación ambiental. Fundación Toyota donó a To~epan 

$1,200,000 MN (120,000 USO) para apoyar proyectos en ésta área eomo son: 

la construcción de aulas, material didáctico, y remuneraeión a las personas 

(asesores y promotores) quienes imparten cursos de la educación ambiental 

durante 2 años. Este apoyo no estaba dirigido al eeoturismo. (Fundación "l"oyota 

tiene convocatoria para la educación ambiental y donó solamente a dos 

proyectos en A mérica Latina y África.) Este sostén sirvió para construir las aulas 

hechas con bambú dentro de los cafetales. Se construyeron 10 aulas en 10 

comunidades para que pudieran realizar los talleres sobre educación ambiental. 

Gracias a este apoyo, la Tosepan plantó plantas que estaban a punto de extinción 

y las ha estado recuperando. Bajo este programa, se imparten talleres a los 

socios, a sus hijos, a los alumnos de la escuela y a los grupos de las escuelas 

cercanas también. El beneficio fue que la gente que vive fuera de CuelZalan no 

necesariamente tiene que viajar allá para tomar el curso, ya que los promotores o 

asesores pueden dar este curso a los socios en su propia comunidad. 

Además, estos programas han servido para recordar a las avcs que antes 

vivían pero ahora no existen, preguntando a los ancianos qué aves había. Por 

otra parte, se ofrece a los visitantes un paquete de ceoturi smo por cuatro días 

(que incluye alimentación, hospedaje y el curso de educación ambiental con un 

costo de $1 ,000 M.N.). 

70 



3.2. La Sociedad de Solidaridad Social "Tamachi-Chíhuatl" 

3.2.1. Ubicación geográfica y estadística de la vivienda 

Tamachi-Chíhuatl se ubica en el municipio de Hueyapan que está 

localizado al nororiente del Estado de Puebla. 

Actualmente el municipio de Hueyapan cuenta con lUla población de las 

10,206 personas según el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 

(INEGI). El 92.9 % de todos los habitantes hablan náhuatl u otomí (INEGI 

2000). El índice de alfabetismo en la población de 15 afias en adelante, es de 

75.8 % (INEGI 2000). De este porcentaje, el 68.7 % de analfabetas son mujeres 

(INEGI 2000). La distribución de la población económicamente activa según el 

sector de actividad, cuenta con lUla población de sector primario de 51.2%, del 

secundario 35.8 % (mayoritariamente de artesanía) y del de servicios de 13.00/0. 

Entre ellas, 24.5% se encuentran sin ingreso, 46.5% cuentan hasta con 1 salario 

mínimo, 24.0% obtienen de 1 a 2 salarios mínimos , y el 5.00/0 recibe más de 2 

salarios mínimos. (INEGI 2000) 

Además, según el INEGI 2000, 8.3 % de las viviendas particulares 

habitadas no tienen disponibilidad de agua entubada, 82.8% no tienen 

disponibilidad de drenaje, y 11.1 % no tienen disponibilidad de energía eléctrica. 

Figura 2: Ubicación del municipio de Hueyapan en el Estado de Puebla (INEGI 

2000) 
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3.2.2. Antí'cí'dentí'S históricos y cultura lí'S 

El nombre dc "Tamachl·Chihuatl", provienc del náhuatl y siglllfica en 

español elaborado a lilaila o hecho a mallO. Con estos vocablos expres.,'lIl su 

identidad . 

Las mujeres del municipio de Hucyapan se organizaron con el objetivo 

dc impulsar el trabajo personal y comunitario y desa rrollar las actividades 

artesanales para obtener un ingreso económico. 

Actualmente se integran a la Tamachi-Chíhuatl aproximadamente ISO 

socias Illdigcnas, con Illtereses comunes. Son como una familia grande que 

ab.·uea desde la primera edad (1 6 años) hasta la tereera edad (72 años). La 

mayoría de ellas son artesanas. Las demá s se dedican a la producción de cerdos 

y pollos, a cocinar para vender, a la conservación de flor, etc. 

La Tamaehi -Chíhuatl se estableció en agosto del 1979. En es.ta época 

existía en la región la cultura del "machismo". En general las mUjeres tenían 

quc obedecer a los hombres y aceptar la di scriminación por parte de ellos. En 

ese tiempo, no les pemlitían a las mujeres trabajar fucra de sus propias casas, ni 

siquiera se podían reunir entre ellas. Era dificil para las mujeres tener el permi so 

de su esposo o de los demás miembros de la familia para ir la ciudad. 

Cuando nació '[~1m1lchi -Chíhuatl , muchos maridos de las socias las 

rcgañab.·lI1 porque el las estaban dentro de la Organización y asistían a las 

reuniones a grado tal que algunos de ellos les pegaban. Ellos les decían a las 

mujeres que no les darían dinero porque ellos pensab.1n que ellas iban 11 vcnder 

sus prendas cn Tamaehi -Chíhuatl e iban a tencr dincro automáticamente. Por 

esta razón había muchos conflictos con los esposos, suegras, y las familia s. En 

este tiempo, los hombres siempre tomaban las dcci siones en sus hogares y les 

enseñaban a las mujeres que no debcrian pmticipm en la toma de deci siones 

familiare s. Tal vez por eso ellas hayan tenido temor de tener un cargo en el 

comité de la Tamachi-Chíhuatl. 

Fue a través de una convocatoria del INI para hacer una organización de 

artesanas que se inició la Tamachi-C hihuatl. Convocaron de manera general a 
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los municipios aledaños y se intcgraron 300 micmbros del municipio dc 

Hueyapan y Yaonahuac. En el proceso dc consol idación, bajó el nllmcro y 

quedaron aproxi madamcnte 200 micmbros. Al principio, durante 15 años, el 

grupo se mancjó de una mancra copular, es dccir, una estructura vcrtical quc 

decide de arriba hacia abajo. Eso hizo que no pudieran satisfaecr las necesidades 

dc las socias, ya quc la propuesta por parte de la institución gubernamental hacia 

el grupo no fu ncionó. Es decir, que los proycctos de desarrollo "de arriba hacia 

abajo" terminaron en fracasos. 

De~pués de eso, la Tamachi-Chihuatl VIO la ncce~idad de Ir a las 

comunidades eon las personas que estaban en la organiztlción. Implementaron 

proyectos productivos, en diferentes instancias, teniendo una reunión 

comunitaria porque a pesar de que todas eran mujeres indígenas del mismo 

pueblo, había difercntes necesidadcs, propuestas y problcmas en ctlda 

comunidad. Así se conformaron grupos de trabajo en sus comunidades y se 

implementaron proyectos productivos para ir atcndiendo de manera exigua a la 

organización. 

Al principio, había muchos problemas económicos, de orgal11zaeión, y 

fami liares a partir de la pobreza de las nllUeres. Había mucha competencia entre 

las artesaní as. La Tamachi-Chihuatl quiso producir cosas diferentes y de mcjor 

calidad. Por esta razón se enfocó al trabajo con tintcs naturales e invitó a 

personas de afuera para llevar a cabo un taller para que sus productos se 

diferenciaran por su calidad de las otras organizaciones. Los productos dc 

artcsanías quc el grupo hacc se parecen a los que se venden cn el tianguis, pero 

su calidad en los bordados hechos a mano, es totalmente difercnte de los 

productos dc otras organizaciones. Las socias no reciben sueldo fijo , sino 

reciben dinero dependiendo lo quc cllas produccn. 

En el año de 1991 el gobierno municipal donó a Tamachi-Chíhuatl el 

terreno para construir su edificio. Nueve años después el gobierno decidió a 

apoyar con recursos finaneicros a la agrupación para construir su edificio. La 

aportación fue de 80% de parte del gobierno y 20 % de parte de la Tamachi-
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Chíhlk'ltl 

En el año de 2004, con el apoyo fina nciero de la Red Nacional de 

Mujcres Rurales (RENA MUR), el grupo obtuvo un Centro de Apoyo para las 

Mujcres Ruralcs Indígcnas (CAUIMURI) ell dondc hoy en día se realizan los 

talleres y se rellnen las socias. El edificio es un logro de la organización y es un 

lugar donde ellas se juntan, trabajan y sc capacitan. 

3.2.3. UlS objetivos específicos 

El objeti vo prlllclpal de la Tamaehl-Chíhuatl era lIIiciar la 

comercialización de artesanías directamente, sin los intermediarios. Actualmente 

se tienen tres objetivos especitieos 1) Producir la artesanía para el rescate de la 

cultura tradicional. 2) Comercializar la artesanía y acrecentar la producción . 3) 

Tener una Caja de Ahorro y Crédito: para satisfacer las necesidades de las socias 

tales como alimentación, vestido y educación . Darles las estrategias con los 

recursos económicos estables para complementar las necesidades básicas, como 

es adquirir bienes, aspirar a tener más calidad CilIo que saben hacer, poder tomar 

tiempos de descanso en cuando los necesitan, como en sus fiestas. 

El empoderamiento de las socias se tortaleee a través de realizar las 

actividades y los tallcres. Esto las hace avanzar en su autocstima, que ha sido 

mcrmada por la cultura tradicional de la región. 

Además, los proyectos productivos les permiten tener empleo, llevar 

ingresos a sus familias y ahorrar tiempo elllas labores del hogar, pero sobre todo 

les dan la posibil idad de deSMrollarsc activamcntc como nn~eres . 

3.2.4. La estl"uctul"a ol"ganizatí\'a)' su f0I111 a de toma de decisíones 

En 1993, se establceió en la ley de Sociedad de Solidaridad Social , que 

cada tres años tiene que cambiarse el: 1) Comité ejecutivo, 2) Comité de 

Vigilancia y 3) Comité Administrativo. Cada Comité ticnc tres personas 

encargadas: tres titulares y tres supl entes. Además, hay un Comité de Educación 

que consiste de 3 personas y los representantes comunitarios de 10 
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eomunidades_ (Cada comunidad elige a un represcntante) Casi 30 

representantes se rellnen eada mes o antes, en caso de necesidad. 

La Asamblc<'1 general de las socias sc re ltne mensualmcnte, con una 

participación mínima de 80 a 90 personas La asistencia es voluntaria y toman 

sus decisiones de manera democrática. 

Cuando se decidió fonnar el Comité (Presidenta , Secretaria, y Tesorera) 

inieialmcnte se llevó a cabo una votación a través del levantamiento de mano en 

la Asamblea General. Después se cambió esta mancra dc votación. Escribieron 

el nombre de las candidatas en el papel , se sumaron l a~ cal ificaCIOnes y se 

clasificaron de mayor a menor_ Los candidatos que Mearon las tres mejores 

califi caciones serían [a Presidenta, Secretaria y Tesorera, sin embargo esta 

manera no funcionó, porque las socias flteron de las difercntes comunidades y 

faltó integración En consecuencia, la llueva Prcsidenta estuvo solo dos años, 

debido a su falta de capacidad como Presidenta. 

Por esta razón se propuso la participación voluntaria para [as 30 

represcntantes_ Esta propuesta fue positiva_ Así, ahora, las 30 representantes, 15 

titulares y 15 suplentes, son quienes dirigen al grupo. Todas tienen voz y voto, 

aunque en el documento uno sea el Comité Ejecutivo y otro sea el Financiero, 

las 30 represcntantes trabajan eOI11O un equipo_ · 1~1nto las titulares como las 

suplentes toman acuerdos y nombran a las representantes_ Cuando hay una 

solicitud, firman las que estén y todas las representantes pueden tomar 

decisiones_ 

3.2.5. Los p\"ogl·amas sociales 

Se llevan a cabo los siguientes programas socialcs en Tamachi-Chíhuatl 

para mcjorar la calidad de "ida de las socias a través de aecioncs que permitan 

alcanzar el desarrollo social dc ellas y sus familias: deMrrollo personal, 

capacitación, servicio de préstamo y la cultura del ahorro y seguridad 

alimcntaria, de mancra dcmocrática y participati va_ 



(a) Il<'sa lTollo de las llI ujel1's. L<'ls llIujeres participan en los talleres impartidos 

por las ONOs con diferentcs temas, como: género, los derechos Illdígenas de las 

mujeres, el registro civil y autocstima, se comparte con otras socias la idea de 

empodcramicnto de mujeres indígenas para que aumenten su autocstima a través 

de diversas actividades. Las socias que ya han tomado dichos talleres invitan a 

otras mujeres de sus comunidades para enseñarles 10 que han aprendido. En este 

sentido no sólo las socias del grupo sino otras ml~eres indígenas de la 

comunidad también se puede beneficiar en este aspecto. La agrupación 

desempeña un papel Importante pma trasmitir los conocimientos aprcndidos a 

otras nn~eres de su comunidad. 

(b) Capacitación. Antes que nada, se necesita la capacitación de las mujeres 

para elaborar productos con calidad . Por esta razón todas las socias toman 

cursos para aprender a hacer sus productos bien hechos. 

Para fortalecer sus proyectos productivos y adquirir más conocimiento y 

utilidad , algunas socias han participado en los ta lleres de proyectos productivos. 

Éstos van desde la lamIa de elaborar los hilos y los ti ntes, pasando por nuevos 

diseños, hasta la venta de toda la cadena de producción. En ocasiones las socias 

han participado en los talleres sobre el tcma de negocios, organir..ados por otra 

institución nacional. 

Los cursos y ta lleres que se rea lizan actualmente dentro de la agrupación 

satisf.'lcen la dcmanda de los clicntes y utilir .. an los rL'Cursos naturalcs de la 

región, sin contaminar la naturaleza. 

Además, esta capacitación no tiene que ver tmieamente con el desarrollo 

del prO)'L'Cto, sino sobre todo con las tareas dc una capacitación administrativa. 

¿ Por qué la capaci tación admini strativa? Se considera que para que las socias sc 

apropien todavía más de su proyecto, deben también tener el control 

administrativo del mismo, y aquí no van a hablar de grandes cosas de 

contabilidad o de administración, sino los conceptos básicos que lcs van a 

permitir a ellas que lleven ese control , que sepan cuáles son sus costos de 
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producción, que vean si están perdiendo O ganando, y que se den cuenta de 

cómo van a llevar adelante sus proyectos. 

Con la información que se obtuvo en estos talleres y con el conocimiento 

empírico a través del trabajo, la Tamaehi ~Chíhu<,.t l invita a otros grupos de 

mlueres a un taller para compartir el conocimiento. Si n embargo, no se 

comprometen a apoyar a personas indi vidu<,.lmente si no a un grupo de mujeres 

con un mínimo de diez personas. 

(¡;) Caja de Ahorro y Crédito. Anteriormente cuando las socias necesitaban 

dinero, ellas debían acudir con los prestami stas que cobrah¡"tn altos intereses. Los 

bancos en las zonas indígenas nunca les otorgaban créditos a ellas. Para ayudar y 

resolver esta si tuación, en 2005 se estableció la Caja de Ahorro y Crédito, 

principalmente pt.ra que las socias tuvieran meettnismos financieros propios, que 

fac ilitaran la cultura de ahorro de ellas y que les otorgaran crédito. Con este 

programa se fomenta la cultura del ahorro y se contribuye al mejoramiento de la 

situación eeonÓmiet. de las socias y sus fam il ias. 

Los servicios que les dan en este rubro son los siguientes: 1) Captación de 

ahorro y 2) Otorgamiento de crédito, de libre disponibi lidad (3 % de interés 

mensual). La mitad del interés se reparte entre las socias, dependiendo de la 

cantidad que depositan. La otra mitad se U$.'1 pMa el manejo de las actividades de 

la Caja de Ahorro. 

3.2. 6. La participación de instituciones nacionales 

(a) En la década de los ochenta, el Instituto Nacional Educación por Adultos 

(INEA); donó a la Tamaehi-Chihuatl 3 telares de pedal. Después ella obtuvo 2 

telares de pedal del gobierno del Estudo de Puehlll. 

(b) En 1991 , el Gobierno Municipal donó a la Tamachi-Chihuatl un terreno 

para construir su ed ilicio. Nueve años después el gobierno decidió apoyar con 

recursos financieros a la agrupación para construir su edificio. La aportación fue 

de 80% de parte del gobierno y 20 % de parte de la Tamachi-Chihuatl. En el 
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2004, con el apoyo financicro dc la Red Nacional dI' Mujl'l1'S RUI'al('s 

(RENAMUR), el grupo obtuvo el Ccntro dc Apoyo y Vinculación dc las 

Mujeres Rurales Indígenas (CAVIMURI) lugar dondc se realizan los talleres y 

donde las socias ticnen sus reuniones_ 

(e) En 2003, el Instituto Nacional de Desal'l'o llo Socia l (INDESOI..), apoyó 

financ icramente para la matcria prima, con la cantidad de S80,OOO M_N_ 

(520,000 M.N_ fue la aportación de la Ta machi-Chíhutltl)_ 

(d) En 2003, la Comisión Nacional paI'a el Desarrollo de los Pueblos 

Indí genas; alxntó financieramente para el proyecto denomlllado 

" Fortalecimiento de la Identidad Indi vidua l y Grupal de las Mujeres Indígenas" 

con un monto de $32,000 M.N. 

(e) En 2004, el Instituto Naciona l de Desarl"O lIo Socia l (lNDESOI..) donó dos 

equipos de cómputo y una impresora a través dc RENAMUR, para formular el 

CA VIMURl en donde se lleva a cabo el eurso de computación en base a las 

necesidades de las socias. Además, desde años anteri ores hasta la fecha se han 

realizado varios tall eres, que van desde la forma de combinar los hilos y los 

tintes, pasando por la elaboración de nuevos diseños, hasta la venta, esto es toda 

cadena de produceión. 

(f) En 2005 , partieipmon 20 socias de la Tamaehi-Chíhuatl cn un taller sobre la 

capacitación del proyccto de Negocios, organizada por XASASTI YOLlSTI..L 

(g) En 2005, la Secretaría de Agt'icu ltura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) llevó a eabo el Subprograma de "Apoyo a 

los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR)" en el programa de Desarrollo Rural , 

con respecto a las empresas rurales. La inversión total fue 577,882 M.N. (Apoyo 

Alianza; 538,94 I M_N_, Aportación solicitante; S38,94 1 M_N_)_ Esta aportación 

fue para la comcrcialización de artes.'mías_ 

' 'El objetivo genera l es fomentar la inversión de bienes de capital de la 

poblaeión rural a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos 

productivos que posibiliten la aplicación de tecnologías apropiadas, la 

reconversión producti va, el acopio, acondicionamiento y transformación para 
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fortalecer la comereialiZ<'lción de la producción primaria, la gcncración de 

cmplco rural y de servicios, así como ~u posicionamiento en los mercados. Los 

objeti vos específicos que cstablcccn lo siguicnte: (1) Apoyar, mediantc 

inccntivos a la invcrsión, la puesta cn marcha de proyectos proouctivos que 

permitan una mayor integración de [a población rural a las cadenas proouetivas 

dc valor agregado y la crc¡"lción y consolidación de microcmprcsas productivas y 

dc servicios que Ics permitan generar al tcrnativas de cmpleo rural e ingreso. (11) 

Incentivar la inversión entre la población rural de menores ingresos para su 

capitalización a través del apoyo para la adquisición y aplicación de equipos y 

biencs dc tecnología apropiada a las condiciones organizativas, cconómie¡"IS y 

potencial de desarrollo de [os pobladores rurales. 011) Facili tar el acceso de la 

población rural de menores ingresos a las fuentes formales de financiamiento 

para la puesta en marcha de sus proyectos proouctivos de dCS¡"lrrol1o" 

(SAGARPA, http://www.sagarpa.gob.mxlsdr) 

(h) Se dieron también otro tipo de eursos-talleres para la capacitación organizada 

por las ONOs Comalez in (Comad l" ita) y Simone de Bea uvoi,· Éstos a],.·l.rcaron 

temas como el de género, dercchos indígenas de las mujeres, autoestima, y 

proyectos proouetivos. Apoya ron a la Tamachi-Chihuatl con el pasaje, la 

alimentación y el hospedaje para poder asistir a sus talleres. 

Los tallcres, son útiles porquc "entre las personas involucradas existe un 

compromi so pam forta leccr los objetivos explicitos de las instituciones, y que 

éstos rcspondcn positivamcnte a las ncccsidadcs y valorcs localcs. Así , algunas 

agencias de desarrollo lacilitan la densifieación de las redes sociales 

comunitarias; agilizan el aprendizaje en la negociación entre los pobladores y 

entre éstos y las agencias, y las com unidades aprenden la manera de sistemas 

complejos autónomos. " (Contreras: 2005, p. 197) 
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Capítulo 4: Método 

4.1. Planteamiento del pl'oblema y sus ohjeti \"os 

4.1.1 . Planteamiento dd problt'ma 

¿Inll uye la participación en los programas sociales de la Tosepall Ti/af(¡niske y 

la Tamac/¡i-Chílll/M! en la calidad de vida de las socias de sus organizaciones? 

4.1.2. 0bjtti\"os 

4.1.2.1. Objeth'o G('IIí'l"al 

Analizar lo~ electos de la participación en los programas sociales de la Tosepml 

Ti/a/aniske y la 7"a/J/achi-Chillllatl que han sido financiados por las 

organizaciones nacionales o internacionales, como proyectos de desarrollo, con 

relación al mejoramiento de la calidad de vida de las socias y de sus 

organizaciones_ 

4.1.2.2. Obj í' th-os Específicos 

-Investigar cu,'\lcs son los proyectos dc dcsarrollo de las organi7 .... lcioncs 

nacionales o internacionales. 

-Identiticar cuál es la participación de los integrantes en la Tosepall Tiralalliske y 

la Tamachi-Chíllllar/. 

-Idcntificar la inllucncia dc la participación dc las socias dc la 7"os(':pall 

Tiralalliske)' la Tamachi-C!dllllarl en (1) Desarrollo personal , (2) Educación y 

capacitación, (3) Ahorro, (4) Alimentación y (5) Conscrvación de medio 

ambiente _ 

4.2. Dis('ño 

Para llevar a cabo ésta investigación, se utilizó clmétodo cualitativo a través de 

técnica de análisis de contenido de las cntrevistas realizadas a las socias de la 

Toscpan Titataniske y la Tamachi-Chíhuatl. 
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4.3. Pohlación y Mu('~m·a 

Con base en las diferentes organizaciones mdígenas se seleccionaron las 

siguientes: la Sociedad Cooperativa Agropeeu"'lria Regional Tosepall Ti/afalll ske 

y la Sociedad de Solidaridad Social Tamac/,i·Chi/matl Esta selección se basó en 

los puntos citados a continuación: ( 1) los divcrsos programas sociales que se han 

llcvado a e"'IOO; (2) la posibilidad de la participación de las mujeres en dichos 

programas; (3) la pertencncia a la cultura prcdominante indí gena, la náhuatl ; (4) 

la conexión con grandes ciudades como Puebla, el Di strito Federal y Veracruz, 

lo que permi te la lIIterrelación con la cultura urbana y el uso del español, lo que 

hace que la mayoría de los pobladores sean bi lingües; (5) la alta posibilidad de 

que hay mezcla de los socios, programa s, interacciones y estructuras del 

incentivo; (6) el acceso que le pennite al investigador establecer relaciones 

confiables con los p<'lrticip<'lIltes del estudi o; y (7) la accesibilidad que le pennite 

al investigador realizar la visita mensual a las organizaciones. 

Aquí cabe mencionar que hay varias organizaciones o cooperativas en la 

zona cult ural predominantemcnte indígena en Mb.:ico; sin embargo, no hay 

tantas en donde se realicen los programas sociales, especialmentc con la 

participación de las mujeres, a partir de sus propios trabajos y en dondc sea 

acccsi blc México, D_F_ para haccr la visitación frecuentcmcntc _ Además, para 

saber la inlluencia de la interrelación con la cultura urbana o globali7.<1da, se 

seleccionaron los lugares donde tienen conexión con grandes ciudades. También 

se seleccionaron las organi7.-llc iones que le pcnniticran, al investigador, cntrar a 

sus talleres de trab<'ljo para realizar las entrevistas con los intcgrantes de la 

organización en el ambiente cotidiano. 

C araetl'"rísticas de las muest.·us 

La muestra estuvo integrada de la siguiente manera: 

Las representantes de grupos de mujeres de la Toseran Titataniske: La 

Directiva Regional , Presidenta, Secretaria y Tesorera y las diferentes 

representantes de Mesas Directivas a nivel local. 
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Las l'tp .. CStnhlnttS de la Tamachi-Chíhuatl : Las socias quienes son los 

mIembros del Comité Ejecutivo, Comité de VigilancIa, Comité Admlllistrativo, 

Comité dc Educ<'lción y los representantes comunitarios de 10 comunidades. Hay 

casi 30 representantes; que se reúnen cada mes o antes en caso de necesidad. 

Para fines de esta investigación, esta clasificación fue eliminada y únicamente se 

tomaron en cuenta el hecho que fuesen miembros de cada agrupación 

Se realizaron entrevistas con los lideres y las 30 soclas4 de ambas 

organizaciones. Con los lideres se ocuparon por lo mcnos 20 horas y con las 

socias se ocuparon por lo menos 24 horas. Esto fue durante la estancia de mayo 

de 2006 hasta diciembre de 2006. Las entrevistas con las personas de la Toscpan 

Titataniske fueron en el Centro de Formación, en el centro de Cm::t7 .... llan, en la 

comunidad de Xioxochieo, en la comunidad de Santiago del municipio de 

Cuetzalan de Progreso y en la comunidad de San Antonio Rayón, en el 

muni cipio de Jonotla. A su vez, las entrevistas con las personas de la Tamachi

Chíhuatl fueron en el centro del municipio de Hueyapan; con objeto de conocer 

cl grado de participación en los programa s sociales de cada organización y su 

mejoría en la calidad de vida. 

El método que se usó fue la etnografía y las técnicas empleadas para la 

recolección de los datos fueron a través de: 

-1.A1 observación sistcmatizada 

-1.;<"1. entrevista (el eucstionario) scmi -cstructurada y abierta, especi almcnte con la 

población analfabeta 

-Notas de campo 

-I.AI bibliogmfia 

• Cabe mencilJ\af que .... Tamach.i..chih.uatl cuenta con 1 SO soci"" y en este utudiose seleccionan 20'4 de 
la;¡ IOC"", (;(ImO ..... ""Ie!Ilra. Se IckcciCI'" la ",i",na """tidarl de In",,"tra t"'10 ~Il la TO$eplUl TitallUliske 
como Cilla Tamach.i-Clúhuatl. 
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4.4. Esquema d e catl'gm·ías y las dl'fin icion('$ d I' cRugorías (yariRbII'S) con 

indíclldorcs 

El tipo de análi sis util i7 .. ¡"ldo el método eU"'l litati vo y el análisis de contenido de 

las ent revistas. Este ti po de análisis se bas.1 en categorías, subeategorías e 

indi cadores, de acuerdo al esquema de núml'l"O t , 2, 3. 

4.4.1 . Dt'fin ición dI' catl'gorías 

Los proyectos dI'. desa rrollo se refieren a los proyectos realizados por las 

Illstituei olles nacionales o IlltcTl1aeionales que sc destinan a la creacIón de 

capacitación de las personas en lugares específicos de producción, de gestión y 

de fortalecimiento institucional. 

Esquema 1 

Lo.< l'ro~·f'Cto • .w 

1){'<;3rro1l0 

I 
IIl, liludon'" 

I Ilslituciones nado ll~ les 
internaciona l" 

-Go bierno r,od .. nl 
_Fundaci6n Toyota 

..( ;o hi .. rno .. , Iata l 

-SImESOL L, 
_I",tituto Naciona l Indis .. na 

_SAGARI'A ApOyo fina nciero 

ApOyO no_n, o n~tario 

ApOyo fi nandero 
_Asistenda I<'m ica 

-Curso, ~· ta ll er", 

En el punto de Participación se tomará en cuenta el grado de la participación, el 
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motivo y el beneficio de la participación_ Dicho grado dc p<'lrt icipación cstá 

di vidido en Nivel A, B Y e, y en el beneficio de la ~Irticipación está cl asificado 

el aspecto económico, social y soci()<-económico_ 

Esqut'ma 2 

Participación 

Grado de Moti\"o y 

p~ rticipación bmdicio d~ 

participación 

N¡"~IA Nh-dB Nh'~IC As[K'cto Aspedo Aspt'<:to 

~conómico .ocio. sodal 

~conómico 

Niyd A - Sc hace rcfcrencia a tener puesto directivo a nivel regional o local, o 

un proyecto cspecífico cn la Organización. 

Nivel B - Se rcfierc a asistir a las reunioncs generales o los proycctos espccifieos 

y ~Irlicipar la mbién cn la loma de deci sioncs_ 

Nivel e - Sc rcficre a asistir a las reuniones gcneralcs o a los proyectos 

específicos, pero sin parti cipar en la toma de deeisioncs. 



En el esquema siguiente, el punto CR lidRd de vidR está constituido por 

subcatcgorías en cducación y capacitación, ahorro, alimentación, conservación 

de medio ambicnte y dcs.1rrollo personaL 

Esquema 3 

Catidad de 

, 'ida 

I 

~:ducadólI y Ahorro Alimentaci(m Constnación I)c<lI rrollo 

ca pacitación dd medio personal 

a",hi""tc 

I I I I 
A,i.lcllda en 

&ntir~ 

Ikneficio de Ikllcfido Tndidonal Induolriali· educa ción ImfK'rtalllc. 
lo. eur .... ,}' P"'",onal ~' u da ambiental E .. itar ,er 

talle ..... familiar 

r maltratada. 

Refore.tadlin. & ntirse más 
C omida Alin,cnlación 

libre 
l'nl a lada: &par adó n de 

Aumenlode natural 
Decidir su. 

sardin a r basura. 

- ingreso ,\ lai,., quelitl'$, 
uedon ... y [,'itar la 

h(lllgos, atun 
soh ..... us 

Supa contaminación 
ca labaUls, 

Uso de ingffsos. 

chile , 'erde, marucban 

Utilidad cte. 
rcfrcscu.' orgánicos. 

carnc(mh 
Con<i.nl¡',adón 

carne (menos 

fr<"CUellda) fr t'<:uffie ia) 
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4.4.2. ()(,finición dí' subcatí'gOl"hlS 

Instituciunes naciunales se refieren a las organizacioncs gubcrnamcntalcs, las 

organizacioncs no gubernamcntales y las fundaciones cn México. 

Instituciones internacionales se refieren a las organi7..aeiones transnaeionales, 

las organi7 ... 1eiones no gubernamentalcs y las fundaeioncs extral~cras. 

Grado de participación está dividido en Nivel A, B Y e, dependiendo de cada 

SOCIa, cn cada una de las dos organizaciones. 

Motim y hell í' ficio dí' plll"ticipación está clasific.1do al aspecto económico, 

social y socio-cconómieo 

Educación y capaci tación se refiere a los aspectos no sólo de estudiar o 

graduarse de la escuela, si no aprender técnicas más pragmáticas a través de los 

cursos y talleres que benefician a las socias en térnlinos del aumcnto de ingresos 

y utilidad. 

Ahorro sc refiere a la Caja de Ahorro y Préstamo de la T oscpan y de la 

Tamachi-Chihuatl para beneficiar a sus socias de mancra personal y familiar. 

Alimentación se rejiere a la comida que las socias de la Toscpan o la Tamaehi

Chíhlk1tl consumen en la vida cotidiana. Se divide en la tradicional y en la 

industrializada. 

COllsen'aciún del medio ambiente se rcfiercn a las actividades que ayudan a 

preservar el medio ambiente para mejorar el bienestar de las socias a través de 

los talleres o eursos de educación ambiental. 



O('Sil ITOllo pí'1'SOlIill se reiiere todas aquellas respuestas que indican seguridad, 

la cual está relacIOnada con la participación en su agrupación. Los mdicadores 

de esta categoría son las respuestas, como por ejemplo, scntirse importante, 

evitar ser mal tratada, sentirse mas libre, dccidir sobre sus acciones y sus 

IIlgresos. 

4.4.3. Odinición d(' indicildol"('s 

Apoyo financicl"o se refiere a la inversión, desde abastos, almacenes, vehículos 

(camioncs) y productos básicos hasta la construcción de edificios, aulas, 

material didáctico, y las pcrsonas (asesores y promotores) quicncs impartcn 

cursos sobre la cdueación ambiental o capacitación. Además se trata sobre el 

préstamo con bajos intereses. 

Apoyo 1l()-1lI0llCtill"io se reficre a la asistencia técnica del ascsor al llevar a 

cabo los cursos y ta lleres para las agrupaciones. 

Niyc l A se hace refercneia a tener puesto un directivo cn nivel regional o local , o 

estar a cargo de un proyecto especifico de la organización. 

Niye[ B se refiere a asistir a las reuniones generales o los proyectos específicos y 

participar en la toma de decisiones. 

Niycl e se refiere a asistir a las reuniones generales o los proyectos específicos, 

pero sin participar en la toma de decisiones. 

Aspecto I'comímico: Esta área hace referencia a algunos elemcntos económicos 

en relación a la posesión de comod idades materiales y seguridad económica para 

vi\~r tranquilo, incluye la posesión de una casa propia . 
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ASp<'cto socio-económic(): Este indi cador se reficrc a algunos elcmcntos 

sociales y económicos en relación a 10 que las entrevistadas mencionaron, como 

son; tencr más ingrcsos y apoyar a familia, ganar 10 que necesita, vivir con la 

fami lia y compartir csp<'lcio con las compañcra dc trabajo, ete. 

Aspecto social: Se refi ere a algunos elementos sociales en relación a 10 

mencionado por las entrevi stadas como: vi\~r bien con la familia , tener trabajo 

con las compa ñeras, convivir con otras personas, ayudar a personas necesitadas, 

etc. 

Ik'ní'ficio de los CUl"SOS y talleres se reficre al bencficio a través de los cursos y 

talleres de cada organizaeión en ténni nos del aumento de ingresos ylo su 

utilidad. Los eursos y tallcres son para obtencr capacitación para el trabajo, 

sobre difercntes temas, como el relacionado eon lo orgánico, la máquina de 

tortilla, la al i mentaeión, nuevos diseños, de tintes naturales ete. ( Véase anexo 1) 

Ik'ní'ficio p<'I"SOnal y f!lmiliar SC reficrc a la formación de la cultura de ahorro 

que benefi ciará a las soeias y sus familias . 

Alimí'ntación tradiciollal es, por cjemplo, la alimentación natural , tal como el 

maíz, los quelites, los hongos, las ealabazas, el chi le verde, etc. y la earne que se 

antes se consumía con menos frecuencia. 

Alimentación industrializada es, por ejempl o, la comida enl atada de atún y 

sardi nas, sopa maruchan, refreseos, ete., que antes no existían cn la comunidad, 

y la canJe <I UC ahom sc consume con m{IS frecucncia . 

Refo res tación se refiere a volver a plantar los árboles para recuperarlos como 

anteriOnJlCntc los ancianos los tenían. 
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St'pal'ación dI' basura se reiiere a separar la basura orgánica y la no.orgánica 

cuando se ti Ta. 

E"itm' la contaminación se refiere a no echar basura en la c<'llle, no usar 

productos químicos en la casa, y cuidar la naturaleza. 

Uso de orgimko se refiere a cultivar las pl antas orgánicas y los alimcntos s610 

Sltl químicos. 

Condentiz ad ón sohre medio ¡l mbitnte se refiere a cui dar el medio ambiente 

en la vida cotidiana para que se deje a las siguientes generaciones agua no 

contaminada, sin químicos, ni basura. 

St'ntil"Se impol'tante se refiere a tener confianza en si misma , valorar y tomar 

sus propias decisiones en las reuniones o en los proyectos en que participa , e 

invitar otras mujeres para llevar adelante los proyectos de las mujeres. 

Evita .. se .. malt .. atada se refiere a que los hombres reconozcan que las mujeres 

también tienen los mismos derechos quc ellos. 

Senti .. más libl~ se refiere a la libertad de salir, asistir a las reuniones sin pedir 

pemliso, uti liza r su tiempo cnl0 quc sea convenicnte para ella. 

Decidí .. sobre las acciones )' sob .. e. los in gresos se refiere a decidir lo que hacen 

las propias personas y cómo distribuycn los rccursos cconómicos que han 

obtcnido. 

4.5. Procedimiento, 

En cstc estudio se usa el método de la etnográfica y la primcra fase dc 

investigación fue "entrar a la comunidad" ya que el investigador era un 
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cxtral~cro no sólo al ambicntc dc la comunidad sino al país, la primcra tarea fuc 

buscar la manera de entrar a la comunidad o a la organiZllcl0n. Al pr11leipio, no 

fue fác il para el invcstigador cntcnder el código social ni distinguir el espacio 

social de la comunidad dondc no conocía, ni a los intcgrantcs dc la comunidad 

para cntender lo quc el investigador llevaría a cabo en esta comunidad. 

Respecto a esta invcstigaeión, la supervisora del investigador ya conocía 

al1ídcr dc la Tamachi-Chíhuatl y ella faci litó su prescntación a las socias dc esa 

agrupación. Sin cmbargo, respecto a la Tosepan Titatani skc, el invcstigador no 

conocía a nadie en esa cooperativa. En pnmcr lugar, él obtuvo su 11I1ormacl0n a 

través dc la p{lgina dc internet, lucgo visi tó la cooperativa para pcdir la 

colaboración y el permi so de llevar a cabo las entrevistas con sus socias en las 

comunidades. Después solicitó a la asesora de los grupos de mujercs de la 

Cooperativa quc lo pre$Cntara a sus socias. Al pri ncipio, él anduvo por el pucblo 

inseguro y alcjado. La gente lo ignoró o lo miró con los ojos de curiosidad. Le 

costó trabajo empezar las cntrcvistas. 

Gracias a sus relaciones, en la segunda fase , fuc posible realizar las 

entrevistas con las socias y pudo identilicar a unas mujeres que tenían autoridad 

y Ic pudicron apoyar. Posteriormcnte sc seleccionaron las primeras socias para 

ser entrevistadas. 

Dcspués de conseguir entrar a la comunidad , el investigador si ntió quc 

había ganado la confianza de las personas entrevistadas. Ellas empezaron a 

saludarlc en la calle y después de la entrevista ellas 10 llevaban a la parada de la 

eombi para dcspedirlo. En algunas comunidades donde sc llevó a cabo la 

investigación, fue objeto de chanzas o chistes. Esto fue interpretado como 

actitud de aceptación. 

Ese fue el momento de cambio total de la relaci ón con la comunidad . Es 

decir, para el momento de la tercera fa se, la confianza ya se había desarrollado 

entre las participantes de las entrevistas y el investi gador. Esta fase estuvo 

marcada por la cooperación y la aceptación. Para este tiempo él ya se encontró 

literalmente "adentro" de la comunidad, en lugar de "al lado" o "afuera" en 
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donde habia estado antes_ Cada vez encontró gcnte nucva cn las cntrevistas_ 

Ellas le preguntaban sobre Japón. Él les comentaba sobre la creencia del 

animismo, una herencia cultural japoncsa similar al animismo indígcna • 

incl uyendo aspectos de adoración por sus antepasados y la naturaleza- ya que los 

pucblos indígenas también han tenido contacto con la naturaleza y con sus 

ticrras Así hallaron si mil itud cntre ellos y losjaponescs_ 

En primcr lugar, se reali7 .. iu on cntrevistas sobrc la definición de la c<,tlidad 

de vida de las entrevistadas. Según cllas, la definición de calidad de vida tiene 

v8rios aspectos: el económico, de salud, del med io ambi ente, de desarrollo 

pcrsonal , educación y c<'lp<'lcitación, y sociaL Esto abarea tcmas tales como; 

recibir más ingresos y ahorrar, estar sano y tener bucna ali mentación, vivir eon 

la naturaleza, desempeñar mejor su papel eomo mujer, participar en las 

organizacioncs, tcncr mejor ed uc<'lción para ayudar a los hijos, vivir con la 

familia, satisfacer sus necesidades básicas y lograr un desarrollo cquitativo, cte. 

En segundo lugar, se realizaron entrevistas en términos de (1) Desarrol lo 

personal , (2) Educación y c<'lpacitaeión, (3) Ahorro, (4) Alimentación y (5) 

Conscrvación dclmcdio ambi ente (sólo en la Toscpan Titataniske), que llevan a 

eabo los programas sociales en dos organizaciones para mejorar dichas 

variables_ Se comparó también la situación de antes de que ellas hubi esen 

entrado a la organización_ (Los cuatro o cinco variables son compatibles con los 

programas sociales de las organizaciones.) 

Al realizar las entrevi stas con las mlti eres de la comunidad, muchas dc 

ellas mcncionaron que era la primera vez en su vida que eran entrevistadas_ Por 

lo tanlo, no estaban acostumbradas a hablar frente a una grabadora ni eseuehar el 

contenido de la grabación después de la entrevista_ En general , como no estaban 

acostumbradas a hablar cn pllblieo, se pusieron nerviosas y no hablaron lanto 

como ellas hubieran querido. De vez en cuando, durante la jornada, por ej emplo, 

cn la lortillería, le dicron al investigador más información relacionada al 

contenido de la cntrevista_ En esos momentos ellas contaron sus opiniones de 

mancra más natural y recordaron olros datos dc sus vidas. A veccs también 
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obtuvo información valiOS.'1 cn el recorrido dc la combi , cuando cseuchó alguna 

conversación cntre las personas. Así el lIwestigador les preguntaba sobre cómo 

era la comunidad antcs. Estc tipo dc fucnte también enriqueció el proyecto. 

Después de recopilar los datos, la última f,1SC de la tarea fue el análisis. 

Durante ésta tase se desarrolló una "descripción densa" (Geertz: 1997) por medio 

de tratamiento de las entrevistas, notas de ca mpo de las conver5<1ciones 

informales, de las observaciones rcalizadas, y a través de ideas teóricas 

desarrolladas a parti r de estos materiales. Se condensó la información de los 

materiales, se resumió, sintetizó, y se e;o; trajeron los rasgos Imprescindibles o las 

caractcrísticas de la Si tlL.1Cióll. (Morse y Richards: 2002, p.150) 

A menudo se utilizaron cuestionarios cuantitativos en este estudio para 

obtener los datos básicos, en el trabajo de campo etnográfico. Una vez que se 

idcntificaron y delincaron los fenómcnos particulares, se neccsitó 5<1ber cómo 

esos tcnómenos se distribuyeron entre los grupos enfocados. En este sentido las 

medidas cuantitativas complementan las cualitativas. (Morse y Richards: 2002, 

p.151 ) 

Se usaron las grabaciones para profundizar la opmión de las personas 

entrevistadas y con esta información se llevó a cabo una interpretación analí tica 

a través de las categorías relacionadas con los tres ejes fundamentales (los 

proyectos de desMrollo, ]l<1rticipación y calidad de vida) 

4.6. Aná lisis dl". 1·l"Sultados 

4.6.1 . Los proyectos de desRITfl llo 

4.6.1 . 1. LR Tosepan TitatRniskc 

A través del Plan Zacapoa;o;tla que inicialmentc buscaba organií'..ar a los 

eampcsinos para haccrlos rcccptores dc los servicios institucionalcs como 

crédito, seguro agrícola, tecnología apropiada, etc., el gobierno mandó la 

asistencia de técnicos a la zona de Cuetzalan como apoyo humano. Sin embargo, 

dcspués de trcs años de trabajo con campesinos, los técnicos que atendían la 

zona de Cuetzalan reconocieron que los resultados alcanzados eran mínimos. 
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Ellos decidieron hacer un c<'lmbio dc estratcgia, la cual consti tuía cn 

promocionar la organización campesina, pcro ya no con el objeto de recibir los 

servicios institucionalcs, sino como un fin dc lograr la autonomía dc los 

productores y cnfrentar así los problemas que les fucran más prioritarios_ Con el 

apoyo de los técnicos y de los promotores se formaron las tiendas de la 

Coopcrativa y con cllo sc dieron los primeros pasos cn la vcnta dirccta de la 

pimienta y del café_ Dcspués, algunos de los técnicos que había atendido al 

programa decidieron quedarse en la Cooperativa para desempeñar el papel de 

asesorcs. En e~te sentido, la contribución que se ha dado por los téclllcos para 

establecer y operar la Cooperativa ha sido muy significativa_ 

La operación del Programa CONASUPO-COPLAMAR permi tió que la 

Cooperativa distribuyera alrededor del 60% de los alimentos básicos en la 

región_ Los socios de la Cooperati va lograron emprcnder otras actividadcs, 

como la construcción de su primer beneficio húmedo de café, obra en la que 

aportaron 8,800 faenas (días de trabajo sin recibir pago alguno). De esta manera 

la ·IOsepan inició el establecimiento dc la infracstructura dc apoyo que Ic 

posibilitó ampliar sus programas dc trabajo en los siguientcs años. A nivel 

comunitario se logró una mayor integración dc los socios en torno a las 46 

cooperativas localcs quc le dicron vida y sustentó a la Cooperativa Regional 

durante estc pcríodo_ (SCARTT 2006) 

Mediante diversos convenios firmados con los gobiernos fedcral y cstatal , 

la Cooperativa obtuvo apoyo financic ro quc le permitió impulsar SIlS actividades 

productivas_ Sc siguicron comcrcial iz..-tndo los pri meros productos, el café y la 

pimienta de los socios, pero con el apoyo financiero, se incorporaron también a 

este programa otros productos como las artesanías_ 

Para la producción de café y pimienta sustentables, los soci os que han 

incursionado en la agricultura orgánica tienen la oportunidad dc financiar sus 

actividades con el fondo que se ha constituido de la Caja de Ahorro y Crédi to 

"Toscpantomin", cuyo apoyo financiero fuc dado en 2003 por el Programa dc 

Integración Productiva de la SEDESOL. A través dc la " Tosepantomin" los 
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socios reciben créditos para el consumo famili ar, p<'lra la puesta en mareha de 

proyectos productivos, para el mejoramIento de la vivicnda y para actividades 

comerciales 

Los grupos de mujeres han constituido un fo ndo de e.'lpital ización para 

financiar sus propios proyectos y cuando los rccursos de su fondo no Ics 

alcan7 .... tn , pidcn créditos la "Toscpantomin" En este sentido, se puedc obscrvar 

quc aunquc el apoyo financiero dc la SEDr':'<:iOL no ha influido directamente en 

dichos grupos, dc la mancra indirecta se podrá vcr el bencficio financiero de la 

SEDESOL. 

La Capacitación y la Asistcncia Técnica han sido financiadas en los 

últimos tres años (2003, 2004 Y 2005) con recursos provenientes del Programa 

de Agencias de Desarrollo Local (ADL) de la SEDESOL y con recursos propios 

dc la Tosepan. Con cste apoyo, se ha podido aumentar el númcro de promotores, 

quienes han sido responsables de la organización comunitaria y de brindar la 

asistencia técnica que los socios requieren en aspectos de producción orgánica, 

de deSMrollo de la mujer, dc micro financiamicnto y dc educación. Dichos 

promotorcs forman partc dc las tilas dc jóvenes pertenecientes a la Cooperativa 

que hablan el náhuatl y el cspañol y quc gozan dc la confianza de sus 

compañeros cn la comunidad. (SCARTT 2006) 

La construcción dc la infraestructura del ecoturismo se llevó a cabo con 

apoyo financiero por cl Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Programa de 

Integración Productiva de la SEDESOL, así como dc la propia OrganiJ'.ación . 

La producción dc plantas cn vivcro se rc<,tliza con rccursos propios y con 

aportaciones del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), 

dependiente de la Secretaría de Dcsarrollo Rural del Gobierno del Estado 

(SCARTT 2006). 

Respecto a la institución intcrnacional, a través del programa dc 

Fundación Toyota, la Cooperati va ha obtcnido apoyo financiero para l1evar a 

cabo la cducaeión ambiental Ha construido [O aul as con bambú dentro de 

cafetales cn 10 comunidadcs, ha creado materiales didácticos, y ha cmpleado a 
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asesorcs y promotores de la misma Coopcrativa quicncs cstán cncargados dc la 

cducacuJn ambiental durantc dos años. 

4.6.1.2. La Tamachi-Chíhuatl 

Uno dc los objeti vos principales dc csta orga1l17..ación fue tcner un 

cspacio propio para la c~hibici ón y la vcnta de sus prcndas artesanalcs, por lo 

que después dc un sinnúmcro dc gestioncs, el gobicrno munieip..-tI donó un 

terrcno para construir su edificio. Nueve años después el gobierno decidió 

apoyar con rccursos fi nancieros a la Tamaehl-Chíhuatl. De esta manera la 

Tamachi -Chíhuatl cre6la infraestmctura dc apoyo quc hizo posiblc ampli ar sus 

programas de trabajo en los siguientes años. 

Con apoyos financieros del Instituto Nacional de Desarrol lo Social 

(lNDf-':''50L) y Comisión Nacional para el I)(:S ... lrrollo dc los Pueblos Indígcnas, 

la organización obtuvo la materia prima para llevar a cabo los proyectos 

productivos y así fortalece r la identidad individual y grupal de las mujeres 

indígcnas. 

Desde su fundación hasta la fecha se han realizado varios talleres 

productivos, que van desde la forma de elaborar los hilos y los tintes, pasando 

por nuevos diseños, hasta la vcnta de toda la cadcna dc producción . De vez cn 

cU"'lI1do [as socias han participado cn los talleres sobre la capacitación dc 

proyecto Negocio, organizada por otra institución nacional . 

Recicntemente, la Sl:cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural , Pesea y Alimcntación (SAGARPA) dio el apoyo financiero para el 

programa de dcsarrol lo rural, con el concepto de empresas rurales para 

comercialización de artesanías. Esto con fin de quc posibili tcn la aplicación dc 

tccnologías apropiadas, la reconversión prod uctiva, el acopio, 

acondicionamiento y transformación para fortalecer la comercialización de la 

producción. 

La asistcneia a los cursos y tallcrcs para la cap.1citacióll organizada por 

las ONGs, Comalezin (Comadrita) y Simonc de Bcauvoi r; ayudó a las 
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entrevistadas a mcjorar cn su autocstima y sus relacioncs familiares y así no dar 

una educación sexista a sus hijos. 

La mayoría de las socias quc han participado en dichos cursos y tallcrcs 

picns.1n quc éstos lcs han benciiciado cn términos dc conocimicntos y utilidad 

porquc han aprcndido la igualdad cntre género, la importancia de tencr la 

idcntidad dc ser mujeres indígenas, y a participar librcmcnte en los proycctos dc 

su organiz.1ción. Entre las socias cxiste un compromiso para fortalccer o 

desarrollar los objetivos explícitos del grupo, y éstos respondcn positivamcnte a 

las nccesidades y valores de ellas. 

En cste sentido, cstas ONOs involucradas facilitan el reconocimicnto dc 

valores de las mujeres indigenas comunitarias, agi lizan el aprendizaje en la 

negociación entre los pueblos y el1as, y así las socias aprenden la manera de 

utili7.N sistemas complejos autónomos. 

4.6.2. Participación 

Se tomaran en cuenta el grado dc la participación de cada organización, y 

el motivo y beneficio de la participación. Dicho grado de participación esta 

di\~dido en Nivel A, B Y e, dependiendo del puesto o su relación en la toma de 

decisiones, y el motivo. El beneficio de la participación está clasificado en el 

aspecto económico, social y socio-económico. 

4.6.2.1. La Tosepan Titataniske 

La Tosepan lleva a cabo los siguicntcs programas socialcs; (1) Vivicnda 

sustcntable, (2) Desarrollo de las mujeres, (3) Educación y capacitación, (4) 

Caja de Ahorro y Crédito (7osepallfomill) y (5) Educación ambiental 

El Nivel A, lo comprenden aqucllas socias que tienen puestos directivos 

cn nivel regional o local, o están encargadas de un proyecto especifico de la 

organización. La mayoria de ellas ha participado en la toma de decisiones, en la 

elección dcl Consejo, en las reuniones locales o regionales y cn la toma de 
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docisiones de los programas productivos y sociales_ Una representante del 

proyecto de tortillería comentó; 

"Por ejemplo, últimamente el Consejo de la losepan quiso que 

subiéramos el precio de la tort illa, pero no pudimos subirlo porque 

la gente de esta comunidad es pobre y nosotros entendemos que si 

se sube el precio de tortilla, la gente de aquí no va a comprar En la 

reunión local se decidc qué vamos a haeer_ Para nosotros eso es 

i mportantc porque creemos que tenemos que tener en cuenta a la 

gente Indígena, la gente pobre, y hacer algo para que se le 

beneficie" (Nota de campo; 16 de septiembre de 2006) 

En cuanto a los programas sociales de la Cooperativa, la mayoría ha 

participado en el programa de Caja de Ahorro y Préstamo, y el dc capacitación 

para aprender el cul tivo orgánico, maquina de tortillería, etc. Hay una tcndencia 

rcla ti vamente alta de participar en los programas de desarrollo para las mujeres 

y de ed ucación ambicnta l_ Por otra parte, hay menos tendencia en la 

participación del programa de \~vienda sustentable (Curso de nutrición). 

Con respecto al Niwl B. quienes asisten a las rcuniones generalcs o en 

los proyectos específicos y particip¡"1Il en la toma dc decisiones, la mayoría de las 

entrevistadas dice que en su organización se dccide en fonna dc grupo y ha 

participado en la toma de decisiones en reunión la reunión local o regional , por 

ejemplo, p¡"ITtl elegir a los representantes_ 

Hay una tendcncia relativamente alta de la participación en la toma de 

dccisiones en la elección de Consejo Regional La mayoría ha participado en la 

toma de decisiones en los programas productivas y sociales_ Una socia del 

proyecto de tortillería comentó que; 

"Nosotros parti cipamos en el proyecto de tortilla no para quc nos 

enriquezcamos, como la gente picnsa que tenemos dinero es 

abundancia y nos estamos beneficiando a nosotros. La verdad es lo 
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contrario y no nos cstamos bencficiando porquc no dcjamos quc el 

precio dc la tort ill a suba, para bencficiar a la comunidad ." (Nota 

de campo: 16 scpticmbrc dc 2006) 

En cuanto a los programas socialcs dc la Cooperativa, la mayoría ha 

participado en el programa de Caja dc Ahorro y Préstamo, Hay tendencia 

relativamente baja de la p<'lrticipación cn el programa de e<'lp<'leitaeión, de 

desarrollo para las mujercs, de educación ambicntal, y dc vivicnda sustcntable. 

En el Nil·eI e, se eneucntran quicnes asisten a las reumoncs gcncrales o 

los proycctos específicos pero sin participar en la toma dc decisiones. La 

mayoría dc las entrevistadas dicen que en su organización se decide en lonna de 

grupo y han participado cn reuniones local o regional. Si n embargo, no hay 

tendencia de la participación en la toma de deci siones, en la elección del 

Consejo Regional ni hay tendencias de la participación en la toma de decisioncs 

en los programas productivos y sociales. 

En cuanto a los programas sociales de la Cooperativa, hay tendencias 

relativamente bajas en el programa de Caja dc Ahorro y Préstamo, de 

capacitación, dc desarrollo para las mujeres, de educación ambienta l, y de 

vivicnda sustentablc. 

Respecto al motivo y el beneficio de la participación, hay una tendencia 

relativamente baja que afinna que entró a la Cooperativa únicamente con una 

motivación económic¡"l , ya que valora los beneficios cconómicos de la 

participación en la Tosepan. Algunos de estos bencficios son tales como: 

(a) Antes el precio de materia prima y la alimentación bitsic.1 eran más altos y la 

Cooperativa tenía el precio de azúcar m{tS bajo que otras organi7.-8.ciones. Por 

esta razón cntraron a la Tosepan y les dicron el scguro dc vida. 

(b) Por los préstamos que les daban a las socias con interés bajo. Se puede 

aprender la cultura de ahorro a través de la participación en Caja de Ahorro y 

Crédito. 
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Por otra parte, cabe notar que hay tendencia relativamcntc alta que entró 

a la Cooperativa porque los beneficios de la participación en la Toscpan tienen 

un aspecto social o socio.-eeonómieo, tal como: 

(e)Antcs de participar en la Cooperativa, los hombres eran los que salían de la 

casa y participaban en la reunión. La Cooperativa, de alguna manera, ha 

apoyado a las socias p<'lra que tengan más fue rz.'1 , como mujeres y como 

personas Además se han c.'1pacitado para que sean mejores personas. Ahora 

las mujeres pueden participar libremente en las actividadcs y rcuniones. 

(d)Se buscó la manera de apoyar a las socias para mantener a sus lillTli lias. La 

Cooperativa les ofreció un apoyo a través de la compra dc las máquinas de 

tortillería. Asi las socias pudieron planear, admini strar y cvaluar sus 

proyectos. 

(e) Desde un principio un promotor invitó a las Illujeres que probaran la 

Organización. Se dieron cucnta que ésta estaba bicn constituida y tenia 

muchos bencficios para las socias. El mcjor bencficio fue tener un trabajo 

fij o y asi aumentar sus ingresos. 

4.6.2.2. La Tamachi-Chihuatl 

La Tamaehi -Chíhuatl lleva a cabo los siguientes programas sociales; (1) 

Desarrollo de las mujeres, (2) Cap.'1eitación y (3) Caja de Ahorro y Crédito. 

En el Nivel A. se cncuentran todas las entrevistadas que dicen quc en su 

organización se dceide cn forma de grupo y ellas han participado en la toma de 

decisiones, en la elección del Conscjo, la en reunión 10c.'11 O rcgional y cn los 

programas productivas y socialcs, y han tcnido al mcnos un cargo cn la 

orgal11zaeión. 

En cuanto a los programas sociales del grupo, la mayoría ha p,artieip.ado 

cn el programa de capacitación y en desarrollo de las mujeres. Hay una 

tendencia relativamcnte alta de participación cn la Caja de Ahorro y Préstamo. 

Con referencia al Ni\'l' 1 B., todas las entrevi stadas dicen que en $U 

organización se decide cn forma de grupo y la mayoría dc ellas ha participado en 
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la toma de decisiones, en las elecciones del Consejo, en las reuniones loe<,tles O 

regionales y en los programas productivos y sociales. 

En cuanto a los programas sociales del grupo, la mayoría ha p<'lrtieip<'ldo 

en el programa de capacitación y de Caja de Ahorro y Préstamo. Hay menos 

tendencia cn su participación cn el programa de dcsarrollo dc las mUJcres. 

Con respecto al Nh·e1 e, la mayoría de las entrevistadas dicen que en su 

organización se deciden cn fonna de grupo, y ha participado cn reuniones 

localcs o regionales. Si n cmbargo, no hay tendcncia en la participación de toma 

de decisiones, en elección de Consejo Regional ni hay tendencias de la 

participación en la toma de decisiones en los programas productivos y sociales. 

En cuanto a los programas sociales del grupo, la mayoría ha participado 

cn el programa de capacitación, y hay una tendcncia relativamente alta de que 

ellas participaron en el de Caja de Ahorro y Préstamo. Hay una menor tendencia 

de que ellas participaron en el programa de desarrollo de las mujeres. 

Respecto al motivo y el beneficio de la participación, hay una tendencia 

relativamente alla de que el ingreso al grupo les ha beneficiado en los siguientes 

aspectos: 

(a) Antes de haber empe7 ... ado la Organización, algunas de ellas querían vender 

sus productos artes<'lnales, pero la ganancia era mínimas, ya que los 

intermediarios les compraban a precios muy bajos. Por csla razón se 

reunieron y formaron una Socil.-dad Solidaridad para hacer sus ventas dc 

manera directa y no a través de los intermediarios. 

(b)Al trabajar con las mujeres en la comunidad, vender los productos 

artesanales en la tienda, participar en las reuniones y tomar los cursos dc 

capacitación o algunos cventos que les ofrece la organización. 

(e) A parti r de los apoyos económicos, el conseguir la capacitación necesaria, y 

reforzar su propia identidad, se aumentó su autocsti ma. 

(d) El evitar que se pierda la tradición regional al aprender el uso y elaboración 

de los tintes naturales tal y como lo hacían sus abuelas. 
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ellas consumía alimcntos tradicionales, cs dccir, la alimcntación cra igual a la dc 

sus abuclos. Dicha alimentación se basaba cn productos rccolt:ctados cn el 

campo y casi no comían carne porque no a1canZ<'lb<'1 el dincro para comprarla 

Sin embargo, por la influcncia de la eomida urbana o el aumcnto de 

ingresos a partir de que ellas empezaron a trabajar en la Cooperativa, ahora hay 

la tendencia relativamcnte alta de comcr carne o pollo más seguido. Algunas dc 

ellas consumen las comidas industrializadas: atún y S"'lrdinas enlatadas, sopa, etc. 

porque no hay tiempo para cocinar la comida eomo antes. Cabe señalar que 

aunque hayan aumentado los 1I1grcsos, la mayoría de ellas siguen conslllll1cndo 

la eomida tradicional y ya consumen los produetos de su p"'lrcela. En el curso de 

la Cooperativa se les enseña la producción de alimentación orgánica sin 

químICOS. 

En lo referentc a la consel·"ación del medio am hiente, la generalidad de 

ellas siente quc hubo cambios en su entorno ambiental de manera negativa . Lo 

comparan con los años antes de que ellas entraran a la Cooperativa. Existe una 

tendencia relativamcnte alta dc participación en los cursos y talleres de 

educación ambiental, considcrándolos útiles por la infonnación que reciben 

respecto a la reforcstación, cl sembradío de plantas orgánicas y la separación de 

la basura. Una promotora del grupo de mujeres comcntó quc: 

"En la Coopcrativa nos han dado tallcres y nos han hecho 

conscientes para cuidar el medio ambiente, para que dejemos a 

nuestros hijos agua no contaminada, ni con químicos, ni basura. 

Además debemos recorda r como nucstros abuelos hacían sus cosas 

y cultivaban la tierra, siempre cuidando el medio ambiente. El 

estar conscicntes del mcdio ambicnte por cada una de las socias 

será importante para el futuro " (Nota de campo: 7 de octubre de 

2(06) 

En 10 que respccta el desarmllo personul, cs importante saber que todas 

las entrevistadas se sienten importantes cuando trabajan en la Cooperativa pues 
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la gente las trata mejor. Desde que participan en la Tosepan ellas evitan ser 

maltratadas. Se sienten Importantes porque se dan cuenta de que al igual que los 

hombres, las mujeres también tienen dcrceho dc participar en divel"$.'1S cosas: 

pueden trabajar con otras compañeras, sentirsc más libres y ayudar a sus 

fami lias con sus sueldos. Además, todas se sienten más desahogada por quc 

tiencn un esp.'1eio p.'1ra expreS<1r sus opiniones, pucden decidir su acciones y 

pueden planear nucvas cosas que antes no podían hacer. Por ejcmplo, en la 

decisión sobre los ingresos familiares, antes sólo los hombres decidían cómo se 

di stribUiría el dinero. Ahora la mayoría de ellas lo deciden solas o de acuerdo 

con su esposo. 

4.6.3.2. La Tamachi-Chihuatl 

En ténninos de educación y capacitación, hay una tendcneia de 

asistencia relativamente al la en los cursos productivos, situación opucsta en los 

cursos sociales. Una de las entrevistadas valoró los cursos de la siguiente 

manera; 

"Recientemente aprendimos sobre el tinte natural (en el curso de la 

organización) y todavía no siento que me haya benetieiado 

econÓmicamcnte. Siento que nos bencfieia tener el conocimiento 

que solo tenían las personas mayores. Ahora la Cooperativa nos 

está enseñando este conocimiento tradicional para que podamos 

realizarlo bicn." (Nota de campo: 17 septiembre de 2006) 

Respecto al aho .. l"O, la mayoría de ellas deposita su dinero en Caja de 

Ahorro y ha pedido préstamos a la Caja. La mayoria dc cllas picnsa quc la 

costumbre dc ahorro les ha bcncficiado a ellas mismas y a sus fillnilias. 

En lo refcrenle a la alimentación, la mayoría de las entrevistadas antes 

comía los alimentos tradicionales tales como: maíz, frijoles, arroz, verduras, 

jitomates, chi les, quelilcs (hicrbas), y comida local. No alcan'l.-aba el dinero para 

comprar came, por 10 que la consumían de vez en cuando. Ahora también 
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consumcn maíz, frijoles y vcrduras como antcs, pero puoocn comprar camc dc 

res o pollos más frecuentemcnte. Últi mamente, ha mfl uido en las socias Jóvencs 

la alimcntación industrializada o urbana asi. Ellas comcn atún y S.1Tdinas cn lata, 

sopa maruchan y embutidos más seguido. Sin cmba rgo, hay una tendcncia 

relativamcnte alta dc quc las entrevistadas comen la mi sma alimentación de 

antcs y consumen los productos dc sus parcelas. Es importante saber que alguna 

dc cllas no ticnc costumbres dc comcr carne, ni la mayoría de socias de mediana 

edad consume las comidas industrializadas. 

En lo que respecta el desarl"Ollo ¡x'rsonal, cabe señalar quc casi todas 

las entrevistadas se valoran a sí mismas cuando trabajan cn el grupo, la gcntc las 

trata mejor. Ellas evitan ser maltratadas desde que participan en la Tamachi

Chíhuatl . La mayoría de ellas se siente más libre cuando trabaja con otras 

compañcras de la Organización porquc hay comunic."lción, confianza, respeto y 

convivencia entre ellas. La mayoría de ellas piensa que puede distraerse, decidir 

sus acciones y se perciben mejor que antes. Respecto a la deci sión sobre los 

ingresos que recibe la familia , la mayoría de ellas decide sola o dc acuerdo con 

su esposo o familia. 
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Capítulo 5: Intl'rpretación de los I'í'sultados 

5. 1. Los proyectos de deSlll"l"OlIo 

5. 1.1. La Tosepan Titataniske 

A través del Plan Zacapoaxtla, llegaron a la comunidad diez ingenieros 

agrónomos que enseñaron a los campesinos de la zona (donde posteriormente se 

estableció la Cooperativa) la manera de cómo producir más, empleando scmillas 

mejoradas y fertili zantes. Fue una capacitación de asistencia técnica para los 

campesinos, además, los ingenieros de dicho Plan también Ics ayudaron a 

fomentar la creación de la Cooperativa, e Instalar las tiendas y a dar los pri meros 

pasos cn la venta directa de sus productos. 

Si n embargo, tal y como se mencionó en capitulas anteriorcs, durante los 

tres primcros años los rcsultados alcanzados por estc Plan fueron mínimos, ya 

quc no habia respuesta positiva de la población, tal y como lo menciono Sumpsi 

(sin lecha); por la falta de participación de los beneliciarios y la toma de 

decisiones quc era "de arriba hacia abajo". Después de haber cambiado la 

estratcgia y haber invitado a la población, con la que trabajaron, a particip¡"lr en 

la fundación de la Cooperativa, los resultados fueron más exitosos. 

Por lo que respecta al Programa CONASUPO-COPLAMAR, fue a través 

dI' él que se fortaleció la Coopcrativa. Este programa los apoyó cn la 

construcción y el manejo de un almacén, y tiendas de Conasupo, en tanto que los 

integrantes dc la Cooperativa aportaron, fuerza laboral, báseulas y vchículos. La 

única condición dc la Tosepan para csa participación fue quc los dcjaran 

administrarlos. Como al gobicrno le convenía que la Tosepan sc hiciera cargo 

del proyecto, quedaron bajo su conducción los comités de las tiendas y el 

Consejo Comunitario de Abasto Rcgional para el funcionamiento dc las tiendas 

dI' la Cooperativa, lo cual fuc positivo 

A pesar de ello, la extrema intervención del gobierno hizo que la 

Cooperativa decidiera apartarse de la dirección del almacén y del Consejo 

Comunitario de Abasto Regional. 
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" Los funcionarios también querían tenernos controlados y 

condicionaron nuestra particIpacIón a que la Toscpan se 

transfonnara cn una Cooperativa de Particip<'lei6n ¡"'::StataL Así si ya 

no cstuvimos de acuerdo, pues era darle paso al gobierno para 

intervenir en nuestras decisiones internas." (SCARTT: 2004, p.26) 

Con esta experiencia, se puede observar que aunque el programa era 

bueno para fortalecer la Organización, el control del gobierno impediría la 

autonomía de ella y por fin causaría una separación de parte de los receptores 

del apoyo. Como advierten Mora y Sumpsi (2004), la fuerte intervención estatal 

en la zona rural encontraría en las relaciones paterna listas y de clientela el 

medio más adecuado para propiciar la dependencia y la subordinación de las 

organizaciones rurales. En lugar de intervenir de forma vertical desde la cúspide 

del Estado, que supone un espacio homogéneo y con una lógica funcional y 

sectorial, se debe buscar que se intervenga con un carácter más horizontal y 

local , orientado a crear oportuni dades y entomos favora bles a las iniciativas en 

cada organización. De acuerdo con del Val (2004), las insti tuciones nacionales 

que dan ayuda para el desarrollo deben jugar un papel importante. ' 'No 

solamente financiando prioritariamente los proyectos que tienen que ver con las 

necesidades de los pucblos necesitados, sino generando los mec"'lnismos que 

garanticen la participación autogestionaria en los mecanismos de ejecución y 

evaluación." 

En términos de los convenios firmados con los gobiel·nos fedtr·al y 

estatal, la Cooperativa obtuvo apoyo financiero que le pennitió fomentar la 

infraestructura e impulsar sus actividades productivas. Por ejcmplo, a la Tosepan 

le otorgó un crédito el Fonacs para que ella pudiera adquirir nueva maquinaria 

para pavimentar las carreteras entre Cuetzalan y San Antonio Rayón, y entre 

Equimita y Jonotla. 

Aquí cabe mencionar quc los proyectos dc desarrollo rural deben 

articularse e integrarse dentro de una politica más amplia de desarrollo regional , 
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el des<,mol1o de las infraestructuras, la creación de un ambicntc f.worablc para la 

Illversión rural y la ampliación dclmercado dc trabaJo. Así lo más IInportante no 

cra ganar dinero con las pavimentaciones, sino gcnerar cmpleos y mcjorar las 

vías de comunicación entre las comunidades. De acuerdo con Trejo y lones 

(1992), si se satisfacen las nccesidadcs de la infraestructura en la zona 

marginada, es decir, si existen el acceso y las oportunidadcs p<'lra las 

nccesidades, esto podría crear las condicioncs para quc los alimentos estén 

di sponibles, sean accesibles y la población de la comunidad tenga la capacidad 

económica para alcanzarlos. 

Sin cmbargo, el cambio de la administración gubernamental del Estado 

de Puebla impidió que la Cooperativa siguiera pavimentando y arreglando los 

caminos y finalme ntc hizo que la Coopcrativa perdiera la maquinaria: 

"El final fue triste, pucs perdimos nuestra maquinaria, pero nos 

queda la satisfacción de tcncr una rcgión mejor comunicada que las 

otras sierras de Puebla y que la mayoría de las zonas cafetaleras del 

país. Estando mejor comunicados sentimos quc somos más librcs." 

(SCARTT: 2004, p.65) 

Dc acucrdo con del Val (2004), una evalu<'lción de los fracasos, por 

superficial quc sea, nos da información importante: la mayoría dc los proyectos 

fucron definidos por agentes extemos a los pueblos y organi7 .. aeiones indígenas y 

no se considcraron las necesidades de la comunidad por la nueva autoridad de 

Estado de Puebla. Además, como critica Navarrete (2004), cstas institucioncs 

públicas modificaron la vida de muchas comunidades. Si trajeron beneficios 

tales como la construcción de carreteras y el acceso a servicios de sal ud y a la 

educación; pero también apoyaron el poder autoritario de los eaciqucs locales y 

contribuyeron a la destrucción dc fomlas de vida tradicionales de la eomunidad. 

Con el Programa de Integración Productiva de la SEDESOL fue 

aportado apoyo financicro a la Caja dc Ahorro y Crédito "Tosepantomin". Está 
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caja ha sido muy úti l e importante y ha jugado un p<'lpel significativo; 

"(La Caja está) disminuyendo así su dependencia de recursos 

financieros extemos. La Caja capta los ahorros dc los socios Y los 

aprovecha para financiar parte de los programas de la Tosepan o 

para otorgárselos a otros socios en cal idad dc préstamos" 

(SCA RTT· 2006, p.IO) 

Considerando los beneficios que se ha obtenido de esta Caja, la 

aportación financiera de la SEDESOL ha contribuido a apoyar a los socios de la 

Cooperativa en una manera directa e indirecta. 

Con los recursos provenientes del programa de ADL de la SEDESOL, la 

Capacitación y la Asistencia Técnica han sido financiadas en los últimos tres 

años (2003, 2004 Y 2(05) Y la Cooperativa ha aumentado a 6 asesores y 21 

promotorcs actualmente. Se constituyó la Asociación Civil "Yeknemilis" (vida 

digna) conformada por dichos promotorcs y asesores, con el objcti vo de 

proporcionar la capacitación y asistencia técnica, en temas relacionados con los 

programas de trabajo dc la Cooperativa. El sujcto de atcneión no son sólo los 

socios de la Tosepan, sino en general los habitantes de cualquier zona rural que 

dc manera organi7 ... 1da busquen mejorar sus condiciones de vida . Ellos ll evan a 

cabo los diversos cursos y tallercs de cada tema y también la administración y 

operación del Centro de FommeiÓn. 

En lugar de recibir a cspeci ali stas o asesores de afucra de la 

organización, la Tosepan da cursos y talleres con sus propios recursos humanos. 

En este sentido el apoyo financiero de la SEDESOL fortalece la fonnaeión de 

especiali stas que llevan el desarrollo endógeno de la organi:r.-ación. Aquí , 

estamos de acuerdo con Arteaga (2005) cuando dice, "cuando el gasto público se 

dirige directamente a sat isfacer las demandas y necesidades primarias de la 

población, aun cuando ello no resuelve su precaria condición económica, 

repercute inmediatamente en cierto bienestar de los grupos beneficiados por los 
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programas de asistcncia social " 

Rcspecto a la Ills ti tución IIltcmacional , a través dcl apoyo fi nancicro de 

Fundación Toyota, se construyeron las aulas hechas con bambú dentro de 

cafetales en 10 comunidades para llcva r a cabo la educación ambiental Con este 

apoyo, la Cooperativa plantó los árboles que estaban a punto de extinción para 

quc se recuperara n. Adcmás, los talleres de educación ambiental están dirigidos 

no sólo a los socios, a los hijos de ellos, sino también a los alumnos de la 

escuela y los grupos de la escuela de otra ciudad. 

Como ya se mencionó, algunos proyectos japoneses realizados e11 otros 

países no dieron resultados, sin embargo, el programa apoyado por la Fundación 

loyota y discñado por la propia Cooperativa, basado en la necesidad de sus 

socios fue exitoso. De acuerdo con Sumpsi (sin lecha), este tipo de participación 

en programas con autonomía puede generar logros clk"llitativos, tales como el 

fortalecimiento de las orga nizaciones locales, el empoderamiento de los 

integrantes de la comunidad local, en especial de los exeluidos, el mejoramiento 

del capital humano y c."lpital social, el fortalecimiento de las capacidades locales, 

la consolidación de la dcmocracia y los derechos ciudadanos. 

5. 1.2. La Tamachi-Chi.huatl 

El go bierno municipal hizo la donación de un tcrreno para que el grupo 

construycra un edificio para la cxhibición y la venta de sus prendas artesanalcs. 

Contando con el apoyo financiero por partc del gobiemo y de RENAMUR, el 

grupo obtuvo su propio espacio, CAVlMURl , para llevar a cabo sus actividades 

productivas. Fue muy importante que la Tamachi-Chihuatl tuviera su propio 

lugar pucs sirve no sólo para los propósitos mencionados, sino para que las 

socias pudicran salir dc casa y trabajar en un lugar seguro, eomp,artir eon las 

compañeras, asistir a las reuniones, cte. 

El apoyo financiero del lNDESOL y Comisión Nacional para el 

DeSllnullo de los Pueblos Indígenas apoyaban al grupo para comprar materia 

prima y llevar a cabo los proyectos productivos, los proyectos para lortalecer la 
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idcntidad individual y grupal dc las mujcres indígcnas así como varios tallcrcs 

para productos artesanales y ~u comercialización. Aunquc al pmlclpio las socias 

no tcnían suficicntes recursos financieros ni capacitacioncs para produci r los 

bordados con c. ... lidad, y dcsconocían el papel que jugab. ... n los proyectos 

financiados por organizaciones nacionalcs, sí fue suficiente para que el grupo sc 

desarrollara bien postcriOnllcntc 

En cuanto al apoyo financicro de la SAGARPA , 6stc le sirvió a la 

agrupación porque el objetivo de proyccto respondió a la nccesidad del grupo 

rural para fortalece r la comercialización de las artesanías. AqUl , de acuerdo con 

García (2002), no ¡xxIcmos expli car el auge dc las artcsanías junto al avancc 

industrial y comcrcialización si las concebimos como obstáculos distLmcionalcs 

para cl dcsarrollo. "cs quc las artcsa nías- como las fiestas y otras 

manifcstacioncs populares- subsistcn y creccn porquc cumplcn funciones cn la 

rcproducción social y la división dcl trabajo necesarias para la cxpansión dcl 

capitalismo. Para expli car su persistcncia hay quc anal izar, dentro dcl actual 

cielo dc reproducción del capital económico, qu6 funciones cumplen las 

artesanías, no contra la lógica capitalista sino como parte de ella." 

Con el apoyo no-monetario, se II cvaban a cabo los cursos y talleres para 

las capacitaciones organizadas por las ONGs, Comalezin (Comadrita) y 

$ imone de BNlUyoir. t~stas han contribuido al grupo cn t6nninos del 

aprendizajc sobrc los dcreehos indígenas y dc las mUJeres, en el dcsarrollo de la 

autocstima de las socias, en el mejoramicnto dc las relacioncs familiares y cn la 

cducación para sus hijos. En cstc sentido, de acuerdo con Chávcz (2003), con la 

participación social de las ONOs como producto de los Estados reducidos "se 

impul sa el desarrollo y surgimiento de divcrsas organizaciones de la socicdad 

civi l, pa ra que retomen el papel que los Estados habían dcsempeñado dentro de 

las políticas públicas, al cstableccr algunas estratcgias para satisfacer las 

neccsidades sociales dc la población y elcvar su ca lidad dc \~da ." Adcmás, como 

ha sido estudiado por Contreras (2005), estas ONOs involucradas r. ... ei litan el 

reconocimiento de la auto-estima dc las mujeres indígcnas comunitarias, y 
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agilizan el aprendi7.ilje en la negociación entre los pueblos y ellas, y así las 

socias aprenden la forma de utilizarsistemas complejos autónomos. 

5.2 Participación 

Con relación a este punto, ninguno de los autores consultados hizo algún 

ordenamiento semejante al que se presenta en este trabajo. La razón es que esta 

clasificación se elaboró con base en las entrevistas, ya que se pudo constatar que 

el grado de participación en la organización, si influye en la calidad de vida de 

las socias. Hecho que se probó comparando los resultados de los Nivel A, S , C. 

Como se ha visto, aunque hay diferente grado de participación, amb<'IS 

organizaciones toman las dceisiones dc mancra grupal, evitando crear algún 

monopolio con los beneficios de la organización, por su lídcr.s 

5.2.1. La T()sepan Titata niske 

En términos del grado de participación, encontramos que en el Nin'l A, 

la mayoría de las socias ha partici pado en la toma de deci siones, en la elección 

del Consejo y en reunión local o regional y en la toma de decisiones en los 

programas productivos tales como; el proyecto de papelería, tortillcría y de 

artesanía. En cuanto a los programas sociales de la Cooperativa, la mayoría ha 

participado en el programa de Caja de Ahorro y Préstamo, y el de capacitación 

para aprender cultivo orgánico, máquina de tortillería, etc. Hay una tendencia 

relativamente alta de la participación cn [os programas de desarrollo para las 

mujeres y de educación ambientaL Ellas han participado activamente desde el 

diagnósti co del grupo y de [a comunidad, en la planeaeión, en [a ejecución y 

6 En otra <::<'g,,,úzaci6n. COmO un cru.o ~xc~pcio .. a l, ,n'" $Cí\om de 'u", c(:I11Ul,idad dd Immici¡no de 
O",IUI>.I\ aCU$a al líder de la organá.AC;¿'" que ru-ya m<l<l<>pOliudo el beneficio del apoyo fmlltlCiero y así 
110 I",bcr h.:cho II~/!.,. d bene ficio" 1"" illl~/!r"n!e$ <le la org.ná;sci6n; 
"El ai'\o 2003. cuando tenia",,," el grupo de ",ujeres arte.",.,), recibim"" unapo)"o financiero por la 
canlidad do $$0,000 M.N. Sin embargo ,....sI'" "'8ar ,i=i6 .. no ha $id<> ¡"'n~f>ci3da porqo.'" lIegaro .. $610 
S8/100 M.N . • nue.tra cuenta ballcaria, hasta el año 2005. N .. lCII tuvi",,,,, en nue.a-a. mall"" los ltl""U"" 
por 1"" que $e finnaron los P"/!"" ... O""poéJr n"" dimOl cnenta de que u,," líder de 8f\'fIO ru-bia U$1lÓO el 
dine", restarUe para 01.1 fin personal. Debido a ello oe cerraron lao puertas para 1"" proyectoo furur"" en la 
org""i~ci6r¡. Ahora ,., !ene",,,,, gJ\lpO y nO he"''''' trabajadoOOITl O arte'''''''''' do:sde Q'''' fraca06 el 
proyect"":' (Nota do carnpo, 27 ms)"odc X1.)6). 

", 



operación, y cn la evaluaci ón del proyecto_ 

Con respecto al NiH'1 B. la mayoría de las entrevistadas piensan que en 

su organización se toman decisiones en forma de grupo y hay partieip<'lción en 

esta toma de decisiones, ya se,'1 en reuniones locales o regionales Además e~ i ste 

una tendencia relativamente alta en la participación de toma de decisiones en la 

elección del Consejo RegionaL L<'I mayoría ha particip<'ldo en la toma de 

decisiones en los programas productivas y sociales_ En este sentido se puede 

interpretar que aunque ellas no tienen ningún puesto, ni están encargadas de 

mngún proyecto especí fi co, el\iste una participación activa en los programas 

produetivos_ Una socia del proyecto de torti llería comentó que; 

"Desde el inicio de nuestro trabajo (de tort illería), hemos elegido 

nuestros proyectos. Hace dos años nombramos a personas 

adecuadas de nuestra región que participaron como representantes 

locales en la eleeeión de Consejo de Administración (en la 

Asamblea General)." (Nota de ca mpo: 7 de octubre de 2006) 

De acuerdo con Arriagada (2005), ineorporar a los integrantes de la 

organización en la toma de decisiones puede hacer más lento el proceso; sin 

embargo, a largo plazo, habrá un mayor compromiso con los programas O 

proyectos, se tenderá a hacerlos más sustentables y es de esperarse un notable 

mejoramiento de la autocstima de la poblaeión. 

En cuanto a los programas sociales de la Coopcrativa, la mayoría ha 

participado en el programa de Caja dc Ahorro y Préstamo, porque las socias han 

aprendido la importancia de tener la costumbre del ahorro para poder pedir el 

préstamo cuando lo neccsiten_ Por otra parte, hay tcndcncias relativamcntc bajas 

en la participación de los proyectos de capacitación, de desarrollo para las 

mlueres, de edueación ambiental , y de vivienda sustentable, porque la mayoría 

de las socias están ocupadas en su trabajo cotidiano. 

Con respecto al Niyel C. la mayoría de las entrevistadas picnsan que cn 

su organización se decide en forma de grupo y han participado en alguna 
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reunión local Si n cmbargo, no hay una tcndcncia a la participación cn la toma 

dc decisiones, cn la elección del Con~eJo Regional, cn los programas 

productivos y cn los sociales. En estc sentido, se pucdc intcrprctar quc cn cste 

nivel la mayoría piens.'\ cn su asistcncia a las rcunioncs como una fomla dc 

participación, aunque ellas no participen cn la toma dc decisiones, ni sus 

opinioncs se reflejcn en los programas. 

En cuanto a los programas sociales de la Cooperativa, hay una tendencia 

de participación relativamcntc baja cn todos los programas de estc tipo, porquc 

en la mayoría de ellas todavía no tienen la costumbre del ahorro y han 

mantenido el dinero en sus Cas,1S Además dc que dicen estar ocup.1da en su 

trabajo cotidiano y no tienen tiempo para participar en dichos programas. 

Tocantc al motivo y el beneficio de la participación, las socias 

informaron quc antes los problemas más importantes eran: la carestía de los 

alimentos y el mal pago de las cosechas a los campcsinos por los acaparadores; 

el alto precio de materia prima; alimentos básicos muy caros, comprar caro y 

vender barato sus productos. Con la Cooperativa csta situación ha cambiado, no 

obstantc que cn un principio la Cooperativa fue dc gcnte pobre y trabajadora 

sienten que existió apoyo porque el precio de los alimentos b{lsicos tales como 

azúcar, frijoles y arroz era más bajo que en otras organizaciones. Algunas socias 

entraron a la Cooperativa por interés económico, sobre todo para salir de la 

pobre7..l1 . Después de haber establecido la Caja dc Ahorro y Préstamo, más gente 

entró porque se enteraron que deban prestamos a las socias con interés bajo. 

También aprendieron sobre el ahorro a través de su participación en la Caja de 

ahorro. Esto les permitía solicitar prestamos cuando fucse necesario. Esto las ha 

motivado para participar cn la Tosepan . 

Por otro lado, cabe notar que hay una tendencia relativamente alta que 

afirma que entró a la Cooperativa por los que benetieios de la participación cn la 

TOseP.111 en el aspecto social o socio-económico. Antes de p,articipar en la 

Cooperativa, la mayoría dc los hombrcs cn la región no permitían que sus 
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mujeres s ... \lieran de la eas ... \ y participaran en la reunión de nll~eres _ Existía una 

costumbre o norma que las mUjeres deberían quedarse en sus casas, r~tlizar la 

preparación de los al imcntos para toda la familia; las actividades dc limpiez ... \ en 

la eas.1, lavado de ropa, reparación de cicrtas prendas de vestir, y cuidar a los 

niños. Pero la Cooperativa en alguna manera apoyaba a las socias para que 

tuvieran mas fuerza como mujeres y como personas, porque se lcs instituía para 

que fucra n mejorcs personas Últimamente las mujcres puedcn p<,\rticipar en las 

aeti\~dades y reuniones sin dificultad. 

Cu.ando algunas mUjeres estaban buscando la manera de ganar dinero 

para mantener a sus familias la Cooperativa decidió comprar la máquina de 

tortillería y panadería y les ofreció a las mujeres una oportunidad de tener un 

trabajo fijo. Trabajan como un equipo. Las socias han planeado, operado, 

administrado y evaluado sus proyectos entre ellas_ Todas las entrevistadas 

sienten su participación en las actividades de la Cooperativa ha beneficiado sus 

relaciones familiares y a sus hijos. 

En este caso, es importante identificar la participación a trav6s de las 

percepciones de la población, ya que quienes han participado, han tomado 

mejores decisiones fre nte a los retos de su vida. Como dice Arila (2005), en el 

proceso de eval uación de la vida, hay que ver la pereepeión de su calidad de 

vida "con las condicioncs objetivas de vida, cn donde el sujcto inscribe sus 

relaciones sociales y va crcciendo, dcsarrollando diversas habilidades que son 

evaluadas por el propio s\tieto, como las capacidades eOIl las que cree contar 

para enfrentar la vida y, de cste proceso, se desarrollan mctas y se crc<'1Il 

expectativas que tambi6n se examinan, cncaminando la conducta y evaluándose, 

a su vez, los logros obtenidos" 

5.2.2. La Tmmlchi-Chíhuatl 

En t6rminos del grado de participación, en el Nivel A, todas las 

entrevistadas afinnall que en su organización las decisiones las toman cn grupo_ 

Ellas han participado en la toma de decisiones como en la elección de Consejo, 
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en las reuniones locales o regionales y en los programas productivos tales como: 

de materia pnma, de con~er"aeión del pollo, de artesanía (ti ntes naturales y 

nuevos diseños), de computación, y de flor. Aquí se puede interpretar que las 30 

representantes del gmpo han desem¡x:ñado pa¡x:les importantes, ya que eligen a 

su Presidenta u otros directivos del grupo. Además, llevan a cabo los programas 

productivos y sicmpre p<'lrticip<'1Il cn su circulo: la planc¡"lción, la o¡x:ración, la 

administración, y evaluación, para S¡"llÍsfaecr las necesidades de sus socias. 

De acuerdo con Mora y Sumpsi (2004), las organizaciones sociales 

locales se trasladan en esfuerLO del diseño, ejecución y evaluacIón de proycctos 

altcrnativos, con los cuales reclaman la perspectiva del dcsarrollo sustentablc y 

"nuevas demandas de las comunidades, tales como el acceso a la educación, la 

salud y los servicios de apoyo a las actividades agrícolas, forman parte de las 

rcivi ndicacioncs por las cualcs se movilizan los actorcs socialcs mralcs" 

Además para que sobreviva en la era dc capitalismo, como dicc Garóa (2002) 

"nccesitamos que los artesanos part iei¡x:n, critiquen y se orgamcen, que 

redefinan su producción y su mancra de vincularse con el mercado y los 

consumidores." 

En cuanto a los programas sociales del grupo, la mayoría ha participado 

en el programa de capacitación y en el desarrollo de las mujeres, porque son dos 

programas importantes para que su capacitación sea de alta c<,tlidad cn relación 

con su trabajo de bordado. Además se han fortalecido sus valores como mujeres 

indígenas comunitari as. Por otra partc, hay \lna tendcncia relativamentc alta de 

participación en la Caja de Ahorro y Préstamo, porquc ellas se dan cuenta de 

que deben ahorrar cn la Caja para que puedan ¡x:dir el préstamo cuando lo 

necesitan . 

Con respecto al N i\"cl B, todas las personas entrevistadas afirman que en 

su organización las decisiones las toman en gmpo. La mayoría dc ellas han 

participado en la toma de decisiones de la elección del Consejo, en las reuniones 

localcs o regionales y en los programas productivas talcs como; artesanía 

(nuevos diseños y tintas naturales), conservación de cerdo, cocina, y cría de 
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pollos_ En este scntido se puooe interpretar que aunque ellas no tienen ningún 

cargo, t1I están encargadas de algún proyecto cspeeHico, existe una participación 

activa en los programas produeti vos_ 

En cuanto a los programas sociales del grupo, la mayoría ha p<'lrtieip<'ldo 

en el programa de capacitación y de Caja de Ahorro y Préstamo, por las razones 

iguales las del Nivel A. Sin embargo, hay menos tendencia en ellas de particip<'lr 

en los programas de dCS<'lrrollo de las mujercs, porque la mayoría de ellas no 

tiene tiempo. 

Con respecto al Nivd e, la mayoría de las entrevistadas mencionan que 

en su organización se decide en forma dc grupo_ Que han participado en 

reuniones locales o regionales. Cuando deciden algo en la Asamblea General, 

muestran su conformidad levantando la mano. Sin embargo, no hay tendencia de 

la partieip<'lción cn la toma dc decisioncs dc la elección del Consejo Regional ni 

en su participación en la toma de deeisiones de los programas productivos y 

sociales. En este sentido, se puede interpretar que en este nivel la mayoría toma 

su asistcncia a las reuniones como una forma dc participación, aunquc, mientras 

ellas no participen en la toma de deeisiones, sus opini ones no se reflejan en los 

programas. 

A pesar de las aportaciones dc Luís Razeto (1997), "los marginados, los 

pobres, los jóvencs, las mujcres, las personas en gencral , quieren particip<'lr 

como protagonistas cn las organizaciones dc quc forman partc y cn las diversas 

instancias dc la vida económica, social , política y cultural dondc se toman 

decisiones importantes que afectan sus vidas", el hecho es diferentc en el c. ... so 

de las entrevistadas de ambas organizaciones. Allá hay cierto nllmero de socias, 

quicncs no han participado cn la toma de decisiones aunque han tcnido la 

oportunidad de hacerl o_ 

En cuanto a los programas sociales del grupo, la mayoría ha participado 

en el programa de capacitación. Hay una tendencia relativamente alta de que 

cllas han participado en la Caja de Ahorro y Préstamo, por las razoncs iguales a 

las del Ni vel A. Sin embargo, hay una tendencia menor que muestra que ellas no 
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han participado cn el proyccto dc dCSMrollo dc las mujcrcs porque no ticncn 

tiempo. 

Rcspecto al moti vo y el bcncficio dc la participación, cabe hacer notar 

que para la mayoría dc ellas, la moti vación y los bencficios de su partieipación 

en la Tamaehi -Chíhlk"ltl ticncn un aspc<:to socio-ceonÓmico. 

Antcriormcnte los hombres no Ics permitían a sus mujercs quc salicran 

de sus easas, pero las mujeres del municipio dc Hucyapan cscucharon quc había 

una orgalllZ!lción en donde, entrc mUJcres, ¡xxIían tener más beneficios 

trab."ljando juntas. Antcs dc haber iniciado la organización, algunas dc ellas 

qucrían vcnder sus productos artesanales, pero la ganancia cra míni ma ya que 

los intcrmediarios los compraban a prccios muy bajos. Por esta razón se unicron 

y fonnaron una Socicdad Solidaridad. A partir de vendcr sus productos dc 

mancra directa, sin intermediarios, ellas haeen el trabajo de los bordados todas 

juntas. Ahora pueden apoyarse unas a las otras financieramente y también 

pueden apoyar a sus famil ias. 

Aunque ganaban un poco con los productos artesanales, los bcneticios 

eran, a partir dc apoyos económicos, principalmcnte trabajar con las mujcrcs en 

la comunidad , vcnder los productos artesanales en la ticnda, parti cipar cn la 

reunión , tomar los cursos dc c."lpacitaeión O participar cn algunos evcntos quc lcs 

ofrece la organización. Así podían conseguir la capacitación necesaria, reforzar 

su propia idcntidad, y evitar que se pierda la tradición regional al aprendcr el uso 

y elaboración dc los tintes naturales tal y como lo hacían sus abuelas. 

Aquí se pucde interpretar, al igual que 10 dice Arriagada (2005): se 

esperan la ampliación y el fortaleeimicnto del capital social de la población por 

medio de su participación en el intercambio de capacitación, trab.1jo e 

información en la organización social. Esta mejoría de los nivelcs de 

participación de la población, acelera la cult ura democrática y soli daridad en la 

organización. 
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La mayoría dc las entrevistadas sicnte quc la particip<'lci6n cn las 

acti vidades del grupo les ha benefi ciado en su relación famili ar y con sus hiJOS 

también, por quc sus hijos pucdcn cstudiar más quc ellas y tcnninar el 

bachillcrato_ Una de fundadora dc la Tamachi-Chíhuatl record6 el inicio de la 

organización y dijo que; 

" Inicialmcnte (la p<'lrticip<'lci6n en la organiz,1ción) ha afcctado mi 

relación fam ili ar. En nuestra comunidad no era pcrmitido quc las 

mujcres participaran en grupos, por los confli ctos que tendrían con 

sus csposos, con sus suegras O con las famil ias_ Quizás ahora cn la 

actualidad se ha superado esta parte pero para los hijos fue una 

cxperieneia (significativa) y quizás cllos tengan otro tipo de mira 

del trabajo dc la Organi7 .. ilción" (Nota dc c<'lmpo: 29 dc j ul io dc 

20(6) 

5.3. Calidad dl'. ,-ida 

De acuerdo con Chambcrs (1997), en rcalidad, cxiste un conjunto de 

aspectos quc no son fáciles de medir en términos cuantitat ivos, que influycn cn 

la condición de la calidad de vida_ Son variables relacionadas a clcmentos 

psicológicos, socialcs y culturalcs de la población_ 

5.3. 1. La T()sepan Titahl.lliske 

En térmi nos a educación y capacitación, hay una tcndencia 

relativamcnte alta entre las cntrevistadas de la capacitación en los cursos y 

talleres productivos y socia les6
. La mayoría de ellas piensan que esos eursos les 

han beneficiado a aumentar sus ingresos y han sido titiles al darles 

conocimientos_ Respecto al aumento de ingresos, aunque sea IIn poco se ve una 

retroalimentación de los cursos y talleres en el salario, porque la mayoría de 

dichos cursos o talleres son para los proyectos prodllctivos y lino de los 

$ Son lo!< runos y ta llereo de; Or¡;ánico, Arte.anía, Alime" tación (Nutrición), COIubilidad, /l.Uquina de 
I-Or';1I8. ürg," ;r.aC;.x,. Ad11li"i!llfflCióo\ Cela ,,- Viviel !Ól. SU$h:l ~able. L«r y e!lcribir. COlncrci .l i7.ac ió-~ 
Tom8 do decisión, Liderazgo, y C8j8 deAhorro y Préstamo, ctc. 
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objeti vos es aumentar el ingreso de las socias. En cuanto a al conocimiento, a 

través de la asistcneia a dichos eursos y tallcres que se realizlln en 111 

Cooperativa, se puede aprender con la experiencia y el conoci mi ento de todos 

los compañeros. El diseño de los cursos es pragmático y útil en el trabajo de las 

SOC UI S. 

De acuerdo con Gonzál ez-Celis (2005), uno de elementos para la 

sati sfacción de necesidades básicas es la c<'lpacitación para el trabajo, a través de 

la adquisición de capacidades y en su proceso de satisfacción de necesidades 

cscneilllcs. Así 111 poblllción puede cvol uclOnar hacia un desarrollo, según las 

propias posibilidades y oportunidades que se les ofrece. 

En términos de la educación que ellas tomaban en la escuela forma l, la 

mayoría no ha estudiado la escuela secundaria, porque ellas tenían que trabajar 

en el campo y sus padres no entend ían la importancia de la educación formal. 

Así es que no les permitían scguir estudiando en la escuela. Sin embargo, la 

mayoría de ellas quiere que sus hijos sigan estudia ndo más y una de las socias 

comentó que; 

"Mis niños están tomando el curso de computación en el Centro de 

formación (de 111 Coopera tiva) y estoy estud iando 1I11{1 también con 

el libro para los adultos (para aprendcr a leer y eseribir bi en, 

porque estudié sólo hasta el segundo año de primaria). Este curso 

ha beneficiado mi ingreso y ese muy útil pmll el futuro de mis 

niños" (Nota de campo: 26 de noviembre de 2006) 

Respecto al aho .. l"O, la mayoría de ellas deposita su dinero en Caja de 

Ahorro y Crédito (Toscpantomi n) y ha pedido préstmnos 11 la Caja también. 

Existe la tendencia relativamente alta de pedir préstamos más de una vez cada 

año. La mayoría de ellas piensa que la costumbre del ahorro les ha beneficiado a 

ellas mi smas y sus familias también. En témlinos del beneficio personal y 
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familiar, ellas han aprendido la cultura del ahorro para quc podcr solicitar un 

préstamo en caso de urgencia y han lomentado la cultura del pago a tiempo. 

En lo relerente a la alimenta<:ión, cuando ellas entraron al grupo, la 

mayoría de ellas consumía alimcntos tradicionales, cs decir, la alimentación era 

igual a la de sus abuelos. Dicha alimentación se basaba en productos 

recolectados cn el eampo tales como: maíz, frijoles , panela, quelitcs, hongos, 

calabazas, espinos, chile verdc, etc. Antes consumían comidas 10c<'l les, más 

sencillas y orgánicas, y casi no comían carne porque no alcanzaba para 

comprarla. 

Sin emb<'lrgo, por la influencia de la comida urbana o el aumento de 

ingresos a partir de que ellas empezaron a trabajar en la Cooperativa, ahora hay 

una tendencia relativamente alta de comer carne o pollo más seguido y alguna 

dc ellas consume las comidas industrializadas, como atún y S<'lrdinas en lata, 

sopa maruchan, refresco de Coca, etc. porque no hay tiempo para cocinar la 

comida como antes. Una socia contó el cambio de su ali mentación que; 

"Ahora (las alimentaciones son) mucho mejores y podemos comer 

carne, leche y huevos como cuatro veces cada semana, antes solo 

las podíamos eomcr una vez cada $Cmana" (Nota de campo: 7 dc 

octubre de 2006) 

Unas soci as $C preocupan que la gente compre los alimentos en el 

mercado y sus hijos no quieran comer lo que antes comían, y en vez de esto 

ellos prefieran consumir la comida industrializada. A pesar de ello, cabe señalar 

que aunque hayan aumentado los ingresos, la mayoría de ellas siguc 

consumiendo la comida tradicional con los productos de su pareela. En el curso 

de la Cooperativa se les enseña la producción de cultivos orgánicos, sin 

químicos. Una socia comentó que; 

"Cuando era niña, nos enseñaron mis abuelos y mi mama los 

120 



productos quc los antcpas.'ldos habían producido del campo, talcs 

como fnjoles , pancla, mazorca, Ahora, esa es la alimentación que 

hay en el mcrcado, pero segui mos comiendo los productos de la 

ticrra como antes comíamos" (Nota de campo: 27 de agosto dc 

2006) 

En cuanto a la con$l'n'adó n dl'l mcdio ambil'ntl', la mayoría dc cllas 

sientc que hubieron cambios en su cntorno ambicntal dc la mancra negativa ya 

que antes había muchos árooles grandes y no había tanta eontamll1aCIÓn en el 

mcdio ambientc. No obstante, actualmentc se ve que todo se contamina; que el 

agua cada día escasea más y casi ya no IIcga a [os lugares donde la gente 

necesita, que el suelo está contaminado mucho por los productos químicos que a 

veces consumimos, y que el aire está muy contaminado por los gases que salen 

de los coches. Así, de acuerdo con González-Cclis (2005), "es como las 

condiciones del medio ambiente se midcn a través de la contaminación del aire, 

agua, y suelo. El desarrollo urbano industrial se realiza sin atender los problemas 

de la contaminación, 10 cual , tarde o tcmprano intluye sobre la salud dc la 

comunidad en cuestión." 

Adcm{ls hay poca forestación , así los {Irooles usados para las leñas cstán 

terminando y hay menos vegetación o planta en la tierra y eso callsa la erosión 

de la tierra cuando llueve. Algunas socias se preocupan porque actualmente hace 

más calor que antes y que la gente esté sufriendo por enfcrm¡:'dades que antes no 

había . Una de las socias comcntó que; 

"Ahora no lIucve mucho. Antes llovía un poco m{IS seguido pcro 

no cau$.'1ba ningún daño. Aunque llovía, la lluvia era m{ls tranquila 

y no causaba problema, Ahora causa daño y Ilucve dcmasiado 

fuerte y se ven muy afectadas las casas, [a carretcra, el camino, etc. 

Hay más ootellas de líquidos cn las calles y más cnfcnm:'dades por 

causa de la contaminación y los químicos." (Nota dc campo: 8 de 
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octubre de 2006) 

Por otra parte, la mayoría de ellas piensa que ahora la gente echa la 

basura en la ealle_ Sobre todo se encuentran más botellas de refrescos plásticos 

que antes que eran botellas de vidrio. La gente no ti raba las botellas de vidrio en 

la ealle_ 

Con referencia a lo que comprendieron sobre el medio ambiente en los 

cursos y talleres de educación ambiental, las socias opinan que aprendieron a 

recuperar los árboles que se estaban perdiendo, por medio de la reforestación, a 

evitar la contaminación por químicos, a sembrar plantas orgánicas, a separar la 

basura en orgánica y no-orgániea, a usar los cultivos orgámeos y a 

eoneientizarse sobre el medio ambicnte. Una socia contó que; 

"Si no nos dicran cursos no sabríamos qué árbolcs se plantan en 

nuestras parcelas. Por ejemplo, cuando plantamos un árbol que se 

va tardar en crecer (en nuestra parcelas), el promotor viene y nos 

enseña que sembremos cedro y rosado porque se van a crecer más 

rápido." (Nota dc campo: 16 de septicmbre de 20(6) 

Considerando estos resultados, como dice Osear Marulanda (2000), los 

cursos y talleres de educación ambiental son muy importante para el desarrollo 

sustentable porque "es necesario busear fórmulas para un manejo adeclk1do de 

los recursos naturales que ofrece el planeta, en cuanto a tierras, agua, recursos 

biótieos y minerales, fuentes de energía, ctc., para una producción y distribución 

dc los alimentos y productos Msieos para el biencstar de las poblaciones" 

En 10 que respecta a la migración, hay una tendencia relativamente alta 

de socias que tienen familias que se fueron a las grandes ciudades como México, 

D.F. , Puebla u a Estados Unidos, para trabajar. El resto de las tiuni lias se 

quedan, pero la mayoria de los que se qUl.-dan dejan la tierra sin cuidar y eso 

afecta al medio ambiente. 



Respecto el desarrollu JX' rsonal, es Importante saber que todas las 

entrevistadas se sienten valoradas desde que trabajan en la Cooperativa y 

participan en la Toscpan. L.'l gente las trata mejor y ellas evitan scr maltratadas. 

Anteriormente la mayoría de los padres de ellas no las dejaban sa li r de la casa 

por la cultura. Cuando se estableció la Cooperativa las Im~cres no sabían cómo 

hacer sus reunioncs ni como platicar entre ellas. No obstante, ahora con libertad 

pucdcn salir, hablar, tomar sus propias decisiones ya sea en las reuniones como 

en los proyectos e IIwitan a otras Illujeres para llevar adelante los proyectos de 

las mujeres. Una representante de artesanía dijo quc; 

"(Antes de que haber participado en la Cooperativa) cuando era 

chica nunca S<'l líamos a ningún parte porque los p.'lpáS no nos 

dejaban salir de casa. Ahora nos vamos cuando necesitamos salir. 

Me gusta participar en la reunión de capacitación de la Coopcrativa 

porque siento que es bonito platic.'lr y decir nuestras opiniones 

entre las mujercs." (Nota de campo: 27 de agosto de 2(06) 

Ellas se sienten importantes porque se dan cuenta de que al igual que los 

hombres, las mujeres también tienen derecho de participar. Ahora pueden 

trabajar con otras compañeras, sentirse más libres, ayudar a sus lamilias con sus 

sueldos, y apoyar a otra gente también. Por ejemplo, a través de la venta de 

tortilla cllas ayudan a los vecinos y bcncfician a los pucblos. Esta actividad 

haee que la gente se comuníquese más en la comunidad y así ellas se sienten 

más útiles que antes. 

Refiriendo a Anguas (2005), "de manera m{IS especilica, en aquellas 

culturas donde los atributos internos son preferidos sobre las evaluaciones y 

expectativas de otros, las experiencias emocionales pudieran correlacionarse 

más fuertemente con la S<'ltisfaeci6n de la vida" 
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Además todas se sienten más des.'lhogadas por que tienen un espacio 

para expresar sus opl11iones, pueden decidir su acciones y ya pueden planear 

nuevas cos.'lS que antes no podían hacer. Por cjemplo, la decisión sobre los 

ingresos familiares. Antes sólo los hombres decidían cómo se distribuía el 

ingreso, ahora la mayoría de ellas 10 deciden sola o de acuerdo con su esposo. 

5.3.2. La Ta rn achi-Chíhu atl 

En témlinos de educación ). capaci tación, hay una tendencia de 

asistencia relativamente alta en los cursos y talleres producti vos7, pero la 

situación es opuesta en los cursos y talleres sociales. L'l mayoría de ellas piensa 

que dichos cursos y talleres no le han beneficiado en el aumento de ingreso pero 

si han sido útiles en el conocimiento. 

Respecto al aumento de ingresos, hay una tendencia relativamente baja 

de socias que dicen que la importancia de pertenecer al grupo radica en los 

beneficios económicos. Sin embargo, como estudiado por Sen (1993), los 

rtX:ursos monetarios no pueden ser un indicador adecuado dc los resultados de la 

capacidad debido a las ditcrencias que los individuos encuentran en la 

transformación de los recursos en funcionamientos valiosos, a las diferencias 

que dependen de características individualcs o a las difcrencias individuales cn 

las circunstanci as donde viven. 

En cuanto a la utilidad o el conocimiento, a través de la asistencia a 

dichos cursos y talleres que sc rcali7..l1ll en el grupo, se puedc aprender la 

experiencia y el conocimiento de otras compañeras, y el diseño dc los cursos y 

talleres es más pragmático para que sea útil en sus acti\~dades productivas. 

En ténninos de la educación fonnal , muchas de ellas tienen estudios dc 

secundaria y una minoría est udiaba la preparatoria. Aquí se puede inlerprelar 

que antes no se les permitía a las hijas estudiar más allá de la primaria porque 

1 Sol. "" CunOll y talle"" (lo, NuevO<! di,c:íÍO$, Tinl~' "alural~$, Organización de las m\ljer.:" Pinla do 18 
lana, Derechos h .. ~anos, Leer y e!lcribir, Máquina (de anesania), Autoesüma, Género, Canercialil'aCÍÓIl, 
Li<kmzgo, Corl$CI"\·""ión de pollco, M.nejo do ovino, Otja de ahorro y pré$liUn,» Arlmi"i$tmció-~ 
Contabilidad, Computación, ele. 



tenían que trab.'ljar en el campo para ayudar a sus familias . Sin embargo, la 

mayoría de ellas qUlcre que sus hijos tcngan un mejor ru vcl de estudios. 

Cabe notar quc los cursos y talleres de la Tamachi-Chíhuatl no sólo han 

bcneiieiado a sus socias sino a otras ml~cres dc la comunidad; una ~ia dc la 

organización IIcvó a cabo una reunión en su comunidad, en la cual lc expl icó a 

las mujcres del otro grupo sobre los apoyos y conocimientos quc puedc tracr a 

su comuni dad y las invitó a participar. Aetualmcntc eS.'1 ~ia tienc un proyecto 

para la organización productiva para las mujcrcs cn su comunidad independiente 

de la Tamachi-Chíhuat l. 

Según cstudios por Sumpsi (sin fec ha), un aspecto importante para el 

logro de los proyectos de desarrollo, es la articulación electiva y la integralidad 

cntre el Estado y la población a través dc la organización intermediaria, la cua l 

c1imin.'1 muchas dificultadcs dc los proyectos se derivan de: la falta dc 

capacidad; problcmas de coordinación de las ad ministraciones nacional , 

regional y local , con las comunidades locales. 

Aquí sc puede intcrpretar quc aunque las mujeres de esta comunidad no 

eran ~i as de la Tamachi-Chíhuatl, ellas han sido beneficiadas por ella en varios 

aspectos y así una compañera, no rcpresentante, de la Tamaehi-Chíhuatl ha 

desempeñado un papel importante para trasmitir las ac ti vidades de su 

organización O los beneficios de los proyectos de desarrollo a otro grupo dc 

ml~eres en su comunidad. 

Respecto al a horro, la mayoría dc ellas deposita su dincro en la Caja dc 

Ahorro y ha pedido préstamos a la Caja también. Hay una tendencia 

relativamente baja de las socias que no han pedido ningún préstamo porque 

tienen miedo de que después no puedan pagar el dinero que les presten. La 

mayoría de las entrevistadas piensa que la cultura de ahorro les ha beneficiado a 

ellas mismas y sus familias también. Han aprendido que solo se pide el préstamo 

en caso de urgencia, y han fomentado la cultura del pago a tiempo. 

De acuerdo con GOl1zález-Celi s (2005), es necesario consegui r "seguridad 
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de tener acceso a los s ... ltisf,1etores básicos durante toda su vida, 

llldepcndientcmente de la situacIón en que se encuentre, 10 cua l requiere de 

mecanismos familiares o sociales para enfrentar los riesgos de enfenJledad, 

incapacidad, desempleo, vejez, orfandad, viudez, ab"'lndono y similares" 

Con relación a la al imentación, últimamente, las socias jóvenes toman 

más refrescos y comen atún y S"'lrdinas enlatadas, sopa maruehan y embutidos, 

más segui do_ Aunque la generación de las socias fundadoras del gmpo no 

consume la sopa u otras comidas industria lizadas, sus hijos ya tienen diferentes 

preferencias de com idas. Una de las representantes del gruJXl comentó el cambio 

de la preferencia de comidas entre generaciones: 

"Se ve (la alimentación) diferente. Antes no era obligatorio 

consumir buena alimentación, pero ahora nos exigen nuestros hij os 

comer carne. Antes pobremente comíamos para mantencrnos y 

comíamos carne casi cada quince días. Ahora (principalmente) 

comemos quelites y verduras y a veces compramos c.·une de res, 

pollo y frijo les." (Nota de campo: 18 de septiembre de 20(6) 

Sin embargo, hay una tendencia relativamente alta de que las 

entrevistadas comen la misma alimentación de antes y consumen los productos 

de sus parcelas. Algunas de ellas no ticne costumbres de eomcr carne ni comida 

industriali í'.-ada_ Oc acuerdo con Vertí (1991), la comida tradicional es una 

alimentación equilibrada y muy diversa, no obstante que su dicta carecía de 

productos láctclos y de earne al esti lo europeo, cn la actualidad una combinación 

de alimentos basada en maíz y frij ol prod uce suficientes aminoácidos para una 

buena nutrición_ 

En lo que respecta al dcsarl"OlIo persona l, cabe señalar que casi todas 

las entrevistadas se sienten importantes desde que trabajan en el grupo_ La gente 

las trata mejor; es decir, ella s evitan ser maltratadas desde que participan en la 
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Tamachi -ChihuatL Antes de haber participado en la Organiz<'lci6n, muchas 

compañeras sufrían por el maltratado de los hombres quienes se enoJaban, las 

regañab.'111 y se peleab.'l.Il . En la eas.1, las eOlltrolaban los suegros y las mujeres no 

podían s.'l. lir librcmente. No obstante, actualmente la situación ha c,,'l.mbiado y 

ellas pueden tomar sus propias deci siones y participar en algunos compromisos. 

Ellas también se sienten valoradas cuando trabajan con otras 

compañeras, porque entre las mujeres pueden ayudar a otras quienes no 

entienden cómo trabajar en grupo y cómo aprovechar el beneficio del mismo. 

Un repre~entante del grupo comentó que; 

"Ant iguamente todas las mujeres decían que no valían. Ellas eran 

nada mas para la cocina. Crecían para que se casaran y para que se 

fucran con sus maridos Pero últimamcnte han cambiado muchas 

las cosas. Me valoro y mi fa mil ia; mi esposo y mis hijos, empiezan 

a valorarme también. Al principio hubo problemas y me sentí 

rechazada por la familia, pero últimamente siento que aunquc 

alguno de mi familia me rechaza, tengo derecho de seguir y 

participar en cualquier grupo. Por eso ahora les hablo a mis hijos. 

Aunque no toda la famili a me entiende, ya no me siento mal. Ya ha 

cambiado la situaci6n" (Nota de campo: 18 de septiembre de 

2(06) 

La mayoría de las mujeres se sienten más libres elL.'l.ndo trabaja n con 

otras compañeras de la Organización porque hay comuni cación, confianza, 

respeto y convivencia entre ellas. Además, la mayoría de ellas piensa que puede 

di straerse, decidir sus acciones y se perciben mejor que antes. Respecto a la 

decisión sobre los ingresos que recibe la famili a, la mayoría de ellas decide sola 

o de acuerdo con su esposo o familia . 

En este sentido, como estudiado por Ahreu ( 1997), se puede ver la 

calidad de vida por "el grado de sati sfacción que tienen las personas sobre su 
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vida, incorporando variables como la seguridad emocional, la autoestima, la 

realización personal, etcétera." 
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Capítulo 6: Conclu$iont $ 

Como se mencionó antes, e~te estudio es producto de una Illve~tigación 

comunitaria y se rcalizó por un autor extranjero a través dc más de diez visitas a 

las comunidades, desdc fcbrero de 2006 hasta diciembrc dc 2006 

Se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas y abiertas con socias de 

dos organizaciones de población básic<'lmcnte indígena. El tiempo de las 

entrevistas fuc aproximadamentc de 24 horas con las socias y de 20 horas con 

las líderes, a través de 15 viajes. 

Como ya se Illdicó, el objetivo pr11lclpal fue el de identificar los efectos 

de la participación en programas sociales, en la calidad de vida dc las 

part icipantes (socias). Se trabajó con el mismo objetivo en ambas 

orgamzaelOnes-

La globaliz."lción, caracterizada por el alto desarrollo tecnológico, 

sustcntado cn los nucvos mcdios de comunicaciones, la mundialización de las 

operaciones financieras y las redes internacionales dc mercado justo, ha influido 

a la vida de las comunidades dc la Sicrra Nortc del Estado dc Puebla y es 

inevitable que algunos de los integrantes de las comunidades encuentren una 

modificación de preferencia de vestido, comida, y esti lo de vida. Sin embargo, a 

través de los programas sociales en ambas organi í'-,,'lCiones, las $Ocias han 

aprendido la importancia de reseatar su cultura, reconocer la identidad indígena 

y continuar el uso de la lengua náhuatl. 

No obstante que se han l1evado a cabo varios proyectos de desarrollo por 

parte de las instituciones nacionales e internacionales y quc estos proyectos 

seguramente han contribuido a la disminución del grado de vulnerabilidad de la 

región y han estimul ado la participación de las mujeres indígenas en sus 

organizaciones, esto no Ill:cesariamente significa que se hayan modificado los 

hábitos, los sentimientos y la cosmovisión de ellas. 

Prueba de ellos es que la mayoría de los habitantes de las comunidades 

estudiadas son todavía pobres en térnlinos de ingresos, de formas de vida y de 

cdueaeión, y lo que las entrevistadas consideran que nceesitan es igual a lo que 
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deseaban sus abuelas, un bienestar senci llo; tener buena salud, comer el 

alimento local, tener una fa mi lia armómea, ete. Sin embargo, la generación de 

mujeres que se organi7 ... ·"lron en las agrupaciones estudiadas comienza a presentar 

la nccesidad de participar en sus organizaciones de tener trabajo y de sentirse 

importante como mujeres indígenas. 

Los resultados más relevantes que se encontraron se presentarán, 

primcro, de acucrdo a cada agrupación y dcspués se mostrarán rellcxiones frentc 

a dichos resultado. 

La Toscpan Titataniskt'. 

Respecto a los proyectos de desarrollo, en la década de los noventa, a 

pesar de que hubieron proyectos para satisfacer las necesidades de 

infraestructura en la rcgión, la falta de partieip<'leión de los bcnciieiarios y las 

fonnulaciones dc toma de decisiones "de arriba hacia abajo", hicieron que 

dichos proyectos fracasaran porque no se tomaron en cuenta las carencias que 

afectaban a los integrantes de la comunidad. 

Si n embargo, de acuerdo con la Cooperativa, esta hi storia nos cuenta que 

aunque varios proyectos terminaron en casi un total fracaso, a los socios les deJÓ 

la Cooperativa la satisfacción dc tener buena comunicación entre diversas 

comunidades de la región, lo cual contribuyó a desarrollar las infraestructuras 

para que la Tosepan llevara a cabo las actividades productivas más ciectivas en 

el futuro. 

En general, el apoyo que daban las insti tucioncs nacionales c 

internacionales era de tipo finaneicro y de capacitación. Esto le ha pennitido a 

la organización diversiliear sus funciones incluyendo cl fomento de la 

producción agropecuaria, el abasto rural de algunos productivos básicos y la 

introducción de servicios básico con el apoyo financiero del gobierno, aunque de 

vez en cuando la Cooperativa tuvo que combat ir la corrupción de los 

funcionarios y la fillta de vol untad política de las autoridades políticas 

regionales. 
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Un elcmento importante dentro del deS<1rrollo dc la cooperativa fuc la 

contribución de los ascsorcs quc no pertenecen a la comunidad I11dígena de la 

región pero quc han trabajado en la Cooperati va C0l110 si fueran socios, en 

términos de la formación de las estrategias de organización, sobrc todo en 

cuanto a las solicitudes de subsidios a diversos programa del gobierno Icderal y 

dc la Fundación Toyota_ 

Con el apoyo de la p<1rticipación de académicos y los conocimientos 

empíricos a través de las actividades de la Cooperativa, ellos han aprendido a 

reconocer las verdaderas necesidades de los socios y han planeado estrategias de 

cómo prescntar las convocatorias de cada programa_ 

A pesar dc que no todas socias han participado cn la toma de deci sioncs, 

ellas eonfian sus opinioncs a sus compañcras y directivos. Existc confianza 

mutua cntrc las socias cn los grupos de mujeres y los directivos siempre tratan 

de satislaeer las necesidades de las compañeras en medio de las reuniones 

semanales. 

Gracias al trabajo de ellas y con base en la investigación se puede afirma r 

que para este grupo es indispensable que la propia Cooperativa diseñe, maneje y 

evalúe sus programas sociales y apoyos institucionales para que tengan éxito, ya 

que es por medio de la pm1icipación cn dichos programas que los socios 

puedcn t"ecibir los beneficios de los pt'Oyectos de desal"rollo, aunque sca 1'11 

la manl'l·a inditttta. 

La Tllmachi-Chíhuatl 

La hi storia de la Tamaehi-Chíhuatl está íntimamente relacionada con 

proyectos de desarrollo, sean éstos financiero o de cap<1citaeión Y orientación_ 

Relación quc le dio fortaleci miento de la Organización 

La participación del Estado y las ONGs contribuyeron al 

empoderamiento de las socias, a través de varios cursos y talleres que brindó la 

Organización_ Sobre todo, el apoyo no-monetario facilitó el descubrimiento de 

valores de las nllueres indígenas, fortaleció el reconocimiento de los valores 
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comunitarios, y lcs cnseñó a las socias la ncgociación justa cntre los pueblos y 

ellas pafa que ellas aprendieran el negocio en sistemas eomplejo~ autónomo~. 

Si n embargo, aunque la Tamachi-Chí huatl siempre ha obtcnido el apoyo 

financicro, tardc o tcmprano, cuando el Estado se reti re de los proyectos dc 

desarrollo porque no garantiza su rcntabilidad, la Organización, desdc ahora, 

deberá de pensar cómo seguirá operando y desarrollando el grupo en largo plazo 

sin perdcr la calidad de vida de las soci as. 

Cultural mente no ha habido la costumbre de tener iniciativas y liderazgo 

entrc mujere~, y la mayoría de ellas no han querido participar en la toma de 

decisioncs por falta de la autocstima y de confian7A, sin embargo desde el inicio 

del grupo una representante de la Tamachi-Chihuatl ha desempeñado un papel 

muy importante, lo que ha influido positivamente en la producción de las 

artcsanías con cil.lidad, la plancación de los proyectos, la operación y la 

administración del grupo, la solicitud para los proyectos de desarrollo etc, y se 

puede observar que la fuel7.a de esta líder ha hecho que mucha de la estructura 

de la Organización dependa de ella, gcnerando una dependencia de las dcmás 

socIas. 

Ella ha trabajado mucho para satisfaccr las necesidades de las socias a 

través de la producción y comcrcialización de las artesanías, del reseate de la 

cultura y p.·ua mejorar la producción; también ha contribuido al iortalccimiento 

del grupo y al desarrollo de mujercs indígenas comunitarias. Sin cmbargo, su 

poder dentro del grupo ha sido tan fuerte que ello ha impedido que se den 

nuevas aportaciones de otras compañeras. 

Ella misma se ha dado cucnta de quc ncccsitaría fomentar otras lídcres 

dcntro del grupo p.1ra sustit uirla y llevar a cabo nucvas iniciativas. 

Las socias que tiellen tiempo para dedicarsc a la lanmchi-Chíhuatltiellen 

los cargos dc la administración y la contabilidad, y participan cn el manejo del 

grupo. Ellas consideran los cargos como un servicio a la cohesión comunitaria o 

grupal mas que a los individuos, y que deben gcnerar prestigio de su cultura mas 

quc dinero. Es por eso que uno de los objetivos dcl grupo es rcaliza r artesanías 
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tradicionales para rescatar su cultura. La m"'lyoria de socias cstán dc acucrdo con 

este objetivo caracterizado con la conciencia colecti va, no obstante, que se 

encontró una tcndencia menor al trab"'ljo con mClas colectivas cn contraposición 

con motivo individual. 

Rcspecto al mejoramiento de la calidad de vida de las socias relacionada 

a sus participaci ón cn la toma de deci sioncs cn los programas productivas o 

sociales, como el caso dc la Toscpall, sc cncontró que la parti cipación si mcjoró 

la calidad de vida de ellas. La mayoría dc las socias están satisfcchas de la forma 

de toma de deci sione~ en el grupo y tienen eon/ianza en sus represcntante~. A 

pesar dc que no todas socias han p<'lrtieipado cn la toma de decisiones, ellas 

eonfian y respetan a sus represcntantes cuando se lleva a eabo la toma de 

decisiones. 

Una estrategia que han hecho para salir dc la dcpendencia interna y 

externa es cambiar el sistcma de toma dc dceisiones, por lo que actualmente 

tiencn 30 representantes como si flteran los directivos; para así compartir el 

trab<'ljo y la responStlbilidad entre más compañeras cn lugar dc cntrc los 

directivos. Hasta la feeha , esta nueva estructura de deci sión ha funcionado 

mcjor, porque ésta distribución del trabajo y la rcsponStl bilidad estimulan a ellas 

para que participen dc manera activa en todo el proceso y que se sientan más 

ligadas a sus proyectos y eso es el objetivo más importante para gcncrar la 

conciencia colcctiva. Adcmás dichos rcprcsentantcs han animado a las dcmás 

socias a que asistan en la Asamblea General y que participen en la toma de 

deci siones a través del levantamiento dc mano cuando deciden por la mayoría, 

porque ellas quiercn que las otras también se sientan más ligadas a su proyecto y 

piensen reahnente que el proyecto es suyo 

A pesar de las muchas dificultades, la Tamachi-Chíhuatl , dcsde la 

hi storia de su inicio, ha desempeñado un papel significativo cn términos del 

cmpoderamiento de las mUjeres indígenas en la comunidad. Gracias al esfuerzo 

interminable de convencer a los hombres de la comunidad de que reconozcan 

los dercchos de mujeres, recientemcnte se han gencrado rupturas culturales 
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hacia el machismo cn la rcgión dc mancra paulatina. De acucrdo con Ma. 

Eugcnia Sánchcz y Eduardo Almcida (2005), ' 'No sólo el gru(XJ dc mujeres 

organizadas sc ha ido consolidando 10 mismo quc su capacidad de tomar 

decisiones en el ámbito doméstico, sino que los hombrcs aceptan con mucha 

mayor facil idad que la mujcr cmpiece a participar en la vida "Pllblica"." 

(Sánehez y Almeida: 2005, p.230) 

Rí'sumií' ndo: 

De aeucrdo con los datos rccabados cn esta lIIvestigación es Importante 

quc las institucioncs nacionalcs e intcrnacionalcs que dcseen participar cn los 

proyectos de desarrollo deban cubrir los siguientes aspectos; 

-<> Realizar los proyectos de dcsarrollo siemprc y cuando sean solicitados por la 

comunidad. 

-<> Planear las estrategias a largo plazo y con la participación constante de la 

inst itución y de la comunidad. 

-<> Evaltk"lr cada programa con métooo adecuado a cada comunidad. 

-<} Aunque existen diferentes niveles de participación, es necesario que dicha 

participación sea más activa. Lo cual puede darse a través de los procesos de 

planeación, ejecución, opcración y cvaluación del proyecto. 

-<} Es muy importantc que los representantcs y las socias compañeras tengan 

confianza mutua y quc los di rcctivos consideren los cargos como un servicio 

a la cohesión grupal y tralen de cumplir la meta del grupo en la manera 

democrática. 

-<} Se debe evitar la dependencia extrema a los directi vos porque eso causaría la 

concentración de la infonnación, de el control de la administración y manejo 

errático de la organi 7 .. ación, 

-<} El poder en cuanto a la toma de decisiones debe de ser siempre de forma 

grupal. 

-<} Hay que considerar que el concepto de la participación es, entre las mujeres 

de la comunidad, tooavía nuevo, por lo tanto no se debe interpretar dicha 
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particip<'lci6n en forma homogénca 

-} Siempre hay quc considerar la cultura y las normas de cada reglón Illdígena. 

-} Hay quc tomar cn cucnta quc cs muy dificil cvaluar los cfcctos de c<'lda 

proyecto cn términos del mejoramicnto de la ca lidad dc vida dc las socias por 

la falta de congruencia entre las causas y los efectos y por el hecho de que el 

sentimiento de la calidad de vida cs más subjetivo y no es adecuado medirlo 

sólo en forma objetiva. No obstante, a través de este estudio, se analizaron los 

efectos de los programas sociales de cada organización y se identificó la 

Illfluencia de la particIpacIón de las socias en el mejoramiento de sus 

calidades de vida . 

-} En el futuro se debe prestar atención a los programas socia les en ambas 

organi zaciones; la mayoría de los asesores y los promotores de la Toscpan 

son jóvenes y tienen muchas ideas creativas bastidas en sus experiencias 

empíricas para adelantar la Cooperativa y mejorar la calidad de vida de los 

socios. Una de las represcntantes de la Tamaehi-Chíhuatl tiene 18 años, una 

estudiante de la universidad dc la región, está encargada el proyccto dc tintes 

naturales y de materia prima para que no se pierde la tradición regional. 

Por último no hay que olvidar que tal como lo dieen Sánchez y Almeida 

(2005); el pueblo ha caminado " en la incertidumbre, creciendo a veces, 

dccreciendo otras, reconociéndose y desconociéndose alternati vamente. En su 

caminar ha encontrado, entre las piedras y el lodo, los logros y los fracasos , las 

celebraciones y los confli ctos, las suficientes razones para no detenerse" 

(Sánehez y Almeida: 2005, p.13) 

Así, el camino hacia el " desarrollo" de la Tosepan Titataniskc y la 

bmachi-Chihuatl ha sido con incertidumbre, y ellas sigan andando en el mismo 

camino. Sin embargo, la niebla en el camino está desapareciendo poco a poco y 

ellas andan con más confianza y buenas perspectivas. Es por eso que se hace 

pcrtinente escuchar las palabras de la líder Teresa Lino de la Tamachi-Chihuatl 

que dice; 
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" E[ grupo ha avan7 ... 1do un poco desde [a funda ción y [o que ha 

obtenido a través de Il uestros proyectos es e[ desarrollo ell [a forma 

[{'nla (X'ro sl'gura ." 



Ant'xo: Los I't'sultados de las t'ntl'('"is tas 

La ToSt'pnn Titntnniskt' 

¿C uantu tiempo ha estado en la Coopt'rativa? 

29 uños (lksdr qm' iniciÍlln Coopc-rntiva) ... 2 
20 añoS ... 2 (Mi rsposo ha sido un socio d esde inicio dt' la fundacilÍn d{" la 
Tost' pan .. , 1) 
18 años ... I 
16uños ... 1 
15 años .. ,4 

11 años ... I 
10 años ... 1 
9 ailos. .. 3 (Antes ama de l:llsas ... I, Anh's trabajaba l~ 1I Méxil:o, mi madn' es 
la socia d(' Tost'pan y tl'ab:lj aba ('n TOl'tillrt'ía, .. 1,6 años trabaj ando 1)(,1'0 ('n 
rl w'upo 9 miOS. : iniciundo la pl'Umotm'u dr coopt"l·ntivu ... l) 
8 liñOs. .. I 
7 años ... 3 (Antes trabajaba l~n mi l:asu y afuera .. ,I) 
6 uñoSo .. 1 (anh's trabajaba un pl'Ugl':lma dr liconsu, ('1 pl'Ugl':lIua de fedenl) 
5 años. .. 5 (Antes t' l'a am a dr cnsn, no tt'nía MI'U trabajo h:ls ta qut' se hizo la 
l:OOpl'rllth;a la Imíquina dt, tortillu y )'lIl'mpc-lllmos, Antes lu b'l'nte de esta 
tOl1i11ería tl'llbajaba ('n una tienda de la cooperativa. Mi esposo también ha 
trabajado t'n lu pimit'nta dt'sde hac(' 5 años ... I . Antes trabajaba ('n la cocina 
y ('11 t'1 campo también indh'idunl ... l) 
3 uños ... 2 
2 años. .. 2 
AJ)("nlls .. ,1 
¿ POI' qué t'ntró a la coopt"rativa y cuált's son los bt'nt'ficios qut' ha obtt'nido 
de ellu? 
(Aspecto económico), .. 8 

POI'que mi mUllla CIlIJX'l.lÍ u purticip!lI' cUllndo se fundlÍ la coopcl'ath'a, y yo 
igual t'1lIJX'n~ u participar, El belll'ficio t's lo de t'l:onómico, Yo l'mJX'cé a 
participar aquí por lo menos de que el in grt'so d e. pal1e de papa de mis hijas 
no había, t'ntunces por t'so , 'i Ill'cesidad de participm' pm'a poder obtt'Ill' I' t'1 
empico. 

POI'qu{" n{"c{"s itábamos dr un tl'abajo)' un hi{"nrstnl' pal'a nu{"stn! hijos pnl'u 
pod{"r ayudarnos y trabajm; Para tt'nrr un poquito de beneficio, El 
beneficio que hemos tenido es ganmnos pm'a :lpoyar a mis hijos y 1:1 familia, 



Antes de haber muerto el niño ¡;hico, JlO tenía til'mpo, Antes no teníamos 
suficiente ingreso, 

POI' los préstamos que nos duban con int{'rés bajas, aumentado los 
pnxlu¡;tos y obh'ner los prestamus. 

La lIyuda que nos du sobre tudo el ahol'l'O, 

Apoyo y rmnl pagar el sl'guru dl' "ida, 

Antes (l'l precio dl~ m atel'Ía prima era) Imís c::aro y por eso dl's pués l'ntnullOS 
a la Tosepllll, Apemls nos dieron el S<'guro, JX'I'O ahora no nos dlllllas 
despcnslls, 

Aqui (la cooperativa), d precio de azúc::al' era ¡mis barato de otl'aS, 

(As~to económico y social) .. , 14 

Lo que nos gustó, JlOS apoyamos sobre de. nuestro trabajo, POI' Ios 
necl's idadl'S de nosotros, los bl'nl'ficios dl' la Tosl'pan; trabajamos juntos 
mujl'l~s y hombl~S bordando tl'jidos, hacil'ndo canastas y h'lmpal'as. 

Buscamos la manera de que a donde vamos a apo:yal'nos para mantener la 
familia, Telll'mos andado la tortilll'ríu y usi huy beneficio paraupoyurllos, 

Hacl' 2S años \'ino l'SCIlSl'Z dl' azúcal~ estl' til'mp<l ol'ganizó la gl'nll', FUl'mn 
nuestms pudl'{"S (quienes fundaron la coopt'rativlI después la Tosepun) y 
tenía la ne¡;csidad (de establec::er la coopt'ratÍ\'a) , ahol'a tenemos hijos y 
entramos también, Más últimamente nosotl'Os como mujl'l~s empezamos a 
trablljllr pl~)yecto como tOl'ti11l'I 'ía, antes teníllmos hOb'Uel'a IlImbién pcru 
eso no funcionó, A mi beneficia porque {'sto)' trabajando soy sola y t{'ngil 
hijos estudiando y estoy aquí para mantelll'dos. Ha bt'Jleficiado a las 
r('hlcion('s familillJ'('s, Nosotros ¡liS que estam os como grupo ya s('ntimos que 
valemos pol 'qu{' antes lus mujt'I'{'s no tomablln cuenta)' lIhOl'a últimllment{' 
ya salimllS y ya querl'enlllS nuestm dinel"O antl'S t'stábamos espel'andlllos 
sl'ñon~s nos dil'nlll azú¡;at: A mí nU'. gustaría sl'guir más addante, Nada más 
nos qUl'dllmOS 6 m ujen.·s pel'O :lIIll'S t{'lIíam os 25 mujel'es pOl'qUl' elhlS no 
cl'Cyel"On que s{' fuemn tan ad{'lllnte, 

POl'que me invitó mi compuñera AUI'elia pUl'a que pllI 'ticiplIl'a con ella, 
Entré corno al'tl'saníu, Hacl' 8 años nos in\'itó const'jo para solicitar los 
proye¡;tos de tortillt' ria y dt'Spués IlOS fue bit'JI las \"entas y otra ' ·ez Il' 
nedimos la tíendll V la naoell'I' ía, 
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Para trabajal~ ganar y a:yudar a la familia. Se puede ganar para a:yudarnos. 

POI' In fmmn d{" man{"jllrlll coopl'l'atiYII y por 111 Toseplln Tomin. M{" han 
ayudadu l'conómicllmente. 

POI' medio d{" mujeres. Si nos dun ocneficio dept'nde de necesidudes que 
ten{"mll!;. 

En pl·incipio, mi familia cm como SOcill. Uno de los principllles ocn{"ficios 
ha sido, porqUl~ no pUl~do trasladal' a otros trabajos. (Trabajo 3 \"eCl~S l:ada 
semana por mi estudio) 

Si, ha bl'neficiado m ucho ponlUl~ hlln ido pl'queños talll'l"{"s qUl' Sl' mnntiene 
una ocupada, y no til'lIl~ esa l:argll de. tanto de la casa, con tall{"l"{"s y 
concurso de tmbajo nos beneficia económic:lmente y socialmente. 

Por d grupo de mujl'n's que nos n'unimos nqui. Bt'IIl'ficio l'S trablljllr dl' 
Ilquí y ya ayudamos a los h.ijos y la familia. 

pal·llllyudm· un poco a 111 familía y para pal"ticiplll" al gr·upo de mujCl"es. El 
Ix-neficio que he obtl'nidu {"s llpuyllr 11 la fllmilill y 111 pllrticipm:ión l'n In 
Tosepan Tomin. 

Para estar mejor y trabajar. El beneficio es ganar y mantener la familia . 

POI'que nos empel.lll"On n inyitm' las compllñCl"IlS y nceptamos trabajar 
juntos. Delll'ficio es el trabajo más que nada y el sUl'ldo parllmantener la 
familia. 

POI"qu{" d{"sde el principio s{" orgllnillÍ la coop{"ratiya con la g{"nt{" indígena 
más pobre y nos daban azúcal; frijoles y arroz más baratos. Allí empelamos 
y despu('s )' 11 se estableciel"On los pl"O)'ectos para mujel·es. Los beneficios son 
muchos: tenemos unn fuenle de II·uhajo llquí, los pl"{"slllmos y los nho ... "O 
pura los nifios. 

(Aspecto socild) ... S 
Enlré porque me !:,,"slll lu fmmll de como se II·nbnju In org1lnilución y In 
cooperati\'a es mejor trabajo organizado. (Ella no tiene mucho tiempo (3 
nfios) desde cuundo entl"Ó ulu coopCl"ntil'u, porque lu fnmiliu donde elln 
yil'ílllu hizo que Sl' junturn con un muchllcho y él no quiso que dlll 
trabajara.) Ha sido beneficiado mucho, purqUl~ ahora ya nos damos l:uenta 
de Que las muien's nn Quedamos en lu caS1l. nm·Que 1I1IIes si las mu o eres nn 
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estudiaban, nada más quedara en la casa, ate ndieran a su marido, hl\'~lran 
las nipas e hicieran las tortillas, Ellas no sabia n cómo cuida,' los hijos, 

POI'que es una organización donde conjuntamente se solicita algo y nos dan 
luego, es ulla unión, si (X'dimos indh'idualmente no hay solución ni nos 
a)'uda nos <h, nada, Siempre los ha apo)'ado donde están org~lnizados hay 
los apoyos. Primt'r luglll; la organizución y la capacitllción, porque untes 
él'amos tím idus no sabíamos hablar ni sabíumos ex pl1'SUl'nOS uno como 
debe ser, pero ahora (X'I'dimos mit'tJo y ya podemos participal: 

Organizadallwnte tI'abaja nll'jOl: Cuando iniciamos antes los hombl'es eran 
los que s ;¡lí~1n y p~lI'ticipaban y ahora las mujeres pueden pm1icip;u: 

C"~l'mos qUl' 1;:1 organización t'n alguna nlllllera nos Upo)'1I pll!"U tene!" más 
fuena tanto mujl'I1'S como ¡X'I"Sonas y adem;is nos fonnan para Sl'r mt'jores 
personas por la cap;lcitación, Muchos tullen's de súper subpersonal, Desde 
un principio un pl'OmotOl' nos platica que se trata hl OI 'ganización y nos da 
CUl'lIta que l's tU ol'ganización l's tá bien constituid u y til'm' muchos beneficios 
para nusotros los socios, El beneficio l'S obtelll~ r el trabajo lijo y ser siempl1' 
una trabajadora. 

Porque 111 cooperllti\'1I nos ofl1'ndó un upulO plll'U mujen's. Los bt'lll'ficios 
son muchos: (Antes era ama de. casa pero) ahOl'a llevamos sustentos a la 
fumiliu. 

¿ HII IIfl'ctudu sus rt'lucionl'S fumiliul1's su purticipllción l'lI IlIs IIcth'idudl'S dt, 
la cooperativa y como (ha beneficiado o empeorado a sus relaciones 
familim'Cs)? 

Si, nos ha btoneficiado, .. 28 (Porque aqui nosotros ganamos y apuyamos 
nuestro esposos ... t , Antes cuando empezamos, las muje.res no debel'iamos 
plll·ticipar en la l'Cunión, las mujel'l's no tl'nian \"OCl'S ni votos y las mujl'l'l's 
no podiun hucl'r nada ml'nos dl' cuidar los niños l'n lu casa. YII ahora 
podemos tl'llbaj ar y particip~II: .. t) 

Si, pelU UII poco ... I 

¿A sus hijus lo ha bt'lll'ficiado'~ 

SL21 (mi hijll l'S 6 grudo de pl"imal'ill y til'ne pequeño ah(JITO de la Tosepnn 
pura el l's tudin .. , 1, Los hijos lam bién tienen den'cho de p;u'licip;n' ell el 
concUl"So aquí y t'I uso dl' computación, .. 2, Dos de hijos están tomando l'I 
CUI"SO de computación en el Cl'ntlU de fonuncióu c;lda sábado .. ,l, ahOl'a les 
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d~1Il capacitación l'n la escUl'la ... I, Cuando hay prognlmas, ellos pueden 
participar en los eventos de. la Tose pan ... I, mi hijo est:i estudiando en la 
manen, de Montessori en la coopt' I'ath'a. Mi padre tamhiÍ'n el 'a una socia 
de la CIH)pcruth'a ... I) 

No tengo hijos ... 7 
No ... I 

¿En su urganización se decide en forma dl' grupo ó de fonlla individual? 

FOI'ma de grupo ... 27 (Hay Asamblea gene,·ul cUllrlo domingo de mes)' 
miércoll'S ha)' junta de mujel1's. .. 2) 
En fonfla de grupo, a , 'e(;es individual tambi"'n ... ! 
Forma indi\'idullL.! 
No sé (XInlue apellas entré a la cooperativa ... ! 

¿Ha participado en la toma de decisiones en elección dl' const'jo? 

SLI5 (A horn no. Antes si, la Slllidn a Oaxacu ... l) 
No ... 13 
¿Ha pal 'ticipado en la toma de decisiones en los proycrtos'! 

Si...24 
Si a n·ces ... 1 
No ... 3 
¿Hu p~lI· ticipado en In toma de decisiones en l1'unión lucal u l1'gional? 

Si...25 
No ... 2 

(En el caso de sí) ¿En cuales dl'cisiones y en cuales proyectos ha 
participado'? 

Caja dl' uhol'l'O y cl'édito ... 6 
Proyectos de torti lh',·ía ... 10 
Desa rrollo de las mujel·es. capucitacióll .. .4 
Proyectos de urtesanía ... 2 
PUpt'll'ría ... 1 
Los proyectos qm' nos ha apoyado el gubiel"no, .. l 

POI' ejelllplo, últinHllllente que sea, (el COllsejn de la Toseplln) IIOS quiso que 
subiérllmos l'I pn'cio dl' tortilla, pl'l'O no pudimos subirlo porqul' la gl'ntl' de 
l'sta comunid~ld son oobres v nosotros enll'ndelllus si se surn.,. e1on'cio de 



tortilla, la gt'ntt' dl' aqui no vaya a comprarlo, Entonct's todo t'so h'nt'mos la 
reunión local para decidir qué vamos a hacel: Para nosotros eso es 
impol'htntt' porqut' cl'et'mos qut' tt'lIt'mos qut' \'I'l' la gt' lIte illdigl'lIa, la gl'lIte 
pobl't', y que hacer IIlgo pal'lI que se b{'n{'ficit'n, 

La reunión de las I'('prcsentantes dd gt'upo de mujl'l't's l'n Cl'ntl'o de 
rOl'm Uci{lII, los pl'Oyectos dI' tor1:illcl'ia, papt'" leriu y tirnda, y la I'runión loeul 
t'n Vin'I'!), 

Desde l'I inicio con nut'stm pmy{'c to (d{' TOl'tillcl'ill), {' lcgimos nu{'stm 
pl'oyectos y hact' dos años l'Il'gimus pt'"l'sunas ad{'cuadas dl~ nUl~stl'a n"gión y 
participm'OlI como I,(,pl'rsrntantl's local l'S en la el«ciólI dr COIISl'jo dr 
lldm inisll'llción (t'n lu ASllmhlea grnt'ral), 

Nosotros participmnos t'n d pl'O)'l'CtO de tOl1i11a no para qm' nos l'nl'iqu{'ce, 
como la gente pirnsa qur IlUrstl'O t1illl'I'U l'S abundancia)' nos rst:lmos 
benrficiando a lIos0tl'OS, pt'"1'O la , 'erdad es al contrario y no ('stamos 
OClll'ficiundo porqUl~ no dl'jumos l'l pn'cio de tOI1:illu subl' uqui puu d 
ocneficio de la cUlIlunidad, 

No .. ,l 

¿Ha particip:ulo {'n los pl'Ognmlus sucialt's (Desu lTullo de las 111 Uj t' l't'S, 
Educuci(ín)' capacit:lciún, Caja de ahol'I'O)' pl'és tamo, Vivil'nda s ustl'ntablr, 
Ó Educación amhi{'ntal) en la OI'ganizaciólI '! 

Caja de ahol'l'O y préstamo .. , 14 
Capacitación .. , 13 (Tal1l'1' dl' m ilquina dr tOI'tilll'I'ia, .4, talll'I' dl' or 'gánico ... 2) 
Desal'l'Ol1o de las mujel't's .. ,6 
Vi,'ienda sustt'ntablt' .. . 2 (CUI'SO dl' nutrición) 
Educación ambiental (Desarrollo sustentable), .. S 

NO .. ,l 

1. Desarrollo pt'"rsonal 
¿&'. s it'nte importante cuando trabaja {'n la (JI'ganizacióll y las pt'"l'sonas se 
Inllan mejm' drsde que pal'ticipa l'n la coopl'l'ati"a? 

Si...28 
NO .. , l 
(En l'1 caso de si) ¿Cómo'? 



POOl'mos participar libn' ml'ntt', 

Antl'l'iol'llu'nte mis padl'es no ml' dejaban salh; antl'S no salían las mujl'll.'s 
por 111 cultura. Ahora con libertad podl'mos salir, hablm; tomamos nUl'stras 
propias decisiont's. 

Anles cUlIndo l'mlX'zamos lIquí eslábllmos enCl'ITlIdos, no sabíumos cómo 
han'r n'uniont'S ni como platicamos. Pl'I' 1 ahorll IIquí nllS n 'unimos e 
invitamos para hacel' los pru}edos adl' lanlt'. 

(Antes dt' qUl~ haya participado l'n la cooJX'rativa) nunca sa líamus ningún 
partt cuando tl'a chica pol'qUt los p:lpas no nos dl'jaban dI.' salir dI.' c:!s:!, 
Ahora nos "emus cUllndo necesitllmos, lentmos qUl' salir y mt gusla 
particip!lI' l'n 111 I,'unión dl' la capllcitllc ión de la COOJX'I'lItivlI porque sil'nto 
que t's bonito platicar y dl~ cidir nUl'stras opinionl's l~ ntrc las mujl'l"cs. 

Ahora nos Sl'ntilllOS III I'IS desahogada nos tenemos algo p:1ra ocupar y y:1 
l'mpt'zlImos 11 pt'llSar a otrllS cos lIs, .. 3 

POl'que nos dice qUl' si nos quedamos l'n la casa no sa!xomos qut' l'S bUl'no)' 
s i pal"ficipalllOs (en la coope l'ativa) todo nos esplica. 

No me gusta sentitnle importante ante mis compañeras, porque no se debe 
de Sl'r mllS qm' l'Ilas. 

MI.' nu dejllha participa!" (t'n la c00JX'I"lIth'a) antl'g. A hcu'a me sit'nto mt'jUl: 

Ml' s il'nto bil'n, Además la ge nte me ag¡'adl'ct' con mi un poco ayuda. 

Estarnos mucho ml'jor qUl' untl'S, Ahoru podernos apoyar tam bit'n)' 
sentimos más segunl que untes. 

A tntvt's dI.' la "tllta d(' tortilla a)'udamos al pUtblo y los vecinos lambien, 
Bl'nefi ciamos a los pUl'blos, 

Ml' han tratado iguall's. 

Como mujtl' mt h:1 tomado l'n cuenla. LlI p:lI·ticipaciólI , 'ult m ucho como 
mujtl: (madl,(, solttl'll) 

Corno socia lIunqul' indígl'nll. 

Como los hombl't s nosotros las mu '(,I ·t S t:lmbit'nli('n('n dl'l'('cho dI.' ,., 



participa!; 

MI' siento importante que apoyo a otl'OS socios y algunos quit'nes no 
cnticlllJcn muy bicn míhuutl...2 

Porque siento que todos tenemos es p:ldos par'a det:irnos nuestm opiniones. 

Me sicnto importanll' trllbujando dcntl'O de la tortillcl' íu y pUl'do ayudar a 
mi familia con mi suddo, 

Ml' s il~ nto importante tnlbajalldo con otras compañl'ras, 

Sicnto IIIli.S libl't", Podcrnos trabajlll' ahOl 'a, 

Ml' tratan bil'n v no ten '0 nin 'ún Dl'Obll'ma, 
¿Cómo se dcddl' sobre los ingrcsos que I't"cilx' 111 fllmilia? 

Esposo y yo .. ,14 (T('II('mos qu(' \'1'1' Ilu('s tro mm'ido prim{'l'O .. , I) 
Yo (larnujcr) .. ,12 
Entl't" la familia .. ,2 
Mis hijos Y yo .. , I 

¿Córnll distribuyc los ingr't"sos (a la alimcntlldón, salud, educllción)? 

Alimentación, estudio de los hijos .. ,5 
Alim('lIt:lción, salud, y ('ducacióll .. ,2 
Alim('lItaciólI ... 2 
Todas las CQSUS m'(l'sitamos: cllsado, H'stido, ululI{'ntución, IlIl'dicina y 
ulgu llos eventos social{'s, fiestas .. ,3 
AlulIl'ntación, l'Opas, roucución y slllud ... l 
Para todos, educución, salud y a limentación ... I 
Jubón, comid:I ... 1 
Alim('lItación y I'opas .. ,I 

2. Educación y capacitación 

¿Hasta qué gr':rdo estudió'! 

No estudió lIada .. ,2 
Prim{'r año d(' primllria . . 1 
S{'b'll11du uño d{' pl·imaria ... 2 
Tl'I"CCI' a¡jo de pl'imaria .. A 
Cuarto año de IlI'imaria ... l 
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Primaria cumpleta ... lO (dt'sputls t'n la Cuopcr ativa t'studió st'c undaria ... l ) 
Secundaria completa ... 3 
Secundaria abit'rla ... l 
PI't' paratnria tt'lmimuJa ... 2 
Licenciatura dt' Unh·n sidad ... 2 (sexto sl'mestrt' ... l) 

¿ C ualt's son los c ursos de capacitaciún que ha tomado y si t'Sos )t' han 
beneficiado t'n i 1) ingl't'sos o 2) utilidad '! 

orgá nico ... 7 
1l1·tt'Sllnía .. .4 
Alimt'ntucilÍn (Gastl1)nomia) .. .4 
Contabilidad ... 2 
Nutrición ... 2 
Muquinll de tOl1:iIIa ... 6 
OrganizucilÍn (pmmotorn) ... 3 
Adm inis tracilÍll ... 1 
Ct'l:ls ... l 
VÍ\'it'ndu sustt'ntub({' .. I 
Los c ursos p:mllos adultos (Chist' dt' ¡t't' I')' t'scl'ibir) ... 3 
Cornt'rcialización ... l 
Tuma dt, dt'cisiÓn ... 2 
Liderazgo ... 2 
Caja dt' ahorm ... 2 

(Ingn'sos y utilidad ) ... 17 
El tallt'r de máquina dt'. tortilla. Esos cursos han benefici ado a l aumento dt'. 
ingrt"sos un poco y conocimit'nlo. 

Mis niños están tumando t'1 cu rs o de computación en Centm de rOlm ación 
(de la Cooperativa) y esto)' estudiando allá también con ellibl'O para los 
adultos (p:u'a apl"t'ndt"r 1t't'I' y t'Scribir bit'u, porque t'studíaba s610 hasta t'1 
st'gundo año de primuria). Este c urso ha bendiciudo a l ingr"t'so y la utilidad 
y sea muy útil para ru turu de mis ninos, 

Pmmotul·a de la ramilia, s i el gr·upu está hacit'udo más gr andl'. 

Corno vamos a Irllbaj al' corno llls mujcl"t's. Los CUI'SOS dt' orglÍllíco)' cómo 
voy 11 hacer mis cut'ntas y las vt'ntllS. Nos ha bent'liciudo al a umt'nto de 
ingr·t'SOs y la utilidad. 

Varios. He tomudo muchos 11IIIcl't's hiles como; e l cm·so pal'u tnlbajul' como 
la promotUI·u, t'I pl1)yt'cto dt' 01' 'áuico l' l dt' \;Í\' it'udll su.sll'ntable y l'l de la 
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nutl"ición. Me ha beneficiado más bien en tf lTllinos del (;onocimit'nto porque 
la clase que estudiaba en el pl'ep:lI'atorio era temlí tica, pero en los talleres 
que St' r t>a lizal'On NI la coopt' l'ativa podt>mns aprt>nderllos con la Hpt'rit>nci:l 
y el conocimiento de todos Ius (;ompañrI'OS. 

El taller de orgánico, el clase de leel')' escribil: Nos enseña la gastronom ía y 
In nutl·ición. Si estos CUI'SOS me Illm heneficindo nlnumento de ingl'eso y 
conocimiento tllm birn. 

El tallel' de de maquina de tortilla para aprrndrl' manejarla. Esos CUI'SUS 
hllll lx'ndiciado al aumt'nto dt~ ingresos y (;onoc imiento. 

(Utilidlld) ... 6 
Muchlls cu pllcitaciont's. PlIrll conocel' m{IS trllbnjo, tem'mos qUt' \'l'r COII 
otras (;ompañeras. 

Aquí TOI'tille l'íll, Si más bi('n ('11 tt'lTllillOS d('l eOllocimi('lIto. LAI clllSt' que 
t'studillbllt'll d pn'purutorio era temáti(;a (>l'ro t' ll los tallt,l'l-S que St' 
rea lizara n ell la (;oopt' rati" a, podemos aprender (;on la t'Xpt'l'iencia )' e l 
conocim it>nto de todos los compañel'Os. 

A fuera de la cooperativa, un CUl'SO de Ju computución. Ahora t'stoy tomando 
CUl'SO de bachillerato (en Escuela abierta). Estos eUI'Sos todavía no me han 
benl'fici ado IIll1umento de in greso por lu tunta compt'h'ncill peru ha 
benefici ado en la utilidad personal. 

C0I1e y confeccilÍ n. Algún CUl'SO pllrll las ucth'idlldes IlrtesallUS. 

No sé ... 2 
No he lomudo IIl1dn ... l 

3. Ahol"l'O 

¿Ha aumrntado su in greso drsde cuando entró a la Coopt'rativa'? 

SL I 5 
Si, un poco ... 8 (lIumt'ntado como 50%" po rqué hemos vh'ido una zona 
margi nada ... I, Nos paga SO pesos diario ... 1, Estamos trabajado para la 
re nta de tortilleri;l. Antes trabajaba indi \'idulIL.1) 

TIM.Jllvia no ... 4 
No sé porque afX~IHls entré 11 la (;ooperativa ... ! 
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¿Dt-posita dinero en la Caja de ahonu? 

Si...23(l'n cuenta corril'nte ... 2) 

No ... 5 (porqut'. me alcanzo ... 1, Pero voy a depositar dinl'l"o. Ganarnos nada 
más el salado minimo. Estamos pagando a la re nta del edificio ... !) 
¿Pide prÍ'stamos l'n la Caja de ahorl"O? ¿Como frecul'ntl'ml'lItl''! 

Si ... 22(aquí en la comunidad para préstamo entrt' las mujen's ... I , Cada 
medio a ño ... 3, Una \"ez cada año ... 6, una vez cada unos años ... I, Cuando los 
necl's íto ... I) 
No ... 6 (Todavía no pido el préstamo) 

4. AlimentllcilÍn 

¿Cuál era la alimentación cuando entró al grupo y la de ahora"? 

(No hu)' cumbio) ... 9 
Lo mismo que IIntes, pero IIntes no comínmos la comidn industl"illlizada 
pero ahora I:Omt'mos mUl:hísimo porque no tl'nt'mos tit'mpo para l:ocinm' 
como ant('s. 

Pmdul:cilÍn que scmbrllban los abuelos, cnlubllzus, espillOS, chile wrdc. 
Ahora sigo lu mismo de ubuda pcm la gl~ nte dl' udualidad 110 quiere. 

Cuando el·u niñll, nos ('nseñlll"On mis lIhu('los)' mi muma los pnK.luctos que 
los Illltl' pllSlldos hllbíllll produl:idu dd CilIO po, tall'S como frijoles, Pllndll, 
mazoll:a. Ahoru, aliml'lItaciólI es todo de lo qUl'. hlly l~ n clml'rcudo, (X'I"O 

Sl'guimos comil'ndo los productos dl' la tielTn como nllft's comíam os. 

Com íam os todos para lIIallt('nl'l·nos y no ha)' tantos clllllbios de comida 
desdl' hllce 8 Ilños. 

Antes mis abuelas no comían tantas mantecas. AhOl'a como igualmente. 

Antes comíamos comidllS locllles, tilles como hon gos y atole. Tal Vl'Z Ilntes no 
fuera tan mala pem mt'jora ahora. Seguimos comil' lldo quelites pero ahora 
con algo, por ejemplo, chile. 

Antes comía cnrm' y ah0l11 tambiÍ'n. 

Antes tumbién comía cllrne y frijoles. 
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La diferencia manna pCl"sonal, dl'pl'ndiendo de uno se qUil'll! alimentlll; 
ha:y una poca difere ncia y nosotros no consumimos el sopa de. maruchan 
sino consumimos nUl's tro frijnlitos ) ' pollos . 

(Hay l:ambio) ... 16 
Antes comíamos frijolitos y ulla sal ahont comemos carnes más seguidos y 
otras. 

Antes no I:omiamos I:llrllt' JXlrqul' igual el ni\"el el:onómiw 110 akanwba, 
Pel1l u pal' tir de empelal' a trabajal; tomamos leche y comemos carne dos 
\'el I:ada Sl~mana. 

Antes comía más sencillo y orgánica ahora como enlutudo, tules como atun, 
sllrdinlls, chiles y chipotles. 

Antl's comía quditl's, hongos, hul'\·os. Ahora como JXlllo. 

Anh's comíu poquito dl'pl'ndiendo de 10 que gllllllmos. 

Com ían difel'\'nte antl'S, sal, frijol('s, corno los ahul'lns y los padl'\'s comian: 
ahora los hijos 110 quien' n eomH los que antes comíamos, eomtn eal"lle 
grac ius 11 Dios. 

Antes no comiun I:llrnes, I:umilllnos lo que ohtl'nían dl' 111 l1.'gión, Comíamos 
carnes cada 15 días, dependían de s u ingreso, Ahora comemos C3l'nl'S más o 
lIIl'nns. 

Los anl:estros utilizllban I:omida local. 

Antes alimentucilÍn nuturules, fl ·ijolitos)' no comíun eurnes; uhora frijolitos, 
slllsll, cuando hay dinel·o comen carne, 

EI"II difcr<'lIt(', Todo l'1·a producido dl' la ti('ITa. Ahora la mayol·ía compra 
dd merclldo. LII ToSt'pan estlÍ. pmmo\'iendo de que los socios consumen los 
productos pmdulcan l'n mismll cumunidad, 

H:lcl' 5 :Iños (cuando entn; a la cooJX'l·ati\'u) dl'JX'ndiu a mis p:ldrl's, \'uria 
un poco. Ant('s comía lo más básico que ('1·11 como frijoles. Ahorll ya no lu 
como y l'n ¡ugll!" consumo la comida industrializllda. 

Ahorll (11Is alinU'lItaciOlll'S son) mucho ml'jon's y podemos Coml'l" 1:11I·m', 
Il'l:he y hlll" -os 1:01110 I:uatm H'l:eS I:ada semana, lIntes no podiamos akanlar 
tanto y las nodiamos com(',· nada mas una \,('l c:lda St'mana ... 2 
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Antes comía poquito. Ahora como miis y como carnes. 

Antes teníamos poco de comer: Ahora nos ha faltado nada. 

Antes tenía menos que ho:y, y ahot'a consumo más. 

i, Consume los ptuductos de su p!lI'cela? 

Si ... t 7 (quelites, chi ltepines, frijol es, maíz que sem bramos .. .4, Naranja y 
todll lu f .. utu dr rrgión ... t , Unos qurlites, eh intellin ) ' cebollll ... t , chintrpín)' 
bandola ... t, Mab: y café-... l) 
No ... 2(Ahora com pra la cumida afur ra ... t) 
5. ConS('I"\'aciún de medio ambiente 
i,Qué cmubiu ha visto ell los últimos uñus t'n su comunidud que tellguII que 
\"l'r con el agua, el suelo, el a ire etc.? 
(Positi\'a) ... S 
Un poco. ClIfé orgánico. 

Ahonl la producción orgánica y está viendo lo de ambiental pol"que. hay 
mucha di\"l'rsidad dr cu ltivo, IlIs parcl'las orgánicas)' ár'holes qm' les \'ayll a 
dar I'l'CUl"SOS pan sobrcvÍ\'ir. Está mejorando. 

Antes había mucha basura y no había limpieza, ahora los basureros \'ienen 
cllda 8 días. Estfr mejorando (l'Imedio 11mbirnte). Ahora recngemos IlIs 
basuras. 

Ya tl'lIl'lIIl)l¡ aguu potablr, luz, el nivel ha uUlIIl'ntudo. 

Antes de entnl!" a hl Tosep¡U1 "eíulu pureela que no teníu tanhl 
di\"l'l"s idud ... 2 

(Nl'gllth·a) ... t9 
Antes hahiu mucho agua, pel"O llhora está secando y tel·minulldo. Los 
¡'u 'boles para usar' como leñas están trnnillando. 

Hasta momento ha sido cambiado. Antes había m;is árboles en la montaña. 

(Si h;l)' cambio y antes teníamos Ifll'lS árboles) Estlllnos vil'ndo sembrar' los 
a rboles todo eso porque IIOS huce fulta, "e qm' no hay ár'bolrs 110 hay lIo"ia. 
Entonces I's tá viendo ahor 'a S<'mhrlll'más árboles para que llueva y 
h'IIgamos agua porqm' no hay ¡"rrboles, quil'n Silbe qué \'u)'u a pusur: 



Veo que ahora ya no lIue\-e mucho como antt's. Había mas arboll's. 

Ahora ha)' mucha deforestaciúno Dísmínuyú bastante el agua (Xllolo que no 
ha)' fOl'('staciún y que el crecim iento de poblaciún, No hay Yegetllciún polO 
eso hay erosión, Los que. til'IIl'1I tl'ITt'nOs no los cultivan y los abandonano 

Antes los abm'lns cuidllblln los árboles, pel'O últimamente ha hnbido In c0l1a 
de m'boles Imis fl,'cuentl'ml'nte y han echado la basunl, 

Ahonl no lIuew mucho ya antes lIo"la un [loco más seguido y no causaba 
ningún daño, y llunque lIo\'íll era más tranquila y nu cllusaba probll'ma. 
Ahora causa dllño y !lue"e demasiado cmUldu llueve)' se wn afechldo 
mucho a la CIlSll , la cal'l'('tel 'a, 1'1 cllmino, etc. Hay más botella de líquidos en 
las call1'S y mlÍS enfl'I'ml'dades por causa dt, contaminación y químico, 

Ahora no ha)' tantos árbol{'s que habia anl{'s, Hay más botella dI.' I'('fr\'scos 
plásticos 1'11 la ca ll(', ant('s (,I'a bot('lIa de "idl'io y así la g(, lIte no la til 'aba 1'11 

la culle, 

Los s u('los ahora ('stán más contaminados pol' los químicos qu(' se I{'s {'chano 
Antes no ('chaban ningún químico y ('ra toda OI'gílllica pero ahOl'a no, 

Ahora está más contaminado, 

Esta deteriorlldo, hay mucha erosión y hUl'acán. Ti('ne. que echar mlis 
QI 'ganicoo 

Ahora hay pura contaminación, la ca rne nos hace daño, no hay arboles 
como antes, 

Con agua H'mos que cmJII día escasell más y clls i ya no llega a los lugm,'s. 
Con el suelo H'IIIOS que mucha contaminación, Jxuolos productos químicos 
qu{' a wces consumimos lllb'Unas basunls no depositar en s u ¡ugal: 

Si hay cambio, ha cortlldo muchos árboll'S y pol'lo cual Sl'n 'iríll una 
campaña no dl~ l'('fol1.'stación JXlrque. los cambiados que han tumbado 
¡"u 'boles llhonl están r\'fol\.'shllldo, pero "e que cUllnto tm'dlll"ia un lírbol 
cl'Cciel 'lI , (lIlI' eso está , '¡endo los tubos en Tosepun por qut' I'ílpido se "11 y 
apol1a 111 ueho oxigeno, 

Ahora hay contaminación dt, medio IImbil'nte antt'S hllbía muchos {n'boles, 
Ahora hace bastante calor y hay muchas enfelTlll'dades y la gl'nte esta 
sufriendo IX'I"O IIntes no Imhill. 
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Ahora "eo que todo se contamina. Se tiran los plásticos en la calle y el agua 
se contamina. 

Ya ha ( ambiado mucho. Antes había muchos árboles grandes, pero ahora 
sólo Imy árboles chicos. 

Los IIrbo les ya cllsi estlín IIcabando. Antes había mús IÍ rboles. 

Si hay cambio. 

¿Le gusta lo que tiene a ln'drd(JI"! ¿Por qué'! 
(Positi"a) ... 16 
Si. Quirro qur mis hijos vurlvan lo mismo. 

Si. Mús o mellos porqul' hay wces estamos \'il'ndo salud)' hay \'t'ces 
sl'lItimos mal. 

Clllro que s í. POI'que llqui me gusta dondr "¡,,imos, no tu ciudad. Yo pirnso 
qur no "oy a acostumbrar a la vida d(' ciudad, porqu(' r s m('jor " ivil' :lqui 
que la ciudad. 

Si, pol'qm', tOlhl\'ia tiene naturaleza y me gusta mucho la natura ll'za. 

Si. M(' gusta pt'ro hay muchas basuras e n la ca lle. 

Si. Estoy contenta el medio ambiente porque no hay basura. 

Si. Porq ue tiene un buen paisaje. Todo está w l'de lllrededor donde \'iyo. 

Si. No hay ningún problema .. .! 

Si, siento aquí mlcemos de naturaleza )' rstumos aliado de y no de 
contaminación. 

C laro q ue s í. Porque aquí me gusta dondr \ 'i"imos, no la ciudad (grande). 
Yo pienso que 110 \'O)' a acostumbrar a la "ida de ciudad, pol'que es mejor 
" i" ir aquí que Iu ciud:ld. 

Sí, pol'quI' estamos tOlla\'ia hasta ahura rodeado de la mucha natura leza, 
tellemos mucho I'io cerc a, cusc:lda, nuestras parc('hls ('stá I"forestando, por 
si nos !:,JUslu de "el'us no \'umos u ulhi otru parte mlÍS que nu('slm pu('blo. 

'" 



Si, (>01-qUl' podamos st'mbrar para h'lIt'r más \'t'gt'taciólI. ,,2 

(Nt'gativa)",12 
Más o mellos nos gusta, porque los ncinos tiran las basuras t'n 111 calle y en 
t'1 cafl,talaunqUl' st'an los socius de la Tost'pan, Tl'ngo cafetalt's y dios tiran 
los bolsos, aunque. ellos loman el curso de la conservación de medio 
umbiente, no sr pol'que usi me hnct'n dios, 

No, JXlrque la basura. Hay muc ha genh~ lil·a basura l~ n la calle. Los JX' ITOS 
los comen. 

No. Porque hay mucha b:ISUI'a)' h:ly mucha lira de herrón. EnnUf.'s tnl casa 
tOOll levlIntllmos como Ins COSllS dt' viddus y pl{lsticos juntamos, )')'u 
después ti!'llmos a bllrranco o los qUl'mllm os. Hay cosas qUl' l~hllmos ul 
cafetal para que levantt'n las cosas lo qut' s iembran, Enln' nosotros mismos 
jX'lIsamos qur cosa ('s m('jOl: Entn' 1I0sotroS ('11 casa ('stamos minllldo cual 
serillmcjor para hacel' tl 'abajo PI 'oouctiYO. 

No, todos. Pon¡ue ahora todu t'S quimico, anlt's comiamos puro maíz y todo 
ol 'gánico. 

No, JXlrque no lo cu idmnos. 

No. Porqul' abunI no huy árboll'S gnllldl's corno antes. 

No, JXll 'que yu no ha)' lIuviu seguido)' untes lIoviu más que nhm'a. 

No .. ,3 

No. t iene que sel' difen'nte. No exis tiel'a tierra, necesitu ,"olwr u sembrar 
más IÍrboles, no tirar la basura .. ,2 

¿Qué upl"t'ndiú sobre medio umhit'ntt' a tru\"és de la programa de la 
Coopcrati\'a '? 

Mt' gusta mUl:ho dt' pm·ticipar cI l:UI"SO del medio ambit'ntt'. PUI-que lo que 
anles había estuvo perdiendo pero ahol'a uln \'ez eslá le\':mlando, El curso 
es útil Plll"U los socios" 

Un talll'r de mediu ambientt', 

POI' ejemplo, ellos (In Tosepan) tienen muchas phllltus pUl 'U que nosotros 
podumos Sl'mbrlll: Yu a l~ullas compuñl'l'as vulo hUI! h«ho, 
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Nos explican que tenemos que lavaI' los dientes para alguna fruta de comel~ 
p:u'a tomar abJUa h'nemos que cuidarlo como antes tomábamos as í, 

La cooperati,'a está el1l:argada de. este mediu de forestación, Pero falta 
muc ho, No vengo al curs o porque 110 te.ngo tiempo de asistil: 

En 111 QlOpl'rativa nos hlln hecho talleres y concil'ntizlldo a nosotros para 
cuidm' l'l nH~diu ambiente para que dejemos a nuestros hijos agua no 
contaminada, ni química, ni basul'a, Ademús debemos minu' como nuestms 
abuelos hacian SUl! cosal! y cu ltÍl'aban la tierra siempre cuidando d ml'd io 
mnbientl', La concientización sobre el medio ambil'nte de cad:. una de las 
socins sel'li im pcu'tante plll'll el futul1)" 

Hay que voll"l'r a lu de :,"h~s qm' no metia d quimico, sl'mbrllr puro 
orgánico porque está afl'ctando a la enfermedad de c:íncl' I' u otras, 

Todos hllgumos 111s phlntlls ol"glíniclIS, 

Nos enseñó como tener nuestms pmd uctos alimtntos orgánicos: tras patio, 
aliml'ntación sil lo co n OI'gánico, 

Nos han comentado t.n el curso de capacitación o de medio ambiente: la 
sl'paraciólI de orgílnko y no-OI"gílnico, 

Estamos aprt'ndiendo a tl'an~s dt mffiio ambiente, La Tostpan nos está 
IIpoyllndo, Reunimos semillas nativaS .. ,2 

Si no nos dienn cursos no sabl'íamos qué árboles se plantan en nuestras 
pal'celas, POI' ejemplo, cua ndo plnntnmos un {u'bol que se vn tnl'tJnl' en 
cre·cer (l'n nuestra pm'celas), el pl'Omotor viene)' IlOS enseñll qm'. sembremos 
cOOm y mzadu que se vayan a cren'r más rápido, 

Hny que quema. ' las bnsul'1lS, 

Hay que voll"l'r a plantm' las plantas y hay que reful't~star utra vel, 

Hny que plnnt:u' lÍl'boles y cuidnl' ngun, 

Apoyamos a los compnñeros (en las IIIl1nel'ns) mnbientllles, 

No he tomado ningú n CUI'SlJ de Tosl'pan, .. 3 
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¿Tiene drenaje en su c::asa'? ¿Dt'sde c::uándo '~ 

SLI4 (Si, desde ellI chica ... I , desde hace 1 año ... I , desde hace S años, desde 
hace 10 años ... 3, desde hace 16 liñO ... 1, desde hllce mlís de 10 anos ... 2) 
No ... 16 (En la (alle ... 8, Ni ( alle, lo til'ne en bnran(a ... I, til'llC. la cima desde 
hace 10 ulIOS ... 2, enle1rina ... 1) 

¿Tiene buño l'n su casa? (si la l"CSpuesta es no prc·guntm· si tiene letrinu) 

Si, .. 25 (en la casa se.ncilla .. ,I , Desde hace un año ... 1) 
No .. .4 (TeITado, en lefl 'inu ... 2, Tell!:,JO cimas ell mi caSIl ... I, ni lefl'inu ... I) 
Lo pnl\'indalmente s í, pel1l no de baño .. , I 

¿Tiene familia se fuemn a ofl"(lS grandes dudades para fl'1lbajar? ¿Quil' n 
trabaja en su tielTa'! 
(Pos itiya) .. ,16 
Si, tiene l'lIligradón, Sr "an ponlue la falta de I~(UI'SOS. Se Yan y descuidan 
de las 1iel'nts. Tiene. que estar los dueflos. 

Si, Tl'n!:,'o la familia se fuemn 11 Otl'OS grandes dudades para tl'abajlll' y nos 
ayuda los algunos vecillos. 

Si huy emignldón. Nosotms tl·ubujumos pl1l11 ellos quienes dejan la tielTa. 

Alguil'n de la familia se fue a Puebla, dl'jan la tierra temporalmente. 

Nadie cuida las tieJ'l'fts despurs de dejal 'las ... 2 

Si, a Mhico OF pt'l'O no abandonad:l pall:ela, y tiene pt'rsllna que Yaya a 
trabajllr, 

EE.UU. Y Mrxico DF. Pl'1'O no tengo 1:1 til'J'Il1. 

TehmU:lin y Mhko or, Pl'l'O no tengo 111 til'ITIl, 

Si. Mucho de ellos en Mrxico OF y mi l'sposo trabaja en la tielTa. 

Si, bllstante por ejemplo hada Estados Unidos. Creo que se afecta ml'dio 
ambiente. 

Si hay migl'lldón, 

Ha" migl'ación y se Yan hacia EE,UU. La maytll'ia dejaba la tierra s in 
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cuidada,)' nadie la cuida más llue los quien('s sil'mprt' cuida como los 
papas, abuelos y nosotros. 

Si. Hubia salido 3 hel"lnanu$. Tenemu$ un poco d e tielTa)' ('1 r('sto d(' la 
familia la cuidamos. 

Si. Los h(,I"IlIlIllOS wabajan ('n México y Nueva YOI·k. Mi pnp¡1 y yo 
trabajllmos en la tielTa. 

Si. A Mh:ico y mi esposo y otl'a [K'1"Sona para lI)'udar' cuidan la til'ITa. 

(Neglltiva) ... ll 
NO ... II (JX'ro s i hny ('m ignición cerCH d(' mi casu. Vun n Pueblu o México y 
S(' qUl'da ti('ITa dl'scuidada ... 2) 

6. ¿Qué l'S la CHlidud de vida pllnl ustt>d'! ¡,Qué significa vÍl' ir bit'n par'a 
usft'd'? 

(Aspecto económ ico, de slllud, m('dio llInbiental).,,1 
Hny que tenel' todos de pmducil' todos que \'nmus a consum ir', mejor 
nuestra vida y salud, Si producimos más café n'cibimos más ingresos. 

(AsJX~cto t~conóm ico )' dt, salud).,. ! 
Esta r bien t'conómicllment(', tem'r buen trubajo, y ten('r una parcela 
cultiv:lda y alim(,lltos hásicos 

(AsJX~to l~onómico, sociul, de dl'sal"l'(Jllo JX"rsonal) ... 2 
Trabajal; hacer rc union('s)' an im a l' a la gente. 

Desde hace 15 años mi vida camhiado y ya soy Ml'a pel'Sona, tl"abajo y 
comprur l:osas para mi y mis hijos. 

(As¡wcto d(' salud, econúm ico, de educnciún)' capacitaciún) .. . I 
Estar bi('n, Sllno )' tl"llbaj al: Mejol"lll'llos mlÍs. Educación panl los hijos, 

(Aspectn mediu ambientul) .. ,2 
Ten('r los mt'dios de satisfacción que nos ofr('ce la naturalez a, vivir ('n una 
balanza y equilibl'io donde todo lo bu('no o malo s('a equ itativo. 

Medio ambirnte. La comidll qur nosotros s iempl"\' pl1)(.Iucimos de la tirrl'a y 
comernos desde alllt's, 

(Aspecto medio nmbi('nt:11 y social) ... 2 
Primero lugar; ('stlÍ bil'lI conmigo miSllm " con todo lo que l"Qdl'U, 
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refiriéndose a naturaleza y compañerismo. 

La al1l1onia con la familia. Además con l'1 medio amhil'lIte que nos lo 
vemos. 

(Aspecto socilll y de slllud) .. .4 
No se l'nferml' uno, \' Í\;ir con la familia y coml'r bil'n 

Estar bueno y sano, comer bien, com 'ivir otras pel"Sllnas, Slllir de vez en 
cUlllulo. 

Estar bien de sa lud, poder trabajal ~ 1I1imentarse bien y comel' hien. 

Esta r sano, h'lIl'r trabajo y aliml'ntarse bil'n, 

(ASpecto medio ambií'lItal y social y de salud) . . 1 
Aliml'nt!II"S(' bil'lI, trabujul; sl'guir rl'fOI"l'stulIllo y junhlr lu busurll. 

(Aspffto l'ConiJm ico y dl' salud) ... 1 
Estar sano y trahaj al' para compl 'al' las cosas, 

(Aspecto de salud) ... 2 
Vi,'il· sin químico. 

Tl'llel· bUl'lla aliml'lltaciiJll, nutríciiJn y la vida saludable. 

(Aspecto social) ... 2 
Amistad de los vecinos. 

VÍ\'j¡· en la familia, tener buena com 'el"Saciún con 111 familia: esposo e hijos. 

(Aspecto económico) .. , I 
Trahajo e ingl'eso. 
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La Tllmaehi-Chihuatl 

¿Cuanto tirmpo hu rstado rn rl grupo'! 

28 años desde cuandu l'mpl'1.Ó la Tamachi" , l 
27 años",5(Empl'zuron como 3 pers onas, so n fu ndadol"as) 
26 uños",l(Por momento no es I"t'pl"l'sentunte, pl'IU untes rl'u srcl"t'tul"ia de 
comité) 
25 años", 1 (Una \"ez suli otru "t'l. entnl. ) 
20 afios",2 
15 uños",5 
13 años",l 
12 años",! 
lO años",3 (Sl'gún una d(' rilas; no había "('nido porqur t('ngo 4 liños qu(' 
sufrimos llccidentes y falleció mi esposo y pues atluel tiempo ya no he 
,,('nido)' no hr participado con las compañ('ras, A pl'nas mi h(, I'mlma ella 
sigue tnlbajando uquí con !lIS compuñrrus y me unimó que "inirl'u Otl 'U "(,l, 

P('I"() ellus tit'lIt'lI sus chlllt's uquí Y yo no tellgo ninguno ('ntoncl'S ya IIIl' 
estaba d('sanimundo y no qu('ria "t'nil: Pelu ahol"U este curso me in"itó lIIi 
hel'lIIana)' usí mr unimé, Yo no habia \"Cn ido antrs prm ahonl otnl \'rl voy 
a yol\"l' I' a "" ni .. aquí y trahajamos juntos UlII rilas y sabt'mos qué logrlll'nos 
adt'lunle", l) 
9 afios.,,2 
7 años.,,2 Prl"O a tra\'Í'S dr qur rila vu u rscuchal ' los U¡)())'OS y 
conocirn il'ntos que pueda tl'al'!" 11 su loca lidad y invita otnlS rnujl'l"t's para 
participlll: Ahonl tit'lIe un pi"Oyecto para la urganuación productiva para 
las mujel"t's I'n su comunidad, (Los miemblus no son socia de la Tumachi 
p"-'IU t' lIu t'lItl'\'na u otl'as mujrl"t's con el conocirn irnto qut' habia obtrnido u 
tra"és de las actividades de la Tamachi, este sentido ella es una lider en su 
comunidad,)Aqui st' puede ohst'rvul' que uunque no son las socias dr 
TIlIIIIlChi, lus lIIujeres de este grupo hun sido ocneficiudus pOI' Tamachi en 
"arios aSpl'ctos y Sra. Maria Antonia ha desempeñado un papel importante 
para trasmitir las actÍ\'idades de 1:1 Tamachi a olras mujeres de su 
comunidud, 
5I1ños, .. 2 (Enca rgllda del pl1lyl'ctos de 111 cociml. ti personas tnlbajan con 
dlll. 5 añus ... I, Tit'ne 18 anos dl' t'dad y l'S n'pl"t'S('ntante de grupo dl~ tintes 
natur:lIrs y d(' matrria prima ... ) 
4 uños. .. 2 
3 llfios. .. l (UIIII jo\"Cn casadu) 
2 años ... 1 

'Porqur entní ni ~'upo y cuáles son los hent'licios que hu obtenidu dr él'! 
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(Aspecto ecollólll ico)", 10 
Para ayud:u- entre nosotros y para "erlos trabajos, pOI' eso nos 
OI 'ganizamos para H'I' sobl '" cllIno ,'amos a trabajar: 

COII intt'n~'s de "t'mll' r nut'stru productos artt'sanales de mant'ra directa 110 
a tl'a\'(>s de los intel1nediarios, Los beneficios de saberlas cap:lcitaciones. d 
conocimiento y un poco mi identidad, 

Para trabajarla reunión con las mujert'S, Vl'ndl'r aquí l'n la tit'nda y 
trabajar en la cOlllunídlld y tomarlos CUI'SOS que nos ofrccen. 

Por la m·tesanía quc nosotros tenemos aquí por los t,'abajos, Los proyectos, 
algunos ewntos y In ca pacitnción que nos hnn dndo. (Ticne trnbnjo dI' 
cumpo y siembnl en 111 tierra, y m'cesitu unll uyudu finuncil" 'u PIII'I lu , 'idu.) 

Porque a mí me cncanta tinte natural ) ' 1'I','h 'i,' lo que antes hacia para que 
no se pil'lxla la tl'adición, Uls hl'neficias son cxpl'ril'ncias y apoyos 
económicos, 

Primera, cuundo empezamos la ol'ganizuci(ín, queríamos \"t'ndt'I' (las cosas) 
pl'1'O (el pl'Ccio era) muy bajito y \"Cnían los comprlldol'cs y nos pagablln 
muy pocos. Por eso nos reunimos las mujel'l's y al principio humos 200 
mujeres, Habia reunión y trabajo abajo del palacio, Al Principio, una 
sl',10 ra de Mhico Dr, unu jl'fll dl' INI, nos comprllbll nuestro producto. Los 
Ix-'neficios son ,"rndr!' las prendas en la fr!'ia, 

POl'que me gustú y mi mamll también era sociu de la Tumachi, a trllvés de 
las m'cesidlldl's, Put'do practicar, aprcnder más, wndt'r y ayudar a la 
familia pm'a algo comer y \'estil: 

POl'que t'$Cuché que entre m ujcl,.s pucden tencl' más bem'ficios y trabajan 
j untas, En la ,·t'nta dI' nuestr a prenda l'endt'mos, tt'lIemos un poco mas d e 
dinero, Aquí ni siquirl"a secan los invierten, Antes los homb,,.s no nos 
permitilln salil' dI' casn, pel'O lIhora nos estamos I'cbelllndo míis contra Jos 
hom bl'l's. 

Almejol; algún díacllc:lIIlaremos vcntas p:lra beneficiar Ilucstra vida, 

MI' gusto como trabaja, P:1I'1t ayudar a la casa 

POl'que uml ol'gllllizllción muy grunde, Los pl'OYl'ctOS qm' hlln trubujlldo y 
algunos de capacitación qut' recibido nos han bt'lIeficiado a 1I0S0tl'OS. 
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Porque est:uché que se OI'ganizaban 1~l s seiíoras así JXKIían \'ender. Ha 
beneficiado mucho económicament('. 

Me gustú la Tamachi por eso ('ntní ala Tamachi. M(' ha bt-nrficiado poco 
l'conómicamentl'. A UIIl¡Ul' el preciu es no buenu, hay \-enta y siempr~ me, 
a)'uda la T~lmachi. 

POI'que tenía m is prendas (X'I'O no sabía en dondl' iba a \'l'ndl'rlas. Pl'I"O 
como sabia que aquí se JXKIía "endl'r y por eso \ 'ine al grupo. Ha 
bt-1Il'ficiado al aumrnto de ingrrso. 

MI.' in"ital"OlI I;IS otras comp~lñrl·as. Panl \'l'ndrl' I;IS prrndas que hacell. El 
bt-IIeficio cs caja dI.' uhorl"O. 

Por los tnlbajos qUl~ hacl'n aquí. Ml~ ha ht'lll'ficiado l>t:onóm icamenle. 

P~ll'U podcr' lIcvur mis pl"Oductos qul' SI' \'l'lIdl'lI. Por las \'l'lItas cada rcr 'ias 
que l1l'\'an los chnll'S. 

POI'que se ven mejol't's las p!"l"ndas. Se l't'lIdt'1I mrjOl ' Pl-ecio que otl"Os. 

(Aspl't:lo l>t:onóm ico y sociul) ... 19 

Paru t{'nl'!" m íls ht'neficiu como \-endl'r mis proy{'ctos. El ht'lIeficiu ('s 
sobt"esalir como muj{'r y que gen{'!"a los pl"Oductos 

POI' el tl"ubujo hac{'mos los bol'dudos y aquí \'l'nimos pa!"u que se \'l'lIdan, 
algo es un apoyo tllmbil'n para nosotros. El trabajo hucemus donde llevan a 
\'l'ndel: Hu)' cursos en , 'ec('s nos capacitan nuc\"Os diseños y hay muchas 
actividud('s ImnbiÍ'1I pllrll iníciur uno más d(' crhur gUllus d(' lrahajlll; lo 
mismo el bordado no uquí de cambiar d{' trabajo pnra que no se pirl-da d{' 
la tradición de los bonlados. 

MI.' bJUs l~1 hl rorma quc Imc('. V('ndcmos allí y Ilevllmos u pl"enda plll 'U 
\'l'nderlus y ulguna rOlTlm tenemos in gl"{'sos. 

Porqu(' mI.' b'1ls tllba pl1rticiplll' ell los pl"Oy('ctos 1ll"t('sallias, Los ix'n('ficios 
que tengan bol-dllmos y quc t(,lIgll11 \'l'ntus pura que sulgall de c hulcs dc 
precio. 

POI'qu{' ml' gustu l'l W"upo, l'I oclll'ficio l'S l¡U{, huy n'lIdi{'ndo los chul{'s 
hacemos. 



Para trabajar y aquí nos \"endl'mos artesanías, 

Pal'a apn' ndt>r más las puntadas qUl' hace aquí porqul' cuando l'ntr~ aquí 
no lo subía hacer albJUnos puntales, UIS benefici!1S son huy que hacel' 
trabajo dl' la calidad para que sa lga bUl'n pn'cio, 

Pal'a wndl'I' como grupo, El beneficio es sólo wnder las prendes ori"oinllll's. 

Ml' in\'ítaron trabajar mí hernlana. Se \'elldl~n los I:hales aquí. 

Porque l'nh"é prindpalnll'nte por mi prenda para poder sal:a r en prinwl' 
paso UII poquito ml'jOl~ saber dl'f('ndN' mi tnab:ljo qUl' lo qu(' h:IC('1I todas 
11Is mujl'l"t's d(' aquí y 11 "eces lU'cl'sidad lo \'lImos 11 "l'ndl'r UII precio mínimo 
que 110 dl'Ix'l'Í1I dl' Sl'l: Mi mama anteriQlTnenll' l'l'a soci1l dl' Tmnaehi pcl"Q 
todas hl' rnHlIlas son las socias dl' Tamal:hi. E)Ix'Ill'fido he l'ntnulo algunos 
pl"O)'('ctos d(' c:lmpo ) ' princip:llm('nte las r('ntas)' una caja d(' ahorl"O 
pol'qu(' no tell('mos costumbn~ de ahorrar aquí. 

Es invitadún de su (Ompañera. Cuando se vendl'. mu(;ho un a prenda mia se 
benl'ficill. 

(Asptdo socilll) ... l 

Porque l'ntn~ I:Ull ndo l'mpcló la Tamal:hi y tnlbajamos (On 11Imuno, 
bordando. El ix'neficio es la pintada con las amigas. ya no ve el ix'neficio 
pol'qUl' ya tl'ngo 65 años. 

¿Ha afl'ctudn sus I"l'Iuciont>S fumilillrl'S su pm·ticipaciím en lus actividlldt>s 
del gl'uflO y como (ha ix'neficiado o empeorado a .sus 1"l'ladones familiares)? 

Inicialm ente (la pm1icipación en la organización) ha afectado a mi re lación 
familial: Pnrqul' NI nUl's tra comunidud no Ha pt'lmitido qUl' lus mujl'res 
participar'un en grupos por hlS conflictos que tendrÍlIll con sus esposos, con 
sus SUl'gl'as, put>s con 11Is fumilias. Quizás ahoral'n uctuulidad Sl' ha)'lI 
superado estllS partes pem pnra los hijos fue unn expcriencin (s ignificativa) 
y qui1:ás ellos tengan otro tipo de mira de trabajo de la organizadón. 

MlIs o menos beneficiado ... 2 
A "eces ha beneficiado 11 la 1"l'lución fumiliar: .. 2 
Ml' ha benefidado a rdadolll'S familiarcs ... 20 
No ha beneficiado 1I1:11"('!;lción fllmilim: .. 5 

'A sus hijns In h1l bendiciadn? 
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Quiz¡is directamente no, pel"O indirectamente s i ... 1 
Si... 13 (Una de I' lIas dice: una dI' mis hijas están integrado a la Tamachi. Mi 
mama tambi('n I'S una socia dI' 111 Tamllchi. Ahora mis hij ILs tenninanm 
bachilll' lu ... I, Para qm' vayan a los hij os a la I'scul' la ... I , Cua ndo se I'nfl'lln a 
alguna de familia 1I0S ¡Iyuda la cooperativa ... !) 
Si, a mílS grandl's hijos ha bt'ne-ftciadO ... 2 
Si. A mi hija [>1.'1"1) no a todos. .. I 
Mas o rnl'nos bt'ndiciado ... 3 
No ... S (4 años, 7 añus, 9 aftos, 10 añus, 20 años) 
Mis hijos son chicas y por l'SO toda\'ia no han bt'ndiciado ... 1 
No Ie- ngo hijos ... 3 
No Il' ngo hijllS grllnd l'"S .. . 1 (su hijlllirne- 3 liños) 

¿ En su ()I'gllnizllción $l' de-cidr e-n for'mll dr gl"Upo Ó de fOllna indi \'idual'! 

Forma dl~ gl"Upo a través de la Asarnble;l ... 29 
Forma indi\'idual...l 

¿ Ha parlicipado e-n la luma de drcisiones en elecciún dl' conSl'jo'! 

Si----22 
No ... S 

¿ Ha pal·ticipado e-n la loma dr drcis ione-s rll los pm)"e-ctos? 

Si ... 22 
No ... S 
¿ Ha pal 'licipado e-n la loma de- drcisionrs rll re-unión local o re-gional? 

Si... 16 
NO ... 3 (JO años, 27 años, 28 años) 
(EIl c-I caso de sí) ¿En cuale-s dccisiolle-s y e-n cUlI le-s pl"O) 'cctos ha 
participado'! 

Los !"t'scate-s cultul·all.'s ... 3 
Nue-slrn idr ntidlld ... 3 
Dl' rechos hunmnos. .. 3 
Liderazgo ... 3 
La ca p¡lcihlciún dI.' gl.'lle-I"O ... 3 
AI!:,.'Unos IlI"O)"l.'clos dI.' rnllle-rill pl'im a plll 'll rnisrnll organización ... 3 
Pluyeeto de el' i!! de pollo ... 3 
COllllJutadol"ll ... 1 
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El grupo de la l:omu nidad ... 1 
El pro)'ecto de nOl:,.1 
Proyectos de art('sa na ... 1 
La sa lid a d(' capacitaciones a H'ct's ... 1 
Al1esan;a (n ue\"os dist"fios)' tintas natural('s) ... 6 
Conservació n de cerdo, .. 2 
Coci na (de c("l'do) .... 2 
Caja dl' ahorm ... 1 
Pmyectos pmdudh·os ... 1 

En hlAsllmblt'a g("nt'l'lll y I("vlllltllmit'nto dt' mano ... 7 
Cada I'("unión s(" toman decision("s y co nfonna n d(" mayol'ÍlI .. 2 
POI' momt'nto ('s to)' descu ns anrlo. Pl'l"Q Ilnll's tomaba muchos pl"Q)'l'ctoS. 
Últim amt'nte ) 'a no )' t('ngo oh"QS proyl'dos familiares que debo de SIll:llr y 
ya d("jé un poco las compañt'l'as d(" trabajo, (Ti(" lH.' trabajo a pllrtil' dt'1 
trabajo de Tllmllchi). 

¿HlI plll'ticipado ("n Ins progl'nmllS sociales (IkS lll'I ~) 1I0 d(" las IIIUj("I>t"S, 
Educación )' capacitación, Caja d(" ahorro)' préshlmo,) Cil la orgmlización? 

Capacital:ión ... 25 (CUI'SOS dl' Ill'tt'san hl ... 7, Cm'w dd nUl~\·O d isl'ño ... 5, 
C urso o talll"!' de ti ntes naturalt" s. .. 3. Curso pa ra dl' !1.'chos humanos ... 2, 
C UI'SO d(" comput:lciím ... 2. COlIsel'va d(" ce l'do ... I, CUI'SO de conS("I'\'a de 
frutlls ... I,CUI'SO de mÍlquinll de Cocl"!' ... I ,PI'Ogl'llmll de lanll ... I, Cu rso de 
Il'j ido. un bol'darlo de pantalón ... l , Administración y contabilidad ... l) 

Cajll de lIhOlTO y pl 'ésta mo ... 16 

D('sa rmllo dt" las mujl'I·t"s ... 8 (lksan"Qllo de las mujert"s, . .4, Curso de 
gt'nero ... 2. Cu I'SO d e fondo estata l de las mujeres indígenas ... I,) 

No ... 2 (porq ue no tt'ngo tit'mpo ... I) 

L Iksarrollo personal 

¿&'. s il' nte im portante cua ndo trabaja t'n la ol·gan izacióll y las pt'1'Sonas se 
tndan mejm' desd(" q ue pal·ticipa ('n la ol'ganilacilÍn'! 

Si ... 26(l'ntn~ l:Ompllñl'I·IlS ... 2) 
Si, ¡l Igo ... 1 
Si. poquito ... 1 
A \"l'CCS si v a \'l~l:CS no ... 1 
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No me siento importante, siento una satisfacción de poder a:yudar a las 
otras compañt'ras"""1 

(En t'1 caso dl' s i) ¿Corno'! 

Intt'l"cambial" ideas ('ntl"" las socias ""2 

Corno persona, me tl'ngo que. qUl'I"t'r y \;alorar yo sola, Entre las mujl'n's 
sabemos que JXldemos saca¡") ' pedir más cosas entre todas" Somos todos 
iml)()I'tantes. 

Trabajando I:On las l:ompaf'leras" 

MI' siento importante pm-que cUllndo el momento que 110 tl 'ablljr no 
tellimllos ganll de salir cuando yamns al algún tl"abajo pUl'S tt'ngo que irml' 
y obligo de ir porque tengo mi cargo y lIlgún l:ompl''Umiso" Antes toda\'ía 
m:lIlt'jab:llos sut'gros t'n la casa, pl'I'O :Ihora nosotros vam os 1I tomarla 
I'\'sponsllhilidud, cuidUI" lIuestl"OS hijos y tt'nt'rlus oblígucíont's de pUI1:ícíplll' 
t'n algunos comprom isos, 

MI' gustll pllrtidpur t'n el W'upo )' u)'udul" lus mujl'l'\'s que 110 l'ntil'ndl'n 
l:omo se \'il'lU'n IlIs l:osas-

MI' s íento mucha mÍls capacítacíones IIpl'\'lIdiendo de tint('s naturales" EstllS 
pintus IHlturales IInfl's no SlIbíllmos" Ant t'S pintllmos l:on poh'os, Despuk nos 
mandó una capadtadora para que nos ('nseñara las hiel"bas para la pínta en 
la montaña" A unas nuevas Il"s t'nSl"ño ('s ta mllnt"l"a de tintas naturales. 
Cmmdo hablamos los hombl"t's de IIntes, I'n 1'1 caso de mí mal"ido, me 
IleYaba II Ml-xko o Puebla, [X'ro mUl:has l:ompañeras sufrían mUl:ho (XlI" el 
maltratado d e los hombres, Se les enojaban, )"t'gañaban, peleaban)' 
maltrataban" En mi caSll, mí maridn nunca mI" hb.o mal a mí" 

Antib'Uaml'lIte todas las mujen's St' dedan que no las , 'alían. Ellas ('ran nada 
mÍlS pura lu cocí na)' CI'\'cí!1n J>l1I'1I que se cIlSlll'lIn)' que se fuel"un con sus 
maridos" Peru últimallll'nte no, se han l:ambiado mUl:has l:osas, me \;aIOl"O)' 
mi familia ; mí esposo)' mis híjos, empíeza a \'aIOl"al1ne tambíén" Al 
pl 'incípio hubo prohlemas y st'nlí l'echalud:1 POi" 111 fumilía, pl'1'O 
últimaml'nle síento que aunque ulguno de mi familia ml' I'\'chuzu, tengo 
del"Cl:ho de sl'guír y partídpar en l:ualquil'l" gt"upo, Por eso ahora les hablu a 
mis hijos, aUllqw,' no toda la fmnilillmr rlllit'ndt', qut' y:IIIO mr sit'lIto m:11. 
Yu hu cambiado la situación" 
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Cuando \;icnen algunus l:apadtadurt"s y nos cnst'fmn bit'n, 

Unas pt'1'sonas h'llcnws confianza cntl\.' nosotros mismos, 

Mt, sit'nto mejol; me distraigo y me \ 'CO l'I avance de tit'mpo y cuando me 
doy cuenta que tencmos que il'nos a nuestra casa, 

Sil'nto bil'n, VCtl bicn y me cunvicnc, 

Comunican tanto como mujcl\.'s y me I\.'spt'hm, 

Nosotms buscamos tmb:ljo y haccmos estos Ch:llcs y IIOS a)'ud:lmos al:l caja 
de ahorro. 

Ml' s il~ nto importante porque tencmus que hacer addante. 

Las cosas quc sabt'mos hacl'!' y lo qUí' apl't'nd<'lllOS si no 1I0S dtjamos para 
atnís. 

Todos somos igualts. Para mí lo important!" 110 í'S tanto St'ntÍl' más grand!" 
que cllas sino scntil' igual que tilas, 

Me gusta tener ;inimo. 

Me sitnto importante como una socia. 

Somos compañcnl y nos llevamos bicn entre compañcrllS, 

Me siento cómoda)' hay convivencia, ConvivÍ!" con mis compañcm s. 

No me han dicho nada (de algo mal), 

Comunicándonos y ayudándonos tlltt\.' mujtt\.'s. 

Me sicnto obligudo dc \"Cni!" u cste curso, Porqut' no tt'ncmos que tt'm'r 
ninguna falta. 

Mt sitnto impol"tanlt flOl'Que t sto,' Inlbll'ando con mis compllñcl"as. 
;. Cómo sc dccidc sobl\.' los ingrcsos que !"ccibc lu fumiliu? 

Yo (la mujcl") dccido." 13 
Primcra sola dcspués familia ... 1 
Entl't' todos.,.1 
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Mi esposo dedde ... 2 
Mi esposo y yo ... 9 
MI madre y ) '0 ... 2 
Mi hija y yo ... 1 
Dependl' dl' la ramilia ... t 

¿Cómo distribuye los ingr('sos (a la alimentadón, salud, educadón etc.)'! 

Alimentadón <:uando en la \'a<:adón y salud <: uandu se \'a enrl'nnando ... 2 
La mayoria como alimentación )' a veces ahorro ... t 
AlimentadlÍn, w stido y educadlÍn ... t 
Com pra de chales)' lamas quc mc pongo bonJIII: .. 1 
Edu<:adón por la uniwrsid ad de Atempan ... 1 
Aliment:lción, salud, matl'riales p:lI'a que l'vill' la cIII·l'n<: ia ... 1 
Pal'a ramilin, trabajo, alimentaciélll derendil'ndn las necesidndes qUl' ten gn 
uno ... 1 
Salud prindpalmentc y a limentadón ... 2 
Aliment:lción, salud, y educación ... 3 
B:ísicaml'lIte o pa' incipalmentl' II la alimentación .. . 3 
Educación porque tengo 3 hijos l'sludilllldo ... l 
Lamita pm'ala aliml'ntación y la mi ta pn n a el trabajo . . 1 
Compramos algo importll ntl' quc nos hacl' raltll dl~ 111 cocinll, I'('clludos J' 
más prindpales jabón o maíz para todo eso. (Comida básil:a)' algo 
nccesid:ldl's bás1cns) ... t 
La a liml' lItacilÍn y educación ... 2 
Comprar los 1Il'<:esllrios, I:omidas y l"Qpas ... 2 

2. Edul:adón y l:apadtadólI 

¿Hasta qué grudo cstudió '~ 

No estudió ... 3 (segú n una de ellas: Me da pena para d«irle pero no estudié. 
Yo estuve 1'11 ln escul'la cuando era yo niñn nnda más cUl'Sé al pl 'im('r nño de 
primuria. Después mis papas)'a no quis ieran yo rucl'a cscuelu por cso no 
sabia eSI:I'ibil' ni 11'1'1: .. t, No sabe hablar españoLI ) 
Tres meses de primada: pero ahol'll ('stoy estudiando ¡alfa betización ... t 
SebJU ndn año de pl'imnrin ... 2 
Ten:l'm año de primurill ... 1 
Prima ria w mplcta ... 5 
Prim:lI'ia compll'ta )' educación secundaria abil't1a ... 2 
SebJU ndn IIfío de secundllrill ... 1 
Secundarill tl'lTIl inlldu ... 12 
Blll:hilll'ro <:OInpll'to ... 2 
La licenciatura de la universidad de Atem )a ... l (:ahora estlÍ tomando las 
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clases) 

¿Cuales son los c ursos de capadtudún que hu tomado )' si esos le hun 
benelid ado en ; 1) in gresos o 2) utilidad 

Curso de nul".' ·o disl"ño ... 10 
Tintl"S natumlcs ... ll 
Organi7,udón de las mujen~s .. .4 
Pinta a la la na ... 1 
Derechos humanos. . .4 
C UI"SOS pnl"1l Ins ndultos pnru lct' r )' escribir . .4 
Maquinll (de 1II1esanía) ... 2 
Autuestima .. . 2 
Gi'nel'O ... 1 
Cornerdali7,ución ... 1 
Lidl'nago ... 1 
Pl'Oyectos de t:Onservación de pollos ... 1 
El manej o de ovino ... l 
Cnja de nhol"l'O ... 1 
Administmción ... l 
Contllbilidlld ... 1 

Computadón (¡X'I'O las mujeres no mallt'ja n computadum). 

(Ingresos y uti] idad) ... 17 

Pintar la lana. Aunque sea poco, ha benefidado al aum ento de ingreso y la 
utilidad. 

He tomado muchos cursos yesos CUl"SOS me ha benl'ficiado el aumento de 
ingr esos en pat1e y la utilidad también. 

(Utilidad) ... 5 

El CUI"SO cómo org:lIIizlll"Se el grupo y cómo p:lI"tidpa,· en UII ca ' ·6'O quc sea 
,~sponsable)' lidel'Uzgo. Me ha beneficiado al conocimiento personal o 
utilidad y 111 aumento dc illg,~sos un poco po'·que a ' ·cces aunquc 110 
tenernos dínero no se "t'nden los 1:)()I"dlldos. 

Alfabetizadún (escribir y le l" ') y matemática (ca lculo) en la escuda )' l~ n la 
T:lmachi. 

H,'mus tOfU udo ,,' CUI'SO dl' in~n.'Sos" e~l'esos cómo dl'l}l'lIloS uhol'l'lIl' '' 
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cómo dl'lx'mos distribuir t'I dinero que juntado. 

Conocimit'ntos pt'1'Sonalt's, Esos It' han bt'neficiado t'n aumt'nto dt' 
conncimkntos )' ml'jol'l's !'l'lacionl'S porque somos mujues )' no trabajamos 
lo mismo,)' por eso unas trabajan bil'n pel'O ot!'aS tI'abajan mal. Pa!'a que 
otl'llS tl'abajen mejor nos 1m beneliciado estos cursos. 

No me ha ocnl'liciado como lo l'conómico, (X'ro si 1IIl' ha ocnl'liciado corno 
pt'rsona, todas acti"idadl's hechas. Utilidad, autul'Stim a, otro o como se 
organizan las mujl'res )' como hacl'l' organizaciones. 

A penas ¡lPrendimos tintl' natural (l'n l'1 curStl dl' la organización»)' todavía 
no sit'nto qut' lile haya ocnl'ficiado cronólllicalllt'ntl', pero sil'nto que nos 
bt'nl'liciu u nosotros d conocimil'llto qm' solo subían IlIs m{IS ,'il'jitlls untl'S)' 
ahora nos l'sta l'nSl~ñandn la coo(X'rath'a (esh~ cOllocimil'nlo tradicional) 
para qu(,' 1105 d(,'jt' lo qu(,' t(,'II(,'IIIOS qu(,' hac(,'l' bit'll. 

Ya mlÍS dl'spu"'s IIpn'mlí l'n los udultos (como l'Scudll abil'rta) allí upn'ndí 
hacer mi linllll y aprendí escribir un poco y Il~er mas o IIll'nos. Entonces s .... 
t'scribir' no muy bit'n pt'1'O si así Imct'l' aunqut' st'a poquito. 

COIlSl'I"\;1l dl' frutas. A pt'nas l'm pezó huce una Sl'manu. lu cllpucitución de 
mujeres I'urales organizada por una org',mización de las mujeres. 

(No han beneficiado) ... 3 
Capacitación y computación, todavía nn me han bt'nt'ficiadn los cursos. 
Quis il'l'a seguir tumumJu cJuse pI.'m actulllmente nu hay tirmpu y me lu dej .... 

CUI'SO de lIue\"O diseño)' tintes naturales, pero todavía no se "c beneficio ... 1 

3. Ahorro 
¿ Hllaulllt'ntado su ing.'t'so d esde cuando entl'Ó al gl'upo'! 
Si ... 16 (aunque sea poco ... 2) 
Sí, pero UII poco ... I O 
No tantO ... 3 (2 aftos, 20 aftos) 
No pUl'dl' cuantificar: Obtu\'imos rl'Cursus JX'ro no rra suficiente ... 1 

;.lkpositu dinl'11I l'n la Caja de Ilhol"lu'! 
Si ... 23 (lo que juntado poco a poco ... 5, Cada ocho días en caja de 
ahurnl ... 3, ClIdll un mes o cuando lu necesito ... 1) 
No ... 6 
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¿Pidl' prést~lInos en la Caja de ll horl"O'? ;,Como frt'l:ul'ntenH' nte'? 

SL I 7 (No fr& ul'nh'lII l' lIt l', U na vel cada año ... 2, A veces cua ndo necesita, 
cua ndo termina de pagu l: .. I, No frecuentemente ... I, Nudu más una ,·el ... I, 
dos o tres n'ces l:ada año ... I, u n'l:es l:adll mes. .. I) 
Si, poco. Unos miles pesos una vel año ... I 

No ... 7 (2 uños, 9 llñlls ... 2, 10 llñlls, Ten /::,J{) miedo de qUl' suco dinero despurs 
no puedo ,-oh 'el' el dim'l"O qm' me preste ... 1) 
4. Alimentación 

¿Cuál era la alimentación l:uamlo entró al grupo y III de ahora '? 

(No hl.)'cambio) ... 14 
Alimentllció n hu l:umbilldo pel1l no tllnto en la TunHll:hi, son IlIs moduliSlllo 
)' los medios de w munkación. Antes no nos gustaba las l:81'm's frias, pero 
ahora los hijos quil'l"I'n coml'l'las, 

Anll's comía fl"ijoll'S, sopas, \"l'l'tlu ras)' gu isados, Ahora iguul qUI' ~1II1 <.'s, a 
vcces carnes de po llo. 

Las \'l~l'tlul"ll s, l:a rnes y no ha sido l:umbiado. Cu:mdo sa limos wnU'mos la 
comida industl"iulizada cuando no ha)' tOI·tilla, pero nOl1l1 allll <.' nll' no 
coml'mOS la comida indust.·ializada. 

Antes l:omia l:arne y ahol"ll tambi('n. No l:ons umimos las w midas 
i ndustri :11 izadas. 

Comíam os l:olllidu bUl'no l:ullndo \'h' ill mi l"SpoSO. Antes l:onsumimos la 
comida loca l )' ca rne cuando vivía mi esposo. Ahora como igual. 

Antes l:omÍl. tnrtilla, fr¡jolitos, Yen.lurllS no carne. Ahora tam poco comn 
cal"ll l')' COIIIO pum \'erd Ul 'as)' frijolitos ... 2 

Ahora l:omo todlls especialm ente \ 'l'.·duras)' no tem'lIIos l:ostumbres de 
comer carne, 

No ha cambiado mucho, 

AIII<.'s la comida n:llu l'al, fl"ijol<.'s, la cal"ll<.', lal<.'cll<.'. Ahol'a igual. 

No ha cmnbiadll. Consumimos ,'uril'dudes de comida, La gente (mi 
'encración también) no l:ons ume la (;0111 ida industrializadll. 
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Antes comia frijolitos y casi no ha cambiado hasta ahora, 

Hact' 25 uños yo ,'h'ia lejos hasta a[[á y no ha cambiado tanto, He comido 
comida loca l. Antes comía canJe pero un poco y ahura como carne, 

Antes comíu [o nrcesa rio y a \'rcrs ca rnr también. AhOl'n fJ-ijo[rs, wrduras, 
a rroz )' no ha)' tantos cambios, 

(Hu)' cambio) .. ,16 
Alimentación ha sido cambiado. Alimentación Sl~ \'a incrementa ndo o 
a\'mlZando, antrs no conocíamos la ClU'nr fl'i:I .. ,2 

Anlt's no se comíll C\ll'I!l' pol"qUl' costabu mílS, ni consumía leche nada dl' 
l'SO. Cunsumía \'l~rdUl'as, Ahol'll coml'mos mlis carne, Il"t:he y pan, 

Antes [os fl 'ijo[rs o fOI'tilla, a hora dos o fl't'S wces ca l'ne cada srmana. Como 
gullefa pl'l'O no como la sopa ni otra comidll industriali:wdu. 

Se \'e ([a alimt'ntaci(ín) díft'l't'ntt'. Anft's no t'ra obligatorio consumh' burllus 
alimrntaciones, pel'O ahOJ'a nos rxigen nuestros hijos ya hay que í:omt'r 
curm's, Antes pobrenll'lIte cumiamos uquí pan! mant('nc rnos y comiumos 
carne casi cada quince dias. Ahol'a (principalmente) comemos quelites y 
\'(' l'(lurlls, u \' l~CeS compn!mos carne de I't'S, pollo y frijoles, 

Antes t' I'n más dificil dt' compral' IX'm ahora SE' put'dt' compnu' todu lu 
comida, 

Antes frijoles, poco carne nad a más en ocasión ('gpecial. Ahon como más 
cnl'llr cndn 15 días y I('ch(' tnm hién. 

Antt's comíamos frijoles, verduras y carnt' cada 8 dias. Ahora cumt'mos 
dif('l't'nte, sopa, arl'oz y carne fría 2 n'cr s cada semana, 

Si hu cambiado y hu sido mejorado, Comia cllrne uml wz cudu Sl'manu y 
frijol('s todos los días, como comida n 'giona l. Ahul'lI como ca rne más 
sel,,'uido unas \'('ces cllda semana. Me ha innuido comida industrializllda, 
como sopu y cal'ne frin. 

Antes comiumos más frijol('s, Wl'dul'lls y mrnos cal'n('. Ahora hu('\'o y 
comidu dl' a nterior, No me ha influido lu comida induSfrilllizudll, 

Antt's no comíu carlles como cuda UIIU semanu sino comía f!'i'olrs" 
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vt'rduras, ponlUt' antes no !l'nia dinero, Ahol'a como a , 't'ct's 3 o 4 "l'ces 
carnes a la semana, Ahora estamos en gt'uJXl de la Tamachi)' S:ICO más 
aliml'ntación dl'1 grupo, 

Antt's no alcancé dint'nJ para comprar, y ahora alcanzo IIl1ís y como más 
ca m e, 

Anles comía In pl'Íncipalalimentación: maíz, rrijoll's, jitomatt's, chiles, 
arroz, lechl' , sopa, huevos t'te C uando podíamos, cOllllalllos carne, COIIIO 
cllda IS díus, Ahoru coml'mns más ClII'lIe y salll de cuerpos, y tllmbién 
rrijoles y wnluras lo mismo que anh~s, 

Antes comía rrijoles y pnpas, AhOl'a como cal'ne nlli.s rrecuentemente y 
como las comidas dl' anlt'S lambién, 

Antes comía como ahora, Antes casi no consumía carnl', ahora como carne 
de , 't'z en cuando, como una "t'Z cada St'mana, 

Antes consumia rrijoll~s, arroz, sopa de ' "el'dura y qudih'S (hil'n'as), y comin 
CIII'Ilt' de , 'l'Z l'n cuando, Ahora como rrijull'S y lo mismu qUl' antl'S y cumo 
mole con pollos o carne de puercos también, 
¿ConSWTIt' los produclos dt, su p:u'cda? 

SL I8 (Tengo la p:u'Ct' la en mi casa, Antl'S y IIhora t:lll1bién autoconsumo; 
maiz , w l'dUl 'as y pollos ) 
No tenbOQ 111 pllrcdll en mi cllsa, .. 5 

S, ¿Qué l'S la odidad dl' "ida paru ustl'd? ¿Qutl significa ,;¡vir bil'n para 
usted'? 

(Aspl'dO dl~ desarrollo personal, educación y ca pacitación, económico, de 
salud, mt'dio ambiental) .. ,1 
Salir' más como mujer', par'ticipar 1'11 las organizaciones, t('ner' más dinem, 
comer nwjur; "estir mejor y tenel' l'l co ntllctu con lu nuturllleza, 

(Aspt'Ctu de desarmllo (X'rsonlll, social, ) ' mt'dio amhit'ntal) .. ,1 
Satis race r m is necesidadl'S básicas., logrnndo el deSllr'rollo equitati\'o, tnnto 
dt'sa n u llu pel'Sonal y social, y IIIl'dio ambientt', 

(Aspcctu de t'ducllción y ca pacitaciím, de salud, medin ambiental) .. 1 
AlimenlllcilÍn (111 vIII' jedad de cumidll), educaci(¡n y l'I mt'dio 11mbienle, 

AsI>cctu de salud, social, económico) .. ,2 



Por lo nec::esario, tenl' r salud, familia y trabajo, 

Tl'Ill'I' los sel'"icios de lIb'UlI, luz, dl't'naje, tener buenll Cllsa, principlllmente 
tener salud, tenel' dim' n¡ pura COlllel; y hacer trabajo, 

(Aspecto ecollóm ico, dI.'. educación y capaciblciólI), .. t 
Com plTndel' mi pareja más que nuda, dudes a mis hijos educación y recihir 
ingn 'So un poco milS)' apoylll' lI mi esposo, 

(Aspecto dl'. educación y cupacitaciún, de salud, social) .. ,1 
Salud, educ::adón, fmnilia , 

(Aspecto de capllcitución y educaciún, de salud) .. ,2 
C apadtadólI, porqul' 110 enl misma "ida que lIe"mnos nosotros qm' sus 
padres, y aliml'ntadón balan(;l'llda, 

Todo tení'!' salud y huena alimentación, TNI{'l' Sí'gul'O, Nosotros no pudim os 
l,studillr pt'l'Q quisihamos que mis hijos qm' tu\'il'ran alguna pll.lfesión de 
sus trabajos, Tl'lIl'l' todos los Ill'c::esarios para qm'. nos falte nada, Si nu 
tenemos slIlud, nn podemos "ivil' trllnquilns, 

(Asptdo de salud, sodal), .. 2 
Tener salud y , 'i"iI' bií'n en mi casa, 

(Aspecto de desarrollo p<'l'sonal y de salud) .. , t 
SlIlir adelante y comer bi('n. 

Tener hijos bil'n, estar sano y alimental'Se bil'JI pllnl que no se enfl'lml'n, 

(ASIll'c to ecomím ico y de salud) ... 3 
Tl'ner casu., comer bil'n y estlll' sano 

T('ner s lllud, tell('l' dillel'O para vivil' biell)' teller trabajo, 

(Aspectn socilll) ... 1 
Vi\'il' con familia y compartir con las cumpañeras de Tamachi. 

Vi\'il' con mi fum ilin, 

(ASIll'CIO económ ico) .. 1 
Trabajar y hucer !Illucha pllra muntl'!ler m is hijos, 

T('nel' aliml'lIlaci(lII eSI:II' hiell de salud" lellel' UII (lOCO dI' dill('l'O, 
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(Aspecto de salud) .. .4 
Coml" !" bil' n con vitamina porque antl'S sufda mucho por I"SCllSlI d I" 
vitllminll. 

Tener slIlud mÍls que nada y mÍls que suficiente. 

Significa mucho, vivil' con mt'nos s ufrimit'nto. 

Estar sa lio. 

Por lo menos, tener unluglw donde nos entn.' 11l1. 

Ahora ya va a cambiando, como nosotros crecimos pues IIhora ya como 
nosotros nos felleron ahom con mis hijos. 

(Otros) 
Bit'nestar, nn'jon.r mÍls (:on mis hijos. 

Si{'mpl"t' dI" hoy, los progrllmllS dl' la Tamachi son buenos p:u'a , 'ivil ' m l"jOl: 

Tener lo m~(:esllrio, 
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