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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación representa el reto de sortear no sólo un requisito académico, con un 
trabajo escrito que reúna ciertos elementos teóricametodológicos, para obtener un titulo 

profesional. 

Desde mi perspectiva significa dar cuenta de uno de los muchos procesos sociales que día 

con día se desarrollan en las diferentes localidades y regiones de nuestro país, por diferentes 

actores sociales. 

Este reto parte de asumir un compromiso con la gente conocida y visitada, no sólo de la 
región del Valle del Mezquital, sino con organizaciones de mujeres campesinas que en distintos 

lugares y con específicas situaciones, se están organizando de manera cotidiana, con el fin 
inmediato de mantener sus núcleos agrarios y pugnar por la sobrevivencia (en un sentido no de 

permanencia, sino en un sentido dinámico y transformador), del sector social rural. 

Divulgar este tipo de experiencias, y dar cuenta a la historia escrita acerca de estos 
procesos locales, que no siempre son conocidos, es sobre todo con el objetivo de darles su valor y 

reconocerles su importancia en la movilización social nacional. Ya que en ella se abren espacios 
de participación y se ensayan prácticas democráticas y procesos de lucha que pugnan por mejorar 
la calidad de vida de las comunidades y gente que en ellos participa activamente. 

Precisamente el objetivo de este estudio es describir los diferentes procesos en los cuales 
participan las mujeres hfilhfiii, y que desde mi perspectiva representan estrategias de 
sobrevivencia, entendidas como una respuesta colectiva y organizada, ante la pobreza y en las 

cuales se refleja una fuerte carga cultural, ya que las mujeres se conciben efectivamente como 
parte de una etnia de la cual retoman y recrean sus valores, mitos y prácticas productivas 
comunitarias ancestrales para adecuarlas a su actual situación, que no dista mucho de su 
problemática histórica de dominación y marginación. 

Su lucha por la sobrevivencia se enmarca en la lucha que desde otros lugares, otros grupos 
étnicos están impulsando en defensa de su territorio, recursos naturales, tradición cultural y su 
dignificación étnica; así como en contra del actual Estado Nacional que reproduce una política de 
control, represión y marginación económica y social, como explicaré en el primer capitulo de este 
trabajo. 



Il 

Precisamente en el primer capítulo, a partir del análisis de los principales documentos y 
programas del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y de Carlos Salinas de Gortari, referidos 
a cuestiones del campo y de los indígenas, analizo la política prevaleciente en este periodo (1982 
1991), con el objetivo de conocer la manera en que afecta ésta política agraria e indigenista a los 
pueblos indios del país, concretamente a las mujeres hñiihñü. 

En el segundo capítulo, a través de la revisión de documentos que hablan acerca del 
proceso histórico del grupo Miltñü, analizo la conformación espacial, de su actual territorio para 
tratar de entender y explicar el arraigo económico, social y cultural por esta región del Valle del 

Mezquita". 

Inicio este segundo capítulo tocando la problemática teórico-metodológica de la cuestión 
regional, ya que el Valle del Mezquita' presenta gran heterogeneidad en su territorio y esta 

conformada por varios ecosistemas; representa también un desarrollo económico regional 
desigual, el cual propicia grandes diferencias en cuanto a oportunidades productivas y 
reproductivas para sus habitantes; sean de los Valles, la Sierra, la zona temporalera o la irrigada, 
así como del corredor industrial y comercial de esta gran región. 

El hecho de percibir este desarrollo regional desigual, en el que prevalecen prácticas de 
subordinación entre indígenas y campesinos pobres, en relación con la pequeña burguesía agraria 
y comercial locall, confomulda por unas familias que detentan el poder político en la región y el 
estado y que ocupan cargos públicos desde los cuales han logrado mantener su poder y dominio, 
fue precisamente lo que me motivó a conocer de manera más cercana las estrategias que los 
hilad(' impulsan para sobrevivir en este territorio 

Estas estrategias, están muy vinculadas, como ya decía, a su proceso histórico de ahí que 

el problema de conformación regional e incluso planeación regional cobra vigencia en tanto se le 
conciba como la reapropiación del entorno natural para beneficio de sus antiguos pobladores. 

En el tercer capítulo, hago una descripción de las actuales estrategias de sobrevivencia que 
impulsan sobre todo las mujeres. 

)para conocer más sobre estas formas de control político y cacíquil, se puede consultar, entre otros trabajos, el de 

Beatriz Canabal C. y Carlos Martinez A. Explotación y Dominio en el Mezquita), No.3 México, CED, Serie Los 

Indígenas, no., 3, 1973, 104 pp. 
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El interés de hablar acerca de la labor de las mujeres indígenas y su participación en 

proyectos alternativos para la sobrevivencia, obedeció a una cuestión práctica, ya que al realizar 
los primeros recorridos por las comunidades del Valle del Mezquital, me di cuenta de que los 
flujos migratorios eran muy fuertes sobre todo en los hombres; los mayores que emigran a las 

ciudades cercanas o los jóvenes que en muchos casos se sienten atraídos por la gran aventura que 

representa brincar la &ontera norte; en tanto que las mujeres, jóvenes y mayores, aún cuando 

también existe la opción de que emigren, son quienes se quedan en la comunidad, con la 

responsabilidad tanto de la parcela, como de la casa y de los hijos y en espera del telegrama, el 

giro o el regreso de sus compañeros. 

Cuando recorrí los caminos del Mezquital, con esta posición de gente de fuera tuve la 

impresión de que los núcleos agrarios estaban abandonados, sin embargo, al entrar en contacto 

con las comunidades pude conocer la rica experiencia de las mujeres en la creación y recreación 

de sus estrategias de sobrevivencia yen el impulso de proyectos alternativos. 

Las mujeres se insertan a procesos de este tipo, con la esperanza de mejorar sus 

condiciones de vida y demostrar a sus compañeros que pueden trabajar en sus regiones sin 

necesidad de desintegrarse y pasar penurias alejados de sus familias. 

A partir de estos recorridos, y gracias al contacto con Servicios de Educación de Adultos, 
A.C.2, comencé a conocer algunas experiencias de proyectos comunitarios como molinos de 

nixtamal, talleres de costura, botiquines tiendas de abasto, establos colectivos, huertos familiares y 

una cooperativa de comercialización artesanal; en ellos participan en su mayoría mujeres hflithñii, 

con el objetivo de aumentar, aunque sea mínimamente sus ingresos familiares y mejorar la calidad 

de vida de sus familias, así como buscar mejoras al interior de sus comunidades, y con ello 

disminuir, en la medida de lo posible los flujos migratorios. 

Considero conveniente señalar que en la sistematización del presente trabajo, si bien 

abordo las cuestiones que desde mi punto de vista limitan o condicionan la participación de las 

mujeres y entre ellas menciono muy someramente algunas cuestiones de género, no fue esta 

perspectiva el referente metodológico que apliqué. 

2  Que actualmente ha cambiado el significado de sus siglas por Servicios Para el Desarrollo, A.C. 
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Considero que efectivamente debemos avanzar en los estudios y problemáticas de género, 

sin embargo también creo necesario distinguir los niveles de análisis de los niveles en que se 

encuentran en la práctica, las organizaciones y la participación de las mujeres que en ellas se 

insertan, asi como el papel que juegan los agentes externos llámense organismos no 

gubernamentales, instituciones oficiales, promotores, etcétera.  

Si bien es cierto que existe una fuerte y seria movilización por parte de las mujeres de 

sectores populares, desde mi perspectiva, no todas enmarcan y centran su lucha por cuestiones de 

género; es por ello que en el análisis de la mujer indígena y su incursión en la lucha por la 

sobrevivencia, vista como una propuesta de cambio social, debemos retomar elementos de los 

movimientos y actores sociales; concebir a las mujeres como protagonistas de su historia y sus 

estrategias de sobrevivencia como acciones que les permiten constituirse como una parte activa en 

la transformación de su realidad, a partir de proyectos de vida en los cuales incluyen y se incluyen 

por los elementos de identidad étnica, que de alguna manera permean y cohesionan sus procesos 

de organización. 

Por lo que toca a mí experiencia, he de decir que las mujeres del Valle del Mezquital 

iniciaron a organizarse justamente por la problemática tan crítica que económicamente viven, por 

lo que ellas buscaron organizarse con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus 

familias. 

No quiero negar los aportes metodológicos, desde la perspectiva de género para el análisis 

de las mujeres en el campo; sin embargo considero que aún falta mucho para efectivamente tener 

referentes metodológicos que nos ayuden a sistematizar la experiencia de trabajo de las mujeres 

indígenas que día con día incursionan en diferentes procesos, que si bien en un principio esta 

participación responde a necesidades económicas, a lo largo de su participación van identificando 

diferentes formas de ver la vida, de concebir su papel dentro de la economía familiar; 

descubriendo y valorando la importancia de su participación en beneficio no sólo de sus familias, 

sino de sus comunidades. 

Desde luego que las mujeres indígenas que tienen la posibilidad de vincularse o conocer 

procesos regionales o nacionales, les cambia en mucho toda su visión acerca del mundo y de sus 

vidas; sus expectativas entonces apuntan no sólo a buscar un ingreso extra y descargar su pesada 

y rutinaria labor doméstica y reproductiva, sino a luchar por transformar su entorno; las 

condiciones de vida de su grupo o de la gente de sus localidades y desde luego sus relaciones 

personales asi como continuar defendiendo sus derechos, y enmarcar su lucha por la defensa del 

sector social rural. 
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En cuanto a las mujeres hñáñii, de la zona árida del Valle del Mezquita!, llevan ya una 

larga trayectoria y gran experiencia acumulada en el planteamiento de las llamadas estrategias de 

sobrevivencia, y en la puesta en marcha de proyectos alternativos con la perspectiva de mejorar su 

calidad de vida. 

Esta trayectoria, y esta experiencia en tomo al impulso de múltiples estrategias de 

sobrevivencia, son elementos muy valiosos, son acciones colectivas y cotidianas para enfrentar la 

pobreza y la política gubernamental; el objetivo de este trabajo consiste precisamente en 

sistematizar esta experiencia organizativa como un reconocimiento a la labor de las mujeres 

briiihñü, que siembran semillas que darán frutos, y tejen sueños que muy probablemente serán 

realidad. 

Por último quiero señalar que aún cuando la tesis la presento al finalizar el sexenio 

salinista, decidí no modificar el parámetro temporal, que comprende el periodo de gobierno de 

Miguel de la Madrid Hurtado y la primera mitad del de Carlos Salinas de Gortari, porque desde 

mi punto de vista, durante los tres primeros años del gobierno salinista hubo una línea de 

continuidad y culminación de la política económica neoliberal y se sentaron las bases, mediante 

modificaciones constitucionales y la reforma al Estado, para la modernización del país y su 

supuesta entrada al primer mundo. 

Sólo me resta decir que en los últimos tres años de este gobierno, hemos vivido las 

consecuencias de la imposición de un modelo de desarrollo en el que continuaron quedando fuera 

los sectores populares; y en términos generales se agudizó la problemática económica, social y 

política en nuestro país. 

Por lo que el hecho de respetar el parámetro temporal inicial, no significa en absoluto, 

negar la importancia del análisis sociológico de los acontecimientos con que se cierra el sexenio 

salinista que representan un gran vuelco de tura profunda trascendencia para nuestro país. 

Sin duda 1994 ha sido un año crucial en la historia de México. La guerra que estalló el 1° 

de enero en Chiapas, y en la que participan indígenas de ese estado, cuestiona al Estado neoliberal 

y su política modernizadora; este movimiento de indígenas y campesinos armados, por las 

demandas que plantea, involucra a los más de 40 millones de mexicanos que en este gobierno se 

les clasifico como "pobres extremos"; y cuenta con la simpatía y apoyo de los sectores populares 

del país. 
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Otro hecho importante de considerar, es la sucesión presidencial y los sucesos en tomo a 

ésta; lo cual comprende desde el análisis del asesinato del candidato presidencial y el secretario 

general del partido oficial, hasta los resultados que arrojó la jornada electoral del histórico 21 de 

agosto; y que quizá a muchos nos causó sorpresa, desencanto o simplemente escepticismo. 

Sin embargo, y pese al discurso triunfalista del saliente presidente Carlos Salinas de 

Gortari, los pobres extremos, están luchando cotidianamente por no pasar al extremo de los 

extremos, y arribar con condiciones de vida más dignas, al siglo XXI. 



1, ESTADO MEXICANO Y POLÍTICA AGRARIA (1982 - 19911 

1.1. Modernización y reestructuración del Estado mexicano 

A diferencia de los planteamientos elaborados a partir de los estudios antropológicos de mediados 

de los sesenta y principios de los setenta, que observaban a las comunidades agrarias como 

entidades regidas por su propia lógica, autosuficientes, económica, política, social y 

culturalmente, los recientes análisis de éstas, han demostrado que se encuentran vinculadas e 

impactadas por el contexto nacional en que se desarrollan, a través de relaciones de trabajo y de 

mercado, necesarias para su producción y reproducción; mucho más de lo que se lo imaginaban 

los estudiosos de hace algunas décadas. 

En estos términos es que decidí empezar el análisis de la modernización y adecuación del 

sector agropecuario, como una estructura económica que debe responder al marco global de 

desarrollo de las estructuras productivas del país. 

Por lo anterior, sin ser el punto principal de la investigación analizaré la política del actual 

Estado mexicano. Poniendo mayor atención en su política agraria y concretamente su política 

hacia las mujeres rurales. 

Al iniciar la década de los ochenta, el Estado mexicano transita hacia la modernización; 

reestructurando su acción, no sólo a nivel discurso, sino adoptando una nueva política económica 

de corte neoliberal como respuesta integral a la crisis mundial del capitalismo, y con la cual se 

pretende sentar las bases de integración total y abierta de la estructura productiva nacional, a los 

intereses de la economía internacional, 

Respecto al sector rural pretende impulsar la modernización del campo mexicano, 

mediante la desaparición del Estado benefactor; y con una nueva reforma agraria que transforma 
la estructura ejidal básicamente. 

Podemos decir que esta nueva política económica nació en 1982 pero se consolida entre 

1986 y 1989, mediante procesos que trataremos más adelante y que se han caracterizado 

oficialmente por dos líneas de acción particulares: el "cambio estructural", que libera al Estado de 

la responsabilidad heredada por el esquema de sustitución de importaciones y el populismo, de ser 

garante del crecimiento económico y el empleo; y la "reordenación económica", que implica 

sanear las finanzas públicas, controlar como punto nodal la inflación, apertura extrema de la 

economía y la reducción de la dependencia económica en el petróleo. 
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Esta política tiene que ver con la negociación de la deuda externa mexicana ante los 

organismos financieros multilaterales y a la firma de las llamadas "canas de intención", en las que 

el gobierno mexicano se compromete a "considerar" las recomendaciones del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional en materia de política económica del país, lo cual se justifica 

precisamente en los acuerdos de negociación y reestnicturación de la deuda externa. 

En teoría, esta política económica supone la limitación de los gastos gubernamentales, por 

considerarse ineficiente al Estado, y por lo tanto se recomienda que el sector privado aporte 

inversiones más rentables y benéficas para la sociedad. 

Por lo anterior se desprende el establecimiento de nuevas formas de relación con los 

distintos sectores y actores sociales que integran la nación; así como con los organismos 

financieros internacionales. 

En el ámbito de la política social ha significado el adelgazamiento de la participación del 

Estado en la puesta en marcha de programas de desarrollo social. 

La imposición de este nuevo modelo de desarrollo a partir de 1982, con el gobierno de 

Miguel de la Madrid Hurtado, lejos de presentar una solución a los problemas sociales, 

económicos y políticos, que surgieron a partir de la crisis económica representó la agudización de 

ésta. La década de los ochenta "la década perdida", se caracterizó por el deterioro permanente de 

las condiciones de vida de la población en general y una grave pauperización de los sectores 

sociales del país que en épocas anteriores se les consideraba marginados. 

Durante este periodo estará presente en todo discurso político el reconocimiento de que el 

país atraviesa por la más seria crisis económica que haya vivido en su historia moderna; por lo que 

se hace necesario replantear la política social así como modificar las estructuras en las cuales se 

sustenta el Estado mexicano. 

A diferencia del discurso político que manejó Miguel de la Madrid Hurtado y que en los 

hechos se manifestó en una política de austeridad, durante la primera mitad del sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari se pone de manifiesto el optimismo por sacar adelante al país en el marco de la 

modernización y concertación, pero sobre todo de la solidaridad. Se habla de nuevos planes y 

programas que darán vida digna a los "compatriotas" que actualmente viven en la "extrema 

pobreza". 
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Por lo anterior podemos considerar que los dos últimos gobiernos mexicanos, han iniciado 

la llamada reforma del Estado estableciendo un nuevo modelo de desarrollo basado en la doctrina 

económica neoclásica; manteniendo las siguientes líneas de continuidad:3  

• * Política de privatización y desregulación económica del Estado. Según declaraciones del 

Director de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales, Jacques Rogozynski, 

hasta abril de 1991, el Estado contaba con 269 entidades de 1155 que en 1982 poseía.4  

• * Apertura hacia el capital privado, tanto nacional como internacional. Liberación comercial, 

ingreso al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y negociación para 

firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) al inicio de los noventa. 

• * Orientación de la producción para la exportación. 

• * Recorte al gasto público en materia social: salud pública (entre 1982 y 1988 cayó en un 16 

%), educación (en el mismo período se redujo en un 32 %), asistencia social, subsidios al 

transporte y servicios públicos. Esto como una medida que permite el pago de los servicios de 

la deuda externa, a expensas de las necesidades de la población mexicana. 

• • Inicio y continuación de los Pactos de Solidaridad Económica, como medio para atacar la 

inflación; entre otras. 

Estos puntos de coincidencia entre ambos gobiernos, los analizo a continuación, no sin 

antes resaltar que en el marco de esta política neoliberal, la sociedad civil ha buscado diferentes 

alternativas para hacerle frente, de una manera unida y organizada, lo cual también será 

ejemplificado más adelante. 

3  Véase Labastida Julio. "México: transición democrática y reforma económica" en Revista Mexicana de 

Sociologia, No. 2, México, 1991, pp. 127-139. 

4  La Jornada. México, 23 de abril de 1991, pp. 1, 22. 
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1.2. Política agraria de Miguel de la Madrid Hurtado 1982-1988 

En los siguientes dos apartados, analizó la política agraria del gobierno de Miguel de la Madrid 

Hurtado y la primera mitad del de Carlos Salinas de Gortari, a partir de las reformas que en la 

práctica el Estado ha venido realizando con el fin inmediato de modernizar el modelo económico 

del país, concretamente al sector agrícola y la manera en que ésta incide en la población dedicada 

a esta actividad. 

En el momento en que Miguel de la Madrid Hurtado asume la presidencia en 1982, 

implementó el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) con el cual pretendía 

enfrentar la grave crisis económica en la que se hallaba inmerso el país, éste reflejaba "...el tipo de 

proyecto político e ideológico tradicionalmente asociado con las políticas monetaristas del Fondo 

Monetario Internacional, F.M.I. Además de que esencialmente, era un programa de una amplia 

austeridad para los sectores explotados." 5  

Asimismo impuso un nuevo instrumento de planeación por parte del Estado (Sistema 

Nacional de Planeación Democrática) el cual integraría un análisis sobre la situación general del 

país y la línea a seguir, a corto y mediano plazo. 

Sin embargo el instrumento en el que se establece la política que se aplicará por cada 

sector, es en el Plan Nacional de Desarrollo. 

a) El plan nacional de desarrollo y el reordenamiento de la agricultura 

En el Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988, es en donde el gobierno de Miguel de la Madrid 

Hurtado plantea la estrategia económica y social que servirá para combatir la crisis y reorientar la 

economía, centrándose en dos lineas de acción en las que girará su discurso: una de reordenación 

económica y otra de cambio estructural. 

5  Paré, Luisa, et. al. Las voces del campo. Movimiento campesino y politica agraria, México, Edil. S. XXI, 1988, 

p, 63. 
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En la política de cambio estructural se proponen seis orientaciones básicas con las cuales 
se pretendía "reorientar" y "reordenar" todas aquellas cuestiones que hubieran sido 
desequilibradas por el rápido proceso de industrialización y urbanización, o bien que permitieran 
crear equilibrios que no se habían actualizado "...por retrasos no superados, por la desigualdad 

social, la ineficiencia del aparato productivo, la falta de ahorro interno y la brecha de las 
transacciones en el exterior." 6  

Una de estas orientaciones básicas señala lo referente a la modernización del aparato 

productivo y distributivo, y por lo que toca al sector agropecuario se le veía como un sector de la 
economía que permitiría mejorar los niveles de vida y participación social en el medio rural así 

como asegurar los alimentos básicos de la población. 

En el planteamiento general de Miguel de la Madrid Hurtado respecto al agro, se reconoce 
que existe mi rezago muy grande debido a la descapitalización que de éste se hizo en beneficio del 
sector industrial, el cual no revirtió el proceso de inversión al campo provocando con esto una 

baja en la produción agrícola, abandono por parte de muchos productores de sus tierras (por no 
contar con los insumos necesarios para la producción) y un desplome en los niveles de vida de la 
población nual. 

A pesar del reconocimiento y supuesta preocupación por impulsar la agricultura, en los 
hechos la situación es verdaderamente grave ya que en el periodo comprendido entre 1982-1987, 

la tasa inedia de crecimiento anual agrícola declinó hasta 0.7%, en tanto que la tasa de 
crecimiento demográfico fue del 2.8% anual para el mismo periodo 7  

Así pues la agricultura continuó siendo un sector que sólo era activado en zonas (sobre 
todo del norte) que resultaban rentables y de las que la industria dependiente podría continuar 
sirviéndose. 

En este contexto se inscribe la promoción del Desarrollo Rural Integral que contempla 
orientaciones generales bajo el supuesto de que permitirían conseguir esos equilibrios en el agro 
que se buscaban para establecer a dicho sector. 

6  De la Madrid Hurtado, Miguel. Plan Nacional de Desarrollo. 1983.1988 México, S.P.P., 1983, p. 127. 

7  Calva, José Luis. Crisis Agricola y Alimentaria en  México. 1982. 1988, ed, Fontamara, 1988, p. 12. 
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b) Las reformas al 27 y el desarrollo rural integral 

En febrero de 1983 se adicionan las fracciones XIX y XX al Art. 27 constitucional. Con la 

primera se garantiza la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, lo cual significó la protección 

a la propiedad privada así como la regularización y otorgamiento de garantías a la inversión de la 

burguesía agraria hacia el campo. 

Con la fracción XX, se le concede al Estado la facultad de promover el Desarrollo Rural 

Integral, bajo el supuesto de generar empleos, procurar el bienestar de la población campesina, 

fomentar y apoyar la actividad agropecuaria y forestal; y bajo el compromiso de expedir "...la 
legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización 
y comercialización, considerándolas de interés público."8  

Con base a lo anterior, podemos decir que el planteamiento del Desarrollo Rural Integral, 

responde a la reordenación que del sector social rural pretendía hacer el gobierno de De la 

Madrid, en términos de concluir con el reparto agrario y señalar que el problema del campo no 

radicaba en la tenencia de la tierra, sino que lo necesario, a partir de ese momento era organizarse 
para la producción. 

Con el Desarrollo Rural Integral se buscaba fomentar la participación e incorporación de 

la población rural fortaleciendo su organización; mejorar las condiciones de vida de los mas 

desprotegidos en el campo; generar empleos permanentes mejorando la distribución del ingreso; 

elevar la producción de alimentos básicos en las zonas de temporal, la cual se destinaría para el 
consumo popular, 

De la misma manera, se esperaba establecer mejores términos de intercambio entre las 

zonas de mayor rendimiento económico y las de temporal; asi como entre el sector agropecuario, 
industrial y de servicios. 

También se fomentarla la creación de agroindustrias con el fin de articular de manera 

eficiente las actividades agrícolas pecuarias y forestales entre sí y con el sector industrial, 
comercial y de servicios. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Asimismo se veía la necesidad de "...aprovechar racionalmente el potencial de desarrollo 

del medio rural y mejorar la balanza comercial sustituyendo importaciones y promoviendo las 

exportaciones de los productos agropecuarios, forestales, pesqueros, agroindustriales y 

artesanales" 9  

De esta manera señala las cuatro orientaciones básicas del Desarrollo Rural Integral 

(tomadas del P.14.13.), las cuales considero conveniente citar con la finalidad de analizar lo que en 

los hechos representó para el sector agrario y más concretamente para los pequeños productores 

de básicos del país: 

I."- Otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, incidiendo 

tanto en la continuación del reparto agrario, como en la regulación de la tenencia e impulsar la 

organización de los productores." 

Lo cual se traduce en seguridad y respeto a garantías sobre todo de pequeños 

propietarios, de las mejores tierras y a ganaderos para proteger sus grandes extensiones de tierra. 

IV-Mejorar los términos del intercambio del sector agropecuario con el resto de la 

economía y elevar el nivel de vida de la población rural." 

Respecto a este punto podemos notar que a partir de 1982 hubo un deterioro continuo en 

los términos de intercambio del sector agrícola, medido con el índice nacional de precios al 

consumidor por sectores, teniendo que en 1981 y 1987 el índice general creció en un 5 572 %, en 

tanto que el índice de precios del sector agropecuario solamente creció un 3 899 %, teniéndose 

así una pérdida del 30 % en los términos de intercambio. 10  

III."- Aprovechar plenamente el potencial productivo de los suelos, elevar la 

productividad de la tierra, reorganizar los apoyos a la producción y garantizar la soberanía 

alimentaria de nuestro país." 

Contrariamente a este planteamiento, se desestimuló la producción de granos básico, 

creando una mayor dependencia alimentaria, y por otra parte, los apoyos a la producción se 

tradujeron en un incremento a los bienes de capital e insumos agropecuarios, así como a una 

contracción de los precios de garantía. 

9  De la Madrid Hurtado, Miguel. oo. cit., p. 267. 

19  Calva, José Luis. op. cit., p. 20. 

par. 7 
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Respecto al desarrollo productivo de los suelos tenemos que "...en 1982 la agricultura de 

temporal significaba 77% del total de las exportaciones y percibía 44 % de los ingresos, por el 

contrario las tierras de riego representaron 23% del total y obtenían 20.7 % de los ingresos. La 

agricultura de riego recibía un ingreso anual medio cuatro veces más alto que la de temporal y en 

el noroeste la diferencia era de más de 20 veces. En el nivel global encontramos que 40 % de las 

familias más pobres percibían únicamente 10 % del ingreso total" 11 

IV. "- Articular eficientemente las actividades agrícolas, pecuarias y forestales entre si y 

con el sector industrial y comercial". 12 

Hemos mencionado las drásticas diferencias existentes entre el índice de precios del sector 

agropecuario y el índice general, demostrando que la supuesta "articulación eficiente" era 

solamente parte del discurso político. 

Aun cuando a nivel de discurso planes y proyectos, se plantee la reactivación del campo 

mexicano y apoyo a los campesinos, en los hechos la politica agraria de Miguel de la Madrid 

Hurtado se caracterizó por la austeridad impuesta a este sector, así como a la restricción de 

créditos , elevación de los precios de los bienes de capital y el encarecimiento de los insumos 

agropecuarios: semillas, fertilizantes, insecticidas, combustibles y la fijación de precios de garantía 

por debajo de los costos de producción; registrándose una baja del 75 % en 1987 con respecto a 

1978, en los precios de garantía reales del sorgo, la soya, el trigo y el cártamo y para el caso de 
maíz y el frijol a cerca del 80% .13  

Esta política se expresó en los siguientes aspectos: 

• * Una disminución del crédito agropecuario de un 40 % entre 1982 y 1986 (de 114 332 
millones a 68 594 millones de pesos, 

11  Martinez Borrego, E. Oraanización de productores y movimiento campesino,  México, ed. S. XXI, 1991, p. 27. 

12  De la Madrid Hurtado, Miguel. pp. cit.,  p. 112. 

13  véase Calva, José Luis, op. cit„  p. 21. 
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• Elevación de los precios de bienes de capital (maquinaria e implementos) superiores al 

precio de garantía del maíz el cual "...de diciembre de 1981 a diciembre de 1987... se 

multiplicó en 37.6 veces mientras que el precio del diesel se multiplicó en 178 veces, el de la 

gasolina en 82 veces y el de los tractores agrícolas en 64,3 veces. 14  

• e A partir de 1985 hubo un giro en la política de precios a a los fertilizantes químicos, 

aumentado éstos de manera superior a los incrementos de los precios de garantía. "De 

diciembre de 1984 a diciembre de 1987 los precios de garantía crecen en un 544%, en tanto 

que los del sulfato de Antonio en el mismo periodo, aumentaron en un 1477 %, los de 

amoniaco anhídro en un 1594 %, los del fosfato d'amónico en un 1 722 %, los del sulfato de 

potasio en un 2 544 %, etcétera. 

El apoyo hacia el campo por parte del Estado nuevamente se tradujo en apoyo a los 

grandes productores de cultivos rentables para el mercado del norte. 

Los empresarios agrícolas capitalistas que ocupan sobre todo fuerza de trabajo humana 

(sobre todo los productores de jitomate, fresa, melón, cebolla, entre otros), pudieron enfrentar 

esta situación gracias a la caída de los salarios reales de los obreros agrícolas, los cuales 

disminuyeron en un 31.4 % entre 1982 y 1983 y en un 39 % entre 1982 y 1987. 15  

En tanto esta situación, sólo pudo ser enfrentada por los productores medianos y pobres 

contrayendo sus niveles de consumo y sus cada vez menores posibilidades de acumulación. 

En términos de crecimiento a nivel nacional y de beneficio poblacional esta política 

provocó una mayor dependencia alimentaria, así como una baja en el consumo de productos 

agropecuarios que en 1986 fue un 20.9% menor al existente en 1981. 

14  Ibidem, p. 22 

15  Ibídem, p, 27 
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e) Lineamientos para combatir la pobreza: el Programa Nacional de Alimentos 

Muy vinculados con esta "preocupación" constante por elevar y mejorar los niveles de vida de la 

población en general, se encuentran los "lineamientos para combatir el rezago social y la pobreza" 

16  con los cuales se pone énfasis en que las familias de más bajos ingresos se localizan en zonas 

rurales y se caracterizan por: 

• - Dedicarse a actividades agrícolas de subsistencia 

• - Son campesinos sin tierra o con parcelas muy pequeñas y en suelo de mala calidad 

• - En su mayoría son indígenas 

Para mejorar sus condiciones de vida se plantea cambiar los términos de intercambio en 

favor del campo, aplicando "una política de precios de garantía alentadora para los productos 

agrícolas, de costo de los insumos de producción y de modernización de la agricultura de 

temporal. 

En vista de las dificultades que implica este cambio "favorable" en los términos de 

intercambio, el gobierno propone como una opción para llevar la "justicia" al campo el inducir 

"gradualmente" la absorción en otras actividades a los campesinos con tierras no viables; así 

como: 

• - Generar empleos en actividades no agrícolas 

• - Modernizar y fomentar la organización para incrementar la producción en los predios de 

autoconsumo 

• - Promover cultivos intensivos en el uso de mano de obra. 

Asimismo, dentro de la política de planeación para la reordenación económica, Miguel de 

la Madrid Hurtado contempló la puesta en marcha del Programa Nacional de Alimentación que 

pretendía elevar la producción de alimentos de origen agropecuario y pesquero con el fin de 

mejorar las condiciones nutricionales de la población; se pretendía asegurar el abasto de bienes 

básicos para el consumo popular, así como "reorientar los hábitos alimenticios hacia patrones con 

mayor contenido nutricional y menor costo". 

16  De la Madrid Hurtado, M. op. cit., p. 21/1. 
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Contrario a este planteamiento, hubo una disminución interna de la disponibilidad de 

alimentos que no sólo comprendía los productos de mayor valor nutricional (carne, leche, huevo y 

pescado), cuyo consumo se había contraído severamente, y que "...se exportan a costa del hambre 

del pueblo", sino también abarcaba los granos básicos. 17  

He señalado la manera real en que se dieron los términos de intercambio entre el sector 

agrícola y los otros, así como la supuesta política alentadora en cuanto a precios de garantía y que 

en realidad el PRONAL, sólo fue capaz de exponer datos verdaderamente graves, pero que no se 

encargó de garantizar el acceso a los productos de la canasta básica, para la mayoría de las 

familias mexicanas, en donde existen problemas de desnutrición severa en niños de edad escolar. 

d) Los siete puntos del indigenismo 

Por lo que toca a la política indígena, en el PND, no existe un programa concreto en que se 

contemple un análisis acerca de la situación de los grupos indios. Sólo se reconoce que son los 

más afectados por la pobreza y se plantea de manera general "... encontrar el equilibrio entre la 

integración del indígena al desarrollo y el respeto de su identidad cultural, evitando el 

paternalismo y promoviendo su participación como actor social con necesidades y demandas 
propias" 18  

La manera en que se definieron los ejes de la política indigenista para el sexenio fue a 
través de una reunión con el C.N.P.I. 19  el 14 de diciembre de 1983 y que se resumió en siete 
puntos básicos: 

• - Promover la educación bilingüe y bicultural, 

• - Promover mecanismos generales de apoyo y de interrelación con el resto de la sociedad, y 
los aspectos particulares serán "obra" de cada comunidad. 

• - Fomentar la producción artesanal ya que son "ium aspecto destacado de la lucha contra la 
pobreza de los grupos indígenas". 

• - Propiciar la organización de las comunidades. 

17  Calva, José Luis. op cit.,  p. 16. 

18  De la Madrid Hurtado, M. op cit.,  p. 220. 

19  organismo que desde 1975 aglutina a los Consejos Supremos de los distintos grupos étnicos del país. 
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• - Mejorar los insumos en las comunidades, sobre todo el uso de la electricidad. 

• - Crear escuelas y apoyar los albergues escolares. 

• - Ampliar las líneas de comunicación y transporte en comunidades indígenas para vincularlos 

con el reato del país. 20  

En esa misma reunión el jefe del ejecutivo señaló que era necesario planear 

democráticamente la política no sólo para los indígenas, sino con los indígenas; preservar su 

cultura y tradiciones así como detener el proceso de reducción de sus territorios mediante la 

conservación y el aprovechamiento de sus recursos y de las costumbres de las comunidades. 

De la misma fonna planteó la ampliación de la cobertura de servicios básicos y combatir el 

intennediarismo en las comunidades indígenas del país; así como el garantizar el cumplimiento de 

los mandatos constitucionales respecto a las garantías individuales. 

Todo esto como parte de un discurso político, pero que en realidad no respondía a los 

intereses de la población india del país, ni a las demandas de las organizaciones indias que en ésta 

época inician una nueva etapa de lucha, planteando, demandas que rebasaban el ámbito cultural, 

trascendiendo a la exigencia de una política que garantizará el mejoramiento de sus condiciones 

de sida, y ubicando al Estado como su principal interlocutor. 

20  De la Madrid Hurtado, Miguel. Las razones y las obras. Crónica del Sexenio 1982-1988,  México, el F.C.E., 

1988. 
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1.3, Política Agraria de C.S.G. 1988 -1991 

a) El 6 de julio de 1988 

Carlos Salinas de Gortari, asunte la presidencia de México después de la contienda electoral de 

julio de 1988, en la que hicieron sentir su presencia dos fuerzas políticas que a partir de entonces 

le harán contrapeso al partido oficial: 

El Partido del Frente Democrático Nacional (que en su tiempo aglutinó a corrientes 

políticas democráticas y progresistas del país) representado por Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano; 

en unión con el Partido Mexicano Socialista (el cual surge de la fusión del PSUM y el PMT).21  

Mi como el Partido Acción Nacional, representado por el expresidente de la 

COPARMEX e importante empresario agrícola del norte del país Manuel J. Clouthier, 

Después del 6 de julio de 1988, México vivió una gran movilización social debido a que se 

cuestionó por parte del Frente Democrático Nacional-PMS, PAN y PRT, el proceso electoral; al 

grado de publicar en la prensa nacional una carta dirigida al entonces secretario de gobernación 

Manuel Bartlett Díaz denunciando y protestando por las violaciones e irregularidades presentadas 
durante las elecciones.22  

Los representantes de dichos partidos declararon fraudulento el proceso y exigieron la 
presentación y revisión de actas electorales. 

Asimismo, se llegó a considerar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como un 

gobierno usurpador; nombrándose como verdadero presidente electo al Ing. Cuauhtémoc 
Cárdenas. 

De esta forma y con el FDM-PMS a la cabeza, se iniciaron las jornadas ciudadanas por la 
defensa del voto. 

21  Este proceso de unificación es el antecedente del actual Partido de la Revolución Democrática. 

22  Ver Prensa Nacional del 7 de julio y fechas posteriores de 1988: La Jornada, Uno más Uno, El Día, etc. 
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En esta situación social, económica y política tan crítica debemos enmarcar el discurso de 

C.S.G. y entender la búsqueda por suavizar por todos los medios posibles el impacto de esta crisis 

en la sociedad civil; de alguna manera esto explica las razones de la "concertación", la 

"solidaridad", la búsqueda de la "justicia social" y la "erradicación de la pobreza". 

b) Modernización de la economía 

Desde la toma de posesión de C.S.G., se volvió a hacer patente a nivel de discurso la 

preocupación fundamental del gobierno por preservar la soberanía del país; conseguir la 

recuperación económica, así como ampliar la vida democrática y mejorar los niveles de vida de la 

población. 

En este contexto de necesidad de cambios se plantea como un reto la modernización de las 

estructuras económicas, en el entendido de hacerlas productivas y competitivas, como un 

esquema que permitirá el establecimiento de un modelo económico más liberal y que se 

establecerá bajo tres lineas politicas: 

- Estabilización continua de la economía. 

- Ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva, y 

- modernización económica. 

De esta forma, en el Plan Nacional de Desarrollo (1988-1994), se retomaron como 

objetivos tres acuerdos: El Acuerdo para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática, el Acuerdo 

para la recuperación Económica con Estabilidad de Precios y el Acuerdo para el Mejoramiento 

Productivo del Nivel de Vida. 

Estos acuerdos son fundamentales y se cumplirían bajo la estrategia de la modernización 

del pais; considerándose al Estado, en palabras del propio Ejecutivo, como el "primer sujeto" de 

esta meta, 

e) El programa nacional de modernización del campo 

Desde la campaña política del actual Presidente, se planteaba la transformación del campo como 

una estructura económica y que se inscribe en una de las principales líneas de la politica del 

Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios. 



La experiencia de las midieres 	de la zona árida del ralle del Mezquita! 

 

Pal 1  

 

Esta modernización se lograría a partir de cuatro reformas,23asentadas en el Programa de 
Modernización del Campo, que será, como veremos más adelante, el instrumento que orientará el 
proceso de la modernización del marco jurídico, así como de los organismos gubernamentales de 
fomento nual; de los participantes sociales y de la politica de desarrollo rural integral. 

Como en gobiernos anteriores, el de Carlos Salinas de Gortari, plantea en su política 
agraria, como elementos importantes: aumentar el bienestar de los productores de bajos recursos 
y promover la oferta abundante de alimentos y materia prima para los otros sectores de la 
economía. 

Asimismo se propiciará que este sector sea acorde con un país que en la transición hacia la 
modernidad buscará por todos los medios posibles ser competitivo en el exterior. 

También procurará el ordenamiento de la transferencia de mano de obra del sector agrario 
a otros sectores, evitando la emigración a las ciudades, mediante el fomento y creación de 
empleos no agrícolas en el campo, que tengan como base una política poblacional de 
concentración en núcleos medios de población, así como el aprovechamiento racional de los 
recursos territoriales. 

De la misma manera se señala como propósito esencial de la estrategia agropecuaria, la 
soberanía alimentaria, mediante el aumento de la producción "...mediante acciones encaminadas 
prioritariamente a aumentar la producción del maíz, trigo, frijol, arroz, azúcar y semillas 
oleaginosas, así como de carnes, leche y huevo. Por otra parte se impulsarán los productos de 

exportación y todos aquéllos en que se tengan ventajas comparativas que nos permitan fortalecer 
la balanza comercial agropecuaria".24  

Así, la modernización de este sector se sintetizó, como ya se dijo, en el Programa 
Nacional de Modernización del Campo, 1990.1994, el cual expresa como objetivo fundamental el 
de "aumentar la producción y la productividad del campo llevando justicia a la familia de los 
productores. Esto garantizará el abasto nacional y permitirá al país alcanzar la soberanía 
alimentaria"25. 

23  Salinas de Gortari, Carlos. "Las cuatro reformas fundamentales", en Nexos, No. 124, abril de 1988. 

24 Salinas de Gortari, C. Plan Nacional de Desarrollo 1988.1994, p. 72. 

25 Salinas de Gortari, C. Programa Nacional de Modernización del Campo, 1990-1994, p. 23.  
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En este Programa, se reafirma la necesidad de eliminar "trabas" que han impedido el mejor 

desenvolvimiento de este sector por la ausencia de capitales que se sientan atraídos y seguros para 

invertir. 

En los hechos la modernización del campo mexicano, ha representado el retiro por parte 

del Evado en materia de subsidios y apoyo en zonas de temporal dedicadas básicamente a la 

producción de básicos; así como por otra parte, el fomento a la capitalización en zonas de riego, 

dedicadas a la producción de cultivos rentables al capital. 

Por ello en el actual gobierno, se ha planteado la seguridad en la tenencia de la tierra como 

un justificante para acabar con el reparto agrario, traduciéndose en la seguridad a los grandes 

propietarios, así como la liberalización de la tierra ejidal 

d) Modificaciones al 27 constitucional y la nueva ley agraria 

En cuanto a la tenencia de la tierra en el P.N.D., se delinea la legalización del "rentismo" que, aun 

en contra de lo establecido en el Art. 27 de la Constitución (hasta antes de las reformas que 

propuso el Ejecutivo a principios de noviembre de 1991) practican ejidatarios y comuneros, así 

como pequeños propietarios con parcelas ubicadas, la mayoría de ellas, en suelos de mala calidad, 

y que no pueden poner al mismo nivel de producción de aquellos terrenos, de empresa agrícola, 

con cultivos comerciales y recursos e infraestructura moderna. 

Retomando la mención de las reformas que inició Carlos Salinas de Gortari creo 

conveniente anotar lo siguiente: 

Con dichas reformas se da por terminado el reparto agrario; bajo la firme consigna de 

desmantelar a las organizaciones campesinas independientes, creando nuevas instancias de 

negociación y concertación con los campesinos, como lo es el Congreso Agrario Permanente, 
CAP. 

La nueva ley agraria que se desprende de estas modificaciones representa la liberalización 

de la tierra ejidal con la ilusoria posibilidad de conformar "sociedades mercantiles" de producción 

entre los ejidatarios y los empresarios agrícolas que se asociarán en "iguales" y "justas" 
condiciones. 
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En realidad la nueva ley agraria permite la apertura y apoyo para que empresarios 

agrícolas, nacionales e internacionales, inviertan en el campo, mientras el Estado permanece como 

un espectador; y los ejidatarios que se tomen la "libertad" de vender su parcela, pierdan su 

patrimonio familiar y engrosen las filas de los desempleados del campo. 

Estas reformas fueron puestas en la mesa de discusión entre intelectuales y organizaciones 

del campo, analizando la manera de entrarle, sin salir muy golpeados.26  

Así, sin negar su trascendencia sólo se apuntan las presentes líneas, por ser un tema que 

merece especial atención por su relevancia histórica.  

d) El combate a la pobreza y el pronasol 

Paralelo a lo anterior, C.S.G. anunció que su gobierno pondría atención en conseguir la "justicia 

social"27, como un objetivo "medular de la Revolución Mexicana" y que a la fecha no había sido 

alcanzado. 

Por lo que mediante acuerdo presidencial de fecha 5 de diciembre de 1988, se publica el 

dio seis del mismo mes y alto en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea la Comisión del 

Programa Nacional de Solidaridad, como un órgano de coordinación y definición de las políticas, 

estrategias y acciones que en el ámbito de la Administración Pública se emprendan, para combatir 

los bajos niveles de vida y asegurar el cumplimiento en la ejecución de programas especiales para 

la atención de núcleos indígenas y la población de zonas áridas y urbanas en materia de salud, 

educación, alimentación, vivienda, empleo y proyectos productivos. 

De esta forma el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, como un 

órgano plural se integró por destacados investigadores de las ciencias sociales, servidores 

públicos, legisladores, empresarios y dirigentes sociales y políticos; a quienes se les encomendó 

hacer un diagnóstico sobre la pobreza en México, causas y efectos; identificación de los sectores a 

quienes más afecta; así como propuestas y lineamientos generales para combatirla. 

26  Como el caso del Foro sobre las reformas al artículo 27, realizado en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, y al que asistieron académicos e investigadores de la cuestión agraria, así como asesores y dirigentes de 

organizaciones campesinas. 

27  Entendida como el disfrute, por parte de los mexicanos, de salud, alimentación. educación y vivienda. 
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Este Consejo presentó un documento intitulado "El Combate a la Pobreza: Lineamientos 

prográmaticos". 

De los datos que en el diagnóstico se presentan, y que nos dan una visión general de la 

desigualdad social presente en nuestro país, cabe destacar que aún en los años de crecimiento 

económico sostenido (1966-1981), había una población de 30 millones de personas que vivían en 

la pobreza extrema (la que no satisface ni siquiera al 60 % las necesidades mínimas de bienestar). 

Continuo la concentración del ingreso en aproximadamente 20 % de familias más ricas y que de 

hecho son las que desde hace más de 30 años se llevan la mitad del ingreso nacional disponible. 28  

Se hace notar que para 1987, 41 millones de personas no satisfacen sus necesidades 

mínimas y de ellas 17 millones viven en condiciones de pobreza extrema y se localizan en el 

campo, en zonas áridas, semiáridas y se refiere sobre todo a comunidades indígenas. Los otros 24 

millones habitan fundamentalmente en zonas urbanas o rurales y son considerados como pobres 

pues no satisfacen sus necesidades esenciales. 

Destaca igualmente el reconocimiento de que en la década de los ochenta no hubo 

generación de empleos productivos, en tanto si un rápido crecimiento demográfico e inserción de 

gente joven a la población económicamente activa, la cual aumentó las filas de la población 

desempleada "El 12 por ciento de la población económicamente activa (PEA) se estima está 

desempleada. El porcentaje de subempleo es aún mayor, alrededor del 40 por ciento de la PEA.29  

Asimismo se señala que hubo una caída del Producto Interno Bruto (PIB) en la 

participación de los salarios; los cuales han perdido su poder adquisitivo. 

Como resultado de la combinación de estos factores -caída del producto por habitante, 

disminución del salario real, aumento del desempleo, caída en los precios de garantía, reducción 

del gasto social del gobierno y deterioro de la naturaleza- muchos de los indicadores de bienestar 

de la población revertieron su tendencia. Por lo demás, en la medida en que se logró mantener el 

nivel de cobertura en algunos servicios básicos, bajó su calidad. Y ello se registró particularmente 

en los renglones de alimentación, salud, educación y vivienda que integran el núcleo de garantías 

sociales a las que se obliga el Estado mexicano. 

28  El Combate a la Pobreza  2a ed., México, Suplemento de El Nacional, 1991, p. 21. 

29  Ibidem, pp 27 - 28. 
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"El proyecto histórico-político de México en materia de justicia social, contenido en el 

texto constitucional, no sólo no se cumplió durante el largo periodo de crecimiento de la 

economía sino que, además, durante los años recientes de crisis ha retrocedido" 30. 

Con base a este reconocimiento es que el Estado, a través del gobierno de Carlos Salinas 

de Gortari se propone erradicar la pobreza, en el entendido de que es un mandato constitucional. 

"En el combate a la pobreza la acción del gobierno tiene gran relevancia. Garantizar a 

todos los mexicanos alimentación, salud, educación y vivienda es obligación constitucional. Como 

rector de la economía, el Estado tiene en sus manos los instrumentos para alcanzar este 

propósito."3 1  

La política propuesta para combatir la pobreza se centra en dos lineas: una línea 

estratégica de emergencia, que considerará aquellos grupos prioritarios que no pueden esperar los 

resultados del crecimiento y la distribución del ingreso y la riqueza nacional y; una línea 

estratégica de carácter estructural, que se planteará de una manera permanente, se concreta en el 

logro de un piso social básico que permita el desarrollo de actividades productivas para los grupos 

pobres. 

La política de combate a la pobreza es una propuesta integral, es decir que deberá resolver 

problemas que tienen que ver con la alimentación, salud, educación y vivienda, sin perder de vista 

ninguna de estas áreas. 

Deberá estimular actividades productivas, que posibiliten el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

En ella participaran de manera directa los involucrados, atenderá a todos los mexicanos y 

no estará centralizada (tanto en definición de acciones, como en distribución de recursos y 

responsabilidades). Pero ante todo será vista como una política solidaria. 

30  Ibídem,  pag. 26 - 27. 

31  Ibídem,  pag. 133-134. 
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De esta forma el combate a la pobreza como política social del gobierno quedó inscrita en 

el marco de la política económica, la cual no deberá perder de vista la búsqueda constante del 

bienestar social y, se refleja en lo que han sido programas, obras y acciones del PRONASOL32, 

considerado corno el eje de le política social del actual Gobierno de la República, de los gobiernos 

estatales y municipales así como de la sociedad en general. Que tiene los siguientes objetivos 

sintéticos; 

• Mejorar las condiciones de vida de los grupos campesinos, e indígenas y colonos populares. 

• Promover el desarrollo regional equilibrado de los niveles de vida de la población. 

• Promover y fortalecer la participación y la gestión de las organizaciones sociales y de las 

autoridades locales. 

Por los objetivos planteados podernos decir que este programa estaría destinado sobre 

todo a pueblos indígenas, campesinos de escasos recursos y grupos populares urbanos. 

Indudablemente que el panorama acerca de la situación social y económica de los sectores 

de clase más afectados por la crisis estructural de México y que se presenta en el diagnóstico, del 

Consejo Consultivo, es desolador; y aunque si bien representa una evaluación de conjunto sobre la 

cuestión de la pobreza en México y se fundamente en datos estadísticos que ilustran los niveles de 

pobreza y marginación de indígenas, campesinos pobres y sectores populares en su conjunto, no 

toca a fondo las razones de esta desigualdad social que prevalece en nuestro país y en los países 

pobres del mundo y que se enmarcan en un orden mundial en el cual los intereses del capital 

financiero está por encima del respeto y garantía de los derechos humanos. 

Tampoco se destaca, en dicho diagnóstico, la respuesta que los pobres y los "pobres 

extremos" han dado, ante esta política de marginación y explotación de que han sido objeto, y que 

tiene que ver con la creación de formas de lucha cotidiana por sobrevivir, que tiene sus orígenes 

en las relaciones sociales que se gestan en la familia, la comunidad y la colonia; 'y no precisamente 

la "solidaridad" que como parte del discurso político de C.S.G. se maneja y decreta en su sexenio. 

32  Como un programa que ha representado la mejor cana del gobierno en materia de política social; y que se 

instituyó a principios del 92 con la creación de la Secretaria Nacional de Solidaridad (SEDESOL). 
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En este contexto analizo, en el tercer capítulo del presente trabajo, la manera en que las 

mujeres indígenas del Valle del Mezquital, como un actor social que se constituye a partir de la 

búsqueda por mejorar su calidad de vida, emprenden acciones que si bien ponen en tela de juicio 

la política del actual Estado mexicano en materia de bienestar social, como una garantía 

constitucional, no esperan de manera pasiva, que aquél en un acto paternalista, asuma su 

responsabilidad de garantizar la satisfacción de necesidades elementales de los mexicanos. 

1.4. El papel de las mujeres campesinas en el desarrollo social rural 

a) La economía campesina en el marco de la política de modernización 

Para iniciar nuestro análisis respecto al papel de las mujeres del campo en el desarrollo social, es 

necesario partir del reconocimiento de la coexistencia de dos tipos de producción agríenla en 

nuestro país: la agricultura tradicional practicada por unidades familiares de producción y en la 

que la mujer juega un papel fundamental. 

Así como la agricultura comercial y de exportación practicada por unidades capitalistas o 

empresariales. 

Es por ello que el primer capítulo lo dediqué a describir el marco que engloba la actual 

política de transformación del modelo de desarrollo económico, ya que esto nos permite ubicar 

cómo se inserta y participa la agricultura mexicana, así como cuál será el papel de la agricultura 

campesina, en este modelo de desarrollo que ha implicado el adelgazamiento del Estado, la 

apertura comercial y la desregulación del mercado interno, así como el interés del Estado 

mexicano por formar parte de los nuevos bloques comerciales que se están conformando a nivel 

mundial33. 

La agricultura empresarial esta representada por grandes y medianos empresarios 

agrícolas privados, ligados en la mayoría de los casos al capital transnacional, los cuales controlan 

la producción y el mercado, orientados hacia cultivos comerciales. "Estas unidades representan el 

3.5 % de los productores, en tanto que controlan el 21 % de la superficie cultivable, y el 34 % de 

la superficie de riego y participan con el 33 % del valor de la producción agrícola".34  

33  Como es el caso de la firma del T.L.C. entre México, E.U. y Canadá. 

34  GIL CASTAÑEDA, Javier. "El impacto del tratado de libre comercio en la economía campesina" Ponencia 
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La agricultura campesina ea la que se incluyen ejidatarios, comuneros y pequeños 

propietarios minifundistas, se dedican fundamentalmente a la producción de cultivos básicos, 

combinándola con otros productos destinados al mercado. Esta forma de producción se 
caracteriza por el uso intensivo de mano de obra mayoritariamente familiar y, por contar con una 

baja composición de capital. 

"Estas unidades se insertan de manera subordinada a la estructura económica dominante y 
concentran al 85 % de los productores agropecuarios del país, a quienes corresponde un SS % de 
la superficie cultivable, y un 40 % de la superficie irrigada. Aportan el 41.4 % del valor de la 

producción agricola."35  

Existe otro tipo de unidad de producción que se considera transicional y que incluye a 

unidades productivas que tuvieron posibilidad de capitalizarse de tal forma que se encuentran en 
vías de ser unidades de producción empresarial. 

"Estas unidades absorben al I I. 6 % de los productores agropecuarios, a quienes les 
corresponde un 22.4 % de la superficie agrícola y un 25 % de la superficie de riego, y producen el 

equivalente al 26 % del valor de la producción."36  

Como ya mencioné los productores campesinos y transicionales dedican su producción 
básicamente al cultivo de granos básicos y oleaginosas, y se insertan subordinadamente a la 

estructtua económica dominante y sin subsidios por parte del Estado, lo cual provoca que se 
encuentren en franca desventaja para alcanzar los niveles de competitividad que exige el mercado 
internacional. De lo anterior se desprende que hayan sido los más afectados por la politica 

agrícola y comercial vigente en la última década. 

presentada al Seminario Sobre el T.L.C. entre E.U. de Norteamérica, Canadá y México y sus repercusiones para la 

República Dominicana. República Dominicana, octubre de 1991. 

35  Ibídem, p. 10. 

36  Ibidem,  p. 14. 
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Sin embargo, a pesar de esta situación en el campo, tanto hombres como mujeres, han 

buscado la manera de darle continuidad a la permanencia de los núcleos y comunidades agrarias, 

que ante la política de reajuste económico, margina a las unidades de producción campesina, y no 

les brinda la infraestructura necesaria para hacer producir su parcela y comercializar su 

producción; orillando en algunos casos a los productores a dedicarse a otras actividades, distintas 

a las de la agricultura, a emplearse como jornaleros agrícolas, o en las agroindustrias, o a emigrar. 

De la misma forma existen otras formas de responder a esta política de reajuste: la 

organización tanto familiar como comunitaria, así como en comités, frentes, centrales, 

coordinadoras, coaliciones, etcétera. 

Es por ello que tenemos que rescatar la experiencia de movilización que en algunas 

comunidades agrarias se han dado, encaminadas a defender la existencia de sus unidades de 

producción. 

b) El movimiento campesino en los ochenta y la defensa del sector social rural 

Sin duda la mejor muestra de lucha por la permanencia de la economía campesina, esta 

representada por los movimientos campesinos que a nivel local, regional y nacional se han 

registrado a lo largo de la historia agrarista en México, 

A principios de 1980, organizaciones campesinas de segundo y tercer nivel, promueven el 

intercambio y reflexión entre ellas, en aras de discutir la democratización de sus órganos de 

representación interna y la autonomía ante el Estado; así como la creación de proyectos 

alternativos de financiamiento, adquisición y fabricación de insumos; proyectos de 

comercialización y consumo, de construcción de viviendas y servicios públicos, así como el 

impulso de proyectos productivos. 

Podemos decir que a partir de 1980 se logró un cierto nivel de consolidación de 

organizaciones de productores campesinos, que habían promovido la constitución de redes a nivel 

regional y nacionas, en las que se aglutinaba a distintos sectores de la producción rural, y que 

generaron propuestas y proyectos encaminados a mejorar y apropiarse de su proceso productivo. 
37 

37  Como un proceso que se venia gestando desde las grandes movilizaciones campesinas de la década de los 

setenta. 
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Sin que la demanda agrarista por el reparto de tierra sea resuelta, ni mucho menos 

olvidada, las organizaciones campesinas han incluido demandas en torno a las cuales lograron 

estructurar los siguientes frentes de lucha: 

- Mejores precios de venta de productos, así como compra de bienes de producción y de vida; 

- créditos; 

- mejores jornales; 

- sindicalización de jornaleros; 

- autonomía de las organizaciones campesinas; 

- por acceso a bienes sociales (escuelas, centros de salud, servicios etc.); y 

- democracia y claridad en las elecciones de representantes políticos.38  

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (C.I.O.A.C.), convoca en 

1891 a la creación de la Unión Nacional de Crédito Agropecuario y Forestal y de Agroindustrias 

de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios Minifundistas, con una serie de demandas 

ubicadas en el terreno de la producción. 

Respecto a la C.I.O.A.C., ha sido una organización que se ha distinguido por su 

independencia de las posiciones oficialistas y por enarbolar demandas que rebasan la posición 

agrarista, ubicando las causas de la pobreza en el campo, en las estructuras económicas que 

responden a los intereses del gran capital. 

38  Martinez Borrego, Estela op. cit,, 34 
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En este sentido cabe resaltar su llamamiento a la Unidad, 1983, en el que proponen la 

movilización en tomo a un programa de acción que haga frente a la crisis en el campo y que sea 

un proyecto alternativo que comprenda entre otras medidas: "...fortalecimiento y desarrollo de la 

producción colectiva y autogestiva y por una producción democrática de alimentos; 

nacionalización de la industria alimentaria; redistribución de la tenencia de la tierra, reduciendo la 

propiedad privada a 20 has y sus equivalentes; redefinición del crédito al campo, derechos plenos 

a los obreros agrícolas; seguro al desocupado; trabajo remunerado para todos; escala móvil de 

salarios; no a la privatización de la banca".39  

Durante el mismo año, destaca también el avance de la Coalición de Ejidos Colectivos de 

los Valles del Yaqui y Mayo; que plantea sus objetivos en torno a incrementar áreas de cultivo; 

desarrollar programas de bienestar social: construcción de viviendas, de sistemas de abasto; 

industrias domésticas y huertos ejidales. 

Así como desarrollar la agroindustria ejidal, mediante el establecimiento de sistemas 

productivos en las líneas de trigo, oleaginosas, textiles, frutales, insumos químicos, implementos 

agrícolas y material para construcción. 

Asimismo, el entonces presidente de la Coalición, Leonel Reyes, señaló que "...para 

romper con el monopolio regional para la compra de maquinaria agrícola, los ejidos colectivos 

discuten su participación como accionistas en una distribuidora local de tractores y equipo. 

También se buscarán medios de comercialización directa, tanto de consumo interno como a escala 
internacional" 40 

En esta misma línea, durante la segunda mitad de los ochenta, destaca la consolidación de 

un proceso que había tenido como antecedente encuentros regionales y nacionales que buscaban 

la conformación de una red que lograra aglutinar a organizaciones de productores del campo, 

como un interlocutor ante el Estado y que pudiera ser capaz de negociar y concertar, sin perder su 

autonomía. En 1985 se logra dar cuerpo y coherencia a este proyecto al constituirse la Unión 

Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, U.N.O.R.C.A. 

39  C.LO.A.C. "Llanta viento. Frente a la crisis movilizar al campo". en La Jornada,  México, 4 de febrero de 1983, 

p. 8. 

Garcia Sordo, Mario "Agroindustria en los Valles del Yaqui y Mayo para lograr pleno empleo de mano de obra 

campesina", en La Jornada,  México, 6 de febrero de 1983, p. 8. 
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En este contexto un intento reciente por amalgamar los diversos procesos organizativos 

regionales, locales e independientes lo constituye la firma del Convenio de Acción Unitaria 

(C.A.U.) en diciembre de 1988 por las siguientes organizaciones; 41  

1 	Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos CIOAC. 

2 	Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas UNORCA. 

3 	Unión General Obrera, Campesina y Popular UGOCP. 

4 	Coordinadora Nacional Plan de Ayala CNPA. 

5 	Central Campesina Cardenista CCC. 

6 Comisión Organizadora de la Unidad Campesina CODUC. 

7 	Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas UNTA. 

8 Frente Democrático Campesino de Chihuahua FDCCH. 

9 	Coordinadora Nacional de los Pueblos Indios CNPI. 

10 Movimiento Nacional Plan de Ayala MNPA. 

Los principales ejes de movilización que permitieron la identificación en este convenio se 

encuentran básicamente en la esfera económica y tienen que ver con la apropiación del proceso 

productivo, mejores precios de garantía; así como la lucha por la tierra y contra la represión en el 

campo. 

De esta manera, las organizaciones campesinas en general cerraron filas bajo las demandas 

en tomo a la producción y el abasto debido a que dentro del nuevo esquema de desarrollo, la 

producción agropecuaria y más aún la economía campesina aparece como ineficiente por lo que la 

adquisición de productos básicos son provistos a partir de la importación de granos, desactivando 

la producción interna: el Estado retiró sus subsidios y apoyo a la producción campesina, por lo 

que ésta, se dedicó básicamente al autoconsunto, como alternativa de vida. 

41  Tomado de García, Emilio. "Estrategia modernizante y perfil del movimiento campesino en el último cuarto del 

siglo XX" en Cuadernos Agrarios, No. 1, Nueva Época, México, 1991. p. 30. 



La experiencia de !tu mujeres /ffidllii de la zona árida del Valle del Mezquita/ 	 par. 27 

Sin intentar desacreditar la trascendencia de esta gran movilización social en el campo y 

sus repercusiones en la política agraria, se debe destacar que una gran carencia que han tenido la 

mayoría de las organizaciones campesinas, (tanto las independientes como las oficiales) es que no 

han retomado de manera real las propuestas, demandas o necesidades de las mujeres, que sin 
embargo han participado, en marchas, plantones, tomas de tierras y oficinas, bloqueo de 

carreteras, huelgas de hambre. Así como en encuentros y asambleas a nivel de aportación en las 

disCusiones sobre el rumbo que debe tomar la organización campesina. 

Pocas organizaciones en su interior han impulsado programas de apoyo a las mujeres 

campesinas o mínimamente valorizado su trabajo cotidiano de acompañamiento en la lucha por la 

defensa del sector social rural; así como en su labor cotidiana de mantenimiento de los núcleos 

agrarios, realizando labores domésticas, de traspatio y en la parcela familiar. 

Algunos grupos de mujeres organizadas que han participado en distintos foros o espacios 

de análisis sobre la cuestión agraria, han expresado su descontento porque no se valora su 

aportación cotidiana al movimiento campesino. 

De la misma manera han cuestionado el hecho de que ahora, en los discursos de los 

dirigentes campesinos, de las organizaciones en que ellas han participado, se les incluye, dándoles 

la tarea de realizar labores de traspatio, en tanto que durante años, ellas han realizado diversas 

actividades que han permitido la sobrevivencia de los núcleos campesinos, sin que se les haya 

dado importancia. 

Asimismo han exigido el que se les permita fonnar sus propias instancias organizativas, ya 

que muchas veces, aún cuando su objetivo sea el de luchar por la sobrevivencia de la economía 

campesina, se crean vicios que obstaculizan y entorpecen su labor, o se pretende manipular sus 

procesos organizativos, por parte no sólo de funcionarios del gobierno, asesores, u otros 

organismos, sino incluso por las propias organizaciones regionales dentro de las cuales se 

formaron. 

En este sentido las mujeres han tenido que crear instancias organizativas específicas las 
cuales les permiten reforzarce como grupo para posteriormente vincularse a otros procesos 

solidarios y constituir organizaciones mixtas de trabajo regional y nacional. 

Desde estas organizaciones mixtas han cuestionado el que en la práctica no exista una 

política pública real hacia las mujeres en el campo, como lo señalo en el siguiente apanado, 
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e) Movimiento indio en los ochenta y las modificaciones al art. 4° constitucional 

En este pequeño espacio, señalo algunas generalidades acerca de este tema, que en realidad es 

digno de una profwida investigación y de ser tratado con mayor amplitud, 

La cuestión del movimiento indígena en nuestro país ha cobrado vigencia desde por lo 

menos la década de los setenta, en que este actor social hizo escuchar sus voces desde el interior 

de organizaciones campesinas que aún cuando en sus principios y plan de acción, no explicitaban 

la lucha y defensa por los derechos de los pueblos indios, sí enarbolaban algunas de sus demandas 

y aglutinaron en su interior importantes contingentes de indígenas. 

Es importante reconocer la gran presión y el papel que jugó esta movilización india, que 

no sólo logró sensibilizar a la sociedad civil mexicana y a organizaciones populares y 

democráticas que retomaron y apoyaron su lucha; sino que lograron impactar al gobierno 

mexicano, quien tuvo que demostrar, aunque fuera en apariencia, su interés por mejorar las 

condiciones de vida en que actualmente viven los pueblos indios de México. 

De esta manera, al calor de la ya mencionada movilización india en el país, la simpatía por 

parte de organismos populares, así como organismos internacionales que se pronunciaron en 

contra de los llamados "festejos" del V Centenario de la llegada de los españoles a estas tierras; el 

gobierno salmista propuso una serie de modificaciones a la política indigenista, queriendo 

abandonar la práctica integracionista, a una que "redimiera" la deuda que el Estado tiene con los 
pueblos indios, 

De esta forma, plantea atender sus demandas dentro del Programa Nacional de 

Solidaridad; así como mediante la instalación de la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos 
Indígenas (abril de 1989). 

En la instalación de esta Comisión, Salinas de Gortari reconoce las condiciones adversas, 

de desigualdad e injusticia en que viven las comunidades indígenas, y la deuda "histórica" que la 
newton y el Estado, tiene con ellos. 

En su discurso señaló "...recojo con interés la propuesta de elevar a rango constitucional el 
reconocimiento de las comunidades indigenas..,,42 

42  Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas de México Propuesta de reforma para reconocer los 

derechos cóbrales de los pueblos indígenas de México.. México, INI, 1989, p. 3. 
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Por lo anterior giró instrucciones para que se elaborara una propuesta de reforma a la ley; 
así como que el Instituto Nacional Indigenista, elaborara un diagnóstico general sobre las 
condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de emprender 

acciones encaminadas a erradicar la pobreza extrema en que viven. 

Así a finales de 1990, una vez que la Comisión Nacional de Justicia de los Pueblos 
Indígenas, asume su tarea de presentar una propuesta de modificación constitucional para 
"reconocer los derechos culturales de los pueblos indígenas", y que ésta se sometió a una 
"consulta nacional", se manda la iniciativa a la Cámara de Diputados, para su discusión y 

aprobación. 

Posteriormente se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(1991-1994), que en gran medida depende de los planteamientos del PRONASOL. 

Paralelamente el gobierno salinista intentó corporativizar a las organizaciones indígenas, 
aplicando el mismo esquema que a las organizaciones campesinas, convocando a aglutinarse en 

tomo al Congreso Indio Permanente (octubre de 1990). 

Por su parte las organizaciones indígenas independientes, que en este momento ya asumían 
la defensa de su identidad étnica y diferenciaban su lucha de la de otras organizaciones populares, 
justamente por el reconocimiento propio de su especificidad india, manifestaron su descontento 
no sólo por el discurso que maneja el gobierno en cuanto a cambiar de política, sino que también 
se opusieron a la conformación de una Comisión que atendería las cuestiones que a ellos les 
atañían y de la cual no formaron parte; también cuestionaban que en la práctica el gobierno 
continuara violando sus más mínimos derechos humanos; y que por otra parte participara dentro 
de las Celebraciones del Quinto Centenario. 

En esta década la movilización indígena se manifestó en contra del despojo de sus tierras, 
falta de recursos para producción, asesinatos, secuestros, encarcelamientos, no respeto a sus 

centros ceremoniales; la falta de servicios educativos (y en los lugares donde los hay, no se 
imparten de forma bilingüe y de.  respeto a la cultura étnica); carencia de servicios médicos (o que 

en muchos casos están permeados de prácticas discriminatorias y sin considerar la problemática 
social en que se encuentran las comunidades; o de abuso en cuanto a prácticas de esterilización de 

mujeres indígenas sin consultarlas); etcétera. 
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Cabe destacar la campaña impulsada por diferentes organizaciones indígenas, organismos 

de apoyo e instituciones educativas en torno al Quinto Centenario; y la realización en septiembre 

de 1991, del Primer Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indios, en la 

ciudad de Matías Romero, Oax. 

A este Primer Foro asistieron representantes de 96 organizaciones y comunidades 

indígenas; así como representantes indios de Panamá, Peri, Bolivia, Guatemala y Bolivia. 

Dicho Foro logró engancharse al proceso internacional en contra de los festejos oficiales 

sobre este hecho histórico, que ellos consideraban como de invasión y exterminio de los pueblos 

indios. 

De esta forma se manifiestan por la dignificación indígena, y aprovechan este espacio, y 

los que abrirán posteriormente, para denunciar la situación de marginación, de abuso y violación 

de los derechos humanos de los pueblos indios. 

Con base a entrevistas realizadas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 

a representantes de 35 organizaciones indígenas asistentes a este Primer Foro, se hace notar que 

un 18.5 % tenían demandas en relación a la tierra; 24.7 contra la represión; 7.4 % por la libertad 

política; 13.6 por democracia; 19.8 % en relación a servicios; en relación a cuestiones ecológicas 
3.7 % y el mismo porcentaje de organizaciones que demandaban crédito. 

En relación al tipo de respuesta que el gobierno había dado a sus demandas el 71.4 % de 

organizaciones entrevistadas señaló que se les había dado una respuesta negativa.43  

Esta pequeña reseña, de lo que dejó entrever y denunció el Primer Foro Internacional 

sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, nos da una muestra de lo que en realidad 

sucedía, en el tiempo en que el gobierno salinista manifestaba su preocupación por impartir 
justicia a los pueblos indios y reivindicar la política indigenista. 

43Véase "Derechos Humanos en Matías Romero, una babel diferente", en Revista 500 altos de resistencia; número 

especial, febrero de 1990, 15-24 
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Después de publicado, en enero de 1992, el texto que se adicionó al Articulo Cuarto 

Constitucional, con el que legalmente se reconoce el carácter pluricultural y pluriétnico, de la 

nación mexicana y se adquiere el compromiso de que la ley proteja y promueva la cultura de los 

pueblos indígenas, y de cara al siglo XXI, después de pasado el muy anunciado 12 de octubre de 

1992, con todas las acciones realizadas, tanto de manera oficial como independiente, se hace 

necesario tomar en serio los diagnósticos hechos por las instituciones oficiales. 

Estos diagnósticos arrojan datos vergonzosos e indignantes acerca de la situación en que 

viven los pueblos indios, por lo que es urgente replantear en los hechos la politica indigenista. 

Por supuesto que el papel de la movilización indígena es fin►damental y la historia lo ha 

demostrado, la lucha indígena, con sus acciones de presión específica, su denuncia y exigencia han 

sido la única vía en que han logrado impactar y orillar al gobierno a que los tome en cuenta. 

Pocos son los avances y mucha aún la corrupción, humillación, maltrato y marginación en 

que viven los pueblos indios y desgraciadamente la lucha de los indios de Chiapas, que se 

manifiesta en una guerra contra el Estado mexicano, es la prueba y ejemplo más fiel acerca de 

que, la impartición de justicia, que tanto anunció el gobierno salinista, aún no llega a las 

comunidades indígenas de nuestro país. 

El gobierno actual, ya ni siquiera respeta la demanda agraria de derecho a la tierra, y 

mucho menos ha comprendido la lucha india por el territorio; por la defensa de sus medios 

naturales; la vigencia del derecho consuetudinario, y respeto al autogobierno indio. 

Por último quiero hacer notar la ausencia real de una política de justicia, alimentada de la 

práctica de los propios indios; y la ausencia de una propuesta integral, que no sólo mencione 

respeto a prácticas culturales; ya que a pesar de la creación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos con el programa de atención a los pueblos indios, o el programa de Procuración de 

Justicia del Instituto Nacional Indigenista, los pueblos indios han no son considerados en realidad 

corno sujetos que podrían proponer y vigilar que efectivamente haya impartición de justicia. 

Respecto a la movilización indígena, existen varios estudios serios, en los que se reivindica 

la lucha indígena; sin embargo falta mucho todavía por investigar y retomar aquellos aspectos que 

nos permitan un proyecto de mayor alcance. 
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d) Política gubernamental en los ochenta y mujer campesina 

El hecho de haber iniciado con la revisión de los planes de gobierno y su enfoque hacia el sector 

rural, ha sido con el objetivo de buscar entre líneas, el planteamiento que tanto el gobierno de 

Miguel de la Madrid Hurtado, como el de Carlos Salinas de Gortari, hicieron en relación a las 
mujeres del campo; y digo entre líneas, porque de hecho no existe una política pública dirigida 

específicamente para las mujeres campesinas, sino que actualmente sólo se le da continuidad al 

impulso de un tipo de organización que durante la década de los setenta, con el gobierno de Luis 

Echeverría Alvarez, se creó mediante las modificaciones hechas a la Ley Federal de Reforma 

Agraria, estableciendo en los artículos 103, 104 y 105, el derecho de las mujeres avecindadas o 

hijas mayores de 16 años, así como a las esposas de ejidatarios, a poseer una parcela donde 

pudieran impulsar actividades productivas o de servicios en beneficio de ellas y de las familias 

pobladoras del ejido. 

Por lo anterior se promulga la creación de las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer, 

UAIM, "cuyo propósito central es apoyar el desarrollo productivo del núcleo agrario mediante la 

participación económica de las mujeres"44  y que en 1979 fue considerada por la Ley General de 
Crédito Rural, como sujeto de crédito. 

Con el impulso a la participación de las mujeres en la constitución de UAIM y al 

establecimiento de servicios en éstas, se pretendía por un lado descargar a las mujeres de sus 

actividades domésticas cotidianas, o producir (mediante cría de animales de traspatio o cultivo de 

hortalizas), algunos alimentos básicos para la familia; y por otro impulsar proyectos productivos 

con los que se generarían ingresos extras para la economía familiar. 

Este programa fue el de mayor trascendencia que el gobierno impulsó hacia este sector de 

la población, y que se consolidó con la creación del Programa Agrícola Industrial de la mujer al 
interior de la S.R.A. 

De esta forma durante la década de los ochenta encontramos algunos programas dirigidos 

a la población femenina rural y que están a cargo de la S.R.A.; del Consejo Nacional para la 

Población CONAPO; la S.A.R.H. y la S.P.P.; las cuales basan su acción en las UAIM. 

44  Vélasquez, Margarita, et. al. Efectos de la crisis económica 1980-1985 sobre las condiciones de vida de las 

mujeres campesinas en México, México, UNICEF, 1989, pag. 93. 
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El CONAPO en 1981, crea el Programa Nacional para la Integración de la Mujer al 

Desarrollo (PRONAM) que tenía como objetivo el formular un Plan Nacional de Integración de la 

Mujer al Desarrollo, pero por su corta duración (en términos de ser un plan de sexenio), sólo 

pudo realizar algunas investigaciones y diagnósticos sobre la situación de las mujeres; así como 

centrar algunas acciones con mujeres campesinas en cuestiones, sobre todo de planificación 

familiar. 

En 1983, se crea el Programa Nacional de Acción para la Integración de la Mujer al 

Desarrollo (PRONAIM). 

En éste destaca un apartado en el que se menciona a la mujer rural como parte importante 

en el desarrollo rural, pero a través de su organización en las UAIM. 

De esta manera, la S.R.A. y el CONAPO, en el marco del PRONAIM, crea el Programa 

de Participación de la Mujer Campesina, en la consecución del Desarrollo Rural (PROMUDER), 

el cual también centra su labor con las UAIM, y plantea los siguientes objetivos: 

"Impulsar la participación de las mujeres campesinas en actividades generadoras de 

ingresos, 

procurar su empleo permanente remunerado, 

apoyar su participación en la producción de alimentos, 

promover reformas legislativas en cuestión agraria- laboral y de seguridad social y 

erradicar el analfabetismo, 

aumentar los niveles de instrucción y/o escolaridad de la población femenil 

campesina".45  

Por su parte, la S.A.R.H., instrumentó el Programa de Concertación para la Mujer Rural, 

organizada en la UAIM, a través de la Dirección de Bienestar Social y Economia de Traspatio. 

45  Barrón, Antonieta, La mujer rural sujeto de politicas públicas, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 

Pall 7 
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Este programa pretendía impulsar microproyectos productivos, de tres tipos: 

• Que permitieran disminuir el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico. 

e Que crearan microempresas que incrementaran el valor de la producción. 

• Que permitieran crear una economía de traspatio para mejorar la dieta familiar. 

Asimismo, la S.P.P. instrumentó, en 1984, el Programa de Desarrollo Comunitario con la 

participación de la Mujer (PINMUDE), cuyos propósitos eran los siguientes: 

Fomentar la participación de la mujer como agente de cambio. 

▪ Dar elementos (en términos de capacitación) a la población para mejorar su calidad de vida y, 

e Mediante la gestión municipal fomentar actividades que permitan mejorar el nivel de vida y 

generar empleos productivos. 

Dentro del gobierno salinista, aún con todo y las modificaciones al art. 27 constitucional y 

la nueva ley agraria que entró en vigor el 27 de febrero de 1992, tampoco se contempla la 

necesidad de crear instancias que atiendan las demandas especificas de las mujeres dedicadas a 

actividades agrícolas, tanto de las que laboran en la parcela del marido, y todavía menos las 

jornaleras agrícolas. 

Incluso con la nueva ley agraria, aún cuando no se ha manifestado el sentir real de las 

mujeres, si es posible detectar en diversos encuentros y talleres, por ejemplo el IX Encuentro 

Nacional de Promotoras Rurales, a mediados de 1992 o, en el IV Encuentro Nacional de la Red 

de Mujeres de la UNORCA, en septiembre de 1993; la preocupación por parte de las mujeres 
respecto a que antes el ejido era patrimonio familiar, y con las actuales modificaciones, el hombre 

queda con todas las facilidades que le otorga la ley, de acabar con dicho patrimonio "cediendo sus 

derechos parcelarios", sin que la mujer pueda ser considerada. 

Por otra parte a la mujer, en tanto esposa o concubina, en la nueva ley agraria no se le 

considera como sucesora inmediata de los derechos sobre la parcela, en caso de fallecimiento del 

ejidatario, ya que la ley no lo obliga a este respecto (art. 17), por lo que él puede designar a 
cualquier persona. 
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Tampoco se considera a las mujeres, dentro de esta nueva ley como parte activa en las 

asambleas ejidales, aún cuando allí se pueden tomar decisiones trascendentales sobre sus parcelas 

y que sin duda son de importancia para el patrimonio familiar. (art. 23 y todas su fracciones). 

Desde la perspectiva de las Promotoras Rurales,46  habría elementos de algunos artículos 

que pueden ser aprovechados por las mujeres en su beneficio como campesinas, por ejemplo: 

haciendo valer su derecho a tener prioridad dentro de la lista de sucesores y, cuando los hombres 

emigran por más de cinco años, ellas pueden reclamar le titularidad sobre la tierra. 

Asimismo; de acuerdo al art. 71, se deja abierta la posibilidad de organizarse para el 
establecimiento de industrias rurales, no solamente a través de la UAIM. 

Sin embargo en cuanto a la posibilidad de organización por parte de las mujeres, en el 

titulo cuarto, correspondiente a las Sociedades Rurales, plantea la posibilidad de constituir 

uniones de ejidos para establecer empresas para el aprovechamiento de los recursos naturales o de 

prestación de servicios y, se menciona que "en ellas podrán participar ejidatarios, grupos de 

mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños 
propietarios" (art. 108). 

La participación de la mujer en la constitución de empresas, se restringe, ya que sólo 

podrá reconocérsele a aquellas que estén organizadas, y sin embargo no es requisito para ninguno 

de los otros sujetos que se mencionan en dicho articulo. 

También son pocas la posibilidades de desarrollo y participación por parte de las mujeres 

campesinas en la cadena productiva, ya que ni en la Ley Agraria, como documento, ni en la 
práctica existe el reconocimiento a lo que debiera ser un derecho. 

Continuando con los programas de gobierno, dentro del sexenio salmista, en 1991 se crea 

el Programa de Mujeres en Solidaridad, MUSOL, y sin que el Programa de Apoyo a la UAIM, al 
interior de la S.R.A. deje de funcionar, se pone en marcha , como el programa sexenal de mayor 

cobertura dirigido a las mujeres, y que representa la expresión actual del PINMUDE, a cargo esta 
vez de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 

46  "Las reformas al articulo 27 constitucional. Nueva ley reglamentaria. Documento para las promotoras de 

mujeres campesinas." en Cuadernos Agrarios No 5,6, nueva época, México, 1992, pp.218-227 
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Atía nodo en términos formales, no existe en la ley la exigencia de tomar una u otra 
Ama espada de asociación, en el caso de MUSOL, se aplica una metodología rigurosa de 
Mb* • la cual se exige, para poder apoyar con recursos financieros los proyectos de las 
Meres, el que éstas formen los llamados "Comités de Mujeres en Solidaridad". 

El problema de estos comités es que ea ellos se impone una estructura organizativa, que 
manen la existencia de representantes y de instancias de decisión, las cuales no siempre coinciden 
coa las que las mujeres habían elegido, decidido y aprobado, casi siempre de manera democrática 
y abierta es sus asambleas. 

Cae esta metodología de MUSOL, en la práctica se manipula el proceso organizativo de 
las unjan y as muchos casos, estos comités son considerados como parte de la estructura del 
pando oficial 

También ea la SEDESOL en Empresas de Solidaridad, en la Subdirección de 
micrommproms, se da atención a los proyectos de mujeres males. 

Sis sabugo, y debido a la modernización del campo mexicano, cada vez se hace más dificil, ya 
seo el interior de MUSOL o de EMPRESAS, por parte de las mujeres que se organizan, conseguir 
ea enes intituciones apoyos fifteacieros para impulsar proyectos productivos o de servicios que 
se encamisa a mejorar au economía famdiar y, a crear espacios propios en los que participen 
Ilbremsate y regodeaos acerca de sus condiciones de vida y la manera de transformarla. 

Para poder ser apoyadas por las pocas buteacias creadas para atender sus demandas, 
timase que realizar usa serie de trámites burocráticos, que en los hechos entorpecen y desgastan la 
osuefdaciáa de ata procesos OfaillititiVOS, ad como presentar proyectos que garanticen 
resubrolad económica, relegando a tia último plazo el beneficio social. 

Sis «silboso, la mayoría de los proyectos que las mujeres impulsan en el campo, se 
bacas piedeameste en actividades consideras i transcendencia, sh valor productivo y que 
rife e que requieres menores inversiones Ileascieras y juramente por ello, no se les da prioridad. 

Edite una pan ~da, por parte de las mujeres rurales por la instalación de molinos 
oomenarios de ahosmal que facilitan la pesada y tradicional actividad de las mujeres en el 
proceso de elaboración de la tortilla que es uso de los alimentos básicos en las familias 
eampeelase de nreetro país,; así ~a se indias por la instalación de tortillerias comunitarias, 
be cuales descargas tetaban, a las mujeres de la actividad araba mencionada. 
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Debido a que ambos tipos de proyectos son fundamentalmente de servicios y con bajo 
rendimiento económico, se consideran por las instituciones como intranscendentes, se les somete 
a largos trámites; sin que se rescaten como proyectos que inciden directamente en liberar a la 
mujer de actividades que les absorben gran parte de su tiempo diario, aligeran su pesada carga de 
trabajo, permitiéndoles participar en otras actividades; asi como también permiten consolidar 
grupos de trabajo, adquirir experiencia en el manejo y administración de recursos de inversión y 
tener la posibilidad de abrir un pequeño espacio en el cual puedan buscar y transcender hacia 

otros proyectos. 

También esta el caso de las mujeres que se organizan para formar huertos o granjas 
avícolas, porcinas o caprinas, con la idea de utilizar una parte, para el consumo de las familias de 

las participantes, tratando de mejorar la dieta familiar, y de ser posible, vender en el mercado local 
el resto de la producción, para invertir un porcentaje del dinero, en el mantenimiento y mejora de 
los huertos o las granjas, asi como para obtener cierta utilidad económica para las participantes. 

Las mujeres también se organizan en tomo a la instalación de tiendas de abasto 
comunitario, para asegurar productos básicos de calidad y de precios accesibles; así como al 
establecimiento de un servicio comunitario que de buena atención. 

Los proyectos mencionados hasta aquí, reflejan la preocupación de las mujeres por cuidar 
la alimentación de sus familias; ya que aún cuando a la instalación de molinos y tortillerias se les 

cuestiona a las mujeres el rompimiento con la "tradicional" elaboración de las tortillas, ellas 
argumentan que no dejan de poner atención en la calidad del nixtamal, así como en la limpieza de 
todo el proceso. 

Contradictoriamente la mayoría de los proyectos que son considerados "productivos" y 
que las mujeres presentan ante las instituciones públicas, son sometidos a estudios de 
"factibilidad", en los que la cuestión del mercado tiene un peso fundamental. Desde luego, los 
criterios con los que se realizan los estudios, son en términos de que los proyectos de mujeres 
funcionen en la lógica eficientista empresarial. La cuestión de la rentabilidad social es algo que no 
entra en los criterios de evaluación. 



La experiencia de las mujeres Ilriáltftil de la :ona árida del Valle del Ale:quitra 	 Pa. 34 

Asimismo, como las mujeres en el campo no tiene manera de presentar las garantías que 

las instituciones les requieren47, para ser sujetas de crédito, y por significar sus proyectos como 

inversiones de alto riesgo, no fácilmente están dispuestas a financiar proyectos novedosos que en 

algunos casos llegan a presentar las mujeres. 

De la misma forma las mujeres en el campo han demandado apoyos financieros para la 

instalación de refresquerías, carnicerías, lavanderías, talleres de costura o carpintería, así como de 

comedores colectivos y guarderías infantiles. 

Sin embargo, respecto a sobre todo a los dos últimos tipos de proyectos, tampoco pueden 

ser considerados como rentables económicamente, por lo que también carecen de apoyo 

financiero. 

Otro problema que enfrentan las mujeres que se organizan es que para la asignación de 

recursos se aprovecha la coyuntura política y/o se les exige determinada filiación partidista. 

Asimismo, algunas instituciones quieren imponer proyectos que ellos consideran 

convenientes, sin respetar la decisión e interés de las mujeres que participan. 

Por otra parte, creen que les corresponde dar línea acerca de la forma en que deben 

organizarse y trabajar, generando conflictos al interior de los grupos, terminando por dividirlos. 

En relación a la cuestión organizativa, muchas veces la actitud de funcionarios de algunas 

instituciones no permiten la participación y desarrollo de todas las integrantes, ya que sólo 

pretenden negociar con una o dos mujeres. 

En esta misma línea, las instituciones públicas no prestan apoyo, asesoría y capacitación 

real, para que las mujeres se superen y avancen en el desarrollo de sus proyectos. 

47Curiosamente la ley las excluye como propietarias de la tierra y sin embargo esa es una de la principales 

garantías que requieren las instituciones para considerarles su solicitud de crédito. Aún con la Nueva Ley Agraria, 

en la práctica a las mujeres se les continúan presentando dificultades de este tipo.  
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Corno hemos visto, las mujeres han formado parte del discurso y de diferentes programas 

que corresponden a determinado sexenio, pero no existe un diagnóstico y una política pública que 

en realidad conlleven a una planificación de acciones encaminadas a mejorar la condición de la 

mujer rural, no digamos sólo en términos de su pertenencia a un núcleo social, sino incluso a nivel 

personal: acceso a salud, educación y empleo, así como el derecho a la tierra. 

Aún cuando se reconoce la existencia de la "sobreexplotación" y la desigualdad político-

social y cultural de las mujeres, en el momento de poner en marcha los programas de gobierno, no 
se busca la creación de estrategias que incidan sobre la discriminación y desigualdad hacia ellas, 

así como tampoco se busca atacar los motivos reales que les impiden participar en la "consecución 
del desarrollo social" 

A pesar de la ausencia de una política pública que garantice y valore la participación de las 

mujeres en la búsqueda por mejorar la calidad de vida del sector social rural, ellas han logrado 

transcender el plano de la espera de una política que las tome en cuenta y sobre todo que las 

beneficie. 

Así como también, y a pesar de las actividades que por la división sexual del trabajo, 

tienen que realizar, han comprendido que de una manera unida y organizada pueden hacerle frente 

a sus problemas y carencias que por su débil economía, se les presentan día con día; así como 

también han logrado ubicar la demanda política hacia el Estado, de la creación de acciones 

publicas efectivas que les permitan superarse en lo personal y que desde luego incidan en la 
mejora y permanencia de la economía campesina. 

De esta manera, vemos cómo para mantener la productividad de la unidad familiar 

campesina las mujeres han tenido que intervenir cada vez más en las actividades agropecuarias y 

de traspatio, además de continuar realizando sus tareas domésticas y actividades de reproducción 
biológica y social. 

Si bien es cierto, que de alguna manera, estas actividades y proyectos impulsados por las 

mujeres, representan la continuidad de labores que tradicionalmente han desempeñado, también lo 
es que en diferentes regiones del país las mujeres han incursionado en nuevas actividades como es 

el caso de aquellas compañeras que han impulsado proyectos amplios de ganadería, 
refaccionadas, carpinterías, elaboración de bombas de agua, pescadoras etcétera. 
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Pero lo importante es que el impulso de estos proyectos innovadores y aún los 

tradicionales abren la posibilidad de ubicar su problemática como mujeres, no en el ámbito 

familiar, sino comunitario, por lo que descubren que las acciones colectivas las pueden llevar a 

transformar su realidad y vincularse con otras mujeres que desde sus localidades y en su vida 

cotidiana luchan por superarse, incidiendo de esta forma en los cambios del sector rural. 

De esta forma hemos visto que las mujeres en el campo han creado un sin fm de 

estrategias que les pemúten justamente sobrevivir como sector social. Estas estrategias, las 

analizaremos, en otro capitulo, retomando el ejemplo de las mujeres indigenas hñáhñü del Valle 

del Mezquital. 

La región del Valle del Mezquital, se localiza en el estado de Hidalgo, que se caracteriza 

por ser uno de los cuatro estados de la República Mexicana que su población vive en condiciones 

de extrema pobreza. 

El Valle del Mezquita] es un ejemplo de la rica y tradicional experiencia de recreación de 

prácticas de sus pobladores Hílihñü, que les permiten sobrevivir a pesar de la conjugación de una 

politica estatal que los margina y de las condiciones naturales adversas en que habitan. 

De esta forma, en el siguiente capítulo precisaré el espacio geográfico en que se 

desenvuelven las comunidades haiitulii, para posteriormente, a partir del tercer capítulo, analizar el 

papel de las mujeres corno parte de un núcleo social, en la creación de estrategias de 

sobrevivencia a través de la organización comunitaria y de su participación en procesos sociales 

encaminados justamente a conseguir la sobrevivencia del sector social rural. 



La experiencia de lar mujeres Ilñühñü de la zona árida del Valle de! tleNuital 

2. ESPACIO SOCIAL Y GEOGRÁFICO HÑAHÑÜ  

2,1 Conformación histórica del espacio y la etnia MIMAR. 

 

pae. 41 

 

a) Problemas en la definición de la región 

La importancia de explicar la conformación y delimitación del espacio está en virtud de su 

relación con los procesos sociales que en él se gesten y que tienen que ver con la búsqueda 

permanente y cotidiana de conseguir los medios necesarios de subsistencia, y la reproducción de 

las condiciones que permitan la continuación de la identidad de los pueblos. 

Entendido de esta forma el espacio sería "... el resultado tanto de las formas cristalizadas 

del espacio fisico históricamente reconfiguradas, como de las nuevas determinaciones sociales que 

se desarrollan en su seno, lo cual está en relación con el grado de desarrollo de las fuerzas 

productivas. A lo que se debe añadir la amplia gama de aspectos culturales (lazos comunitarios, 

antecedentes propios, religión, etcétera.) y los componentes politicos"48  

Sin que la discusión en tomo a los estudios regionales y su definición sea el eje principal 
de esta investigación, consideré conveniente reseñar brevemente los criterios y diversas 

concepciones que en tomo a la región y al grupo étnico involucrados en este estudio se ha 
suscitado. 

La inquietud ante el problema de región nace justamente al notar que se consideran 

separados los criterios político-administrativos; étnico-culturales; y/o fisiográfico-ambientales y de 

esta forma no dan cuenta, de una manera clara de los procesos sociales que involucran a los 
individuos que habitan las distintas regiones del país. (Cada una de estas definiciones serán 
descritas en el inciso "c"). 

No parto de concebir al contexto regional como determinante del ser social, pero sí creo 

que existe una interrelación permanente entre el ambiente y las actividades sociales, políticas, 
económicas, culturales y productivas de los grupos humanos. 

48  Martínez Assad, Carlos, "Los estudios regionales y su impacto en las ciencias sociales", en Balance y 

perspectivas de los estudios regionales en México. México, Edit. Pornia, 1990, p.9-10. 
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El problema de la definición de la región ha sido resuelto por algunos estudiosos del Valle 

del Mezquital, al incluir en sus estudios descripciones que tienen que ver con los factores fisicos y 

grupos humanos de población y la homogeneización que de estos puedan hacer. 

Otros han integrado en su análisis las variables de interacción entre el hombre y el medio 

físico o natural en que se desarrolla. 

Algunos más se han esforzado por considerar la interrelación entre medio ambiente y 

grupos humanos con conceptos tales como relaciones sociales; asentamientos humanos; 

transformación y apropiación del medio ambiente; procesos productivos y uso de recursos 

naturales, así como desarrollo histórico y comportamiento político, social y cultural de los grupos 

sociales que se desarrollan en un espacio social y geográfico determinado. En este orden de cosas, 

la discusión de la cuestión regional, cobra importancia al incluir en su análisis la conformación del 

espacio fisico y social, vinculando a los procesos de apropiación de dichos espacios; una de estas 

formas de apropiación son precisamente las estrategias de sobrevivencia, más adelante 

analizaremos las formas y procesos de apropiación espacial por los hfiiihfifi. 

Por lo anterior analizo la manera en que el grupo hfilihfiii ha creado estrategias que le han 

permitido sobrevivir en la región árida del Valle del Mezquital; particularmente aquéllas que 

involucren a las mujeres. 

De tal forma analizaremos la conformación y apropiación del Valle del Mezquita) por el 

grupo hfirdula. 

b) La región Silibñü: El Valle del Mezquita! 

ales pobladores del Mezquita] "somos Hfiiihfiü" 

Creo conveniente subrayar que a nivel de profesores y miembros de academias de cultura de 

origen hidalguense,49  han manifestado su descontento en distintos foros y encuentros, así como 

entre la población de distintas regiones y grupos étnicos del país, respecto a la manera tradicional 

en que se ha denominado al "otomi" y que en cambio ellos se autononibran 

49  Por ejemplo en el caso de los miembros de la Academia de la Cultura Ñáhiiü, A.C., conformada por profesores 

originarios del Mezquital. 
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Estos grupos de profesores e intelectuales de la región han revisado documentos 
históricos, encontrando que el término "otomí" ha servido para "...injuriar al que era inhábil y 

torpe, reprendiéndole de su poca capacidad y habil_•dad"S0  

Por lo que respecta al término hñalulii, hace alusión a la "lengua nasalizada", al idioma y 
cultura de este grupo. Por lo que en el presente estudio se lea denominará como ellos se 
autonombran, debido a que esto nos lleva a concebir un grupo que ha encontrado la manera de 
reconstruir su propia historia, entendida no sólo como explicación del pasado sino en el sentido de 
autoconstrucción de un futuro que se percibe diferente, en términos de apropiación y 
transformación del espacio social en que se desenvuelven, a partir de procesos que los involucra 
en la constitución de organizaciones tendientes a mejorar su calidad de vida. 

ii) El territorio hñithñü y la lucha por la sobrevivencia 

Los estudiosos de la región del Valle del Mezquital han reconocido de manera general que ésta 
ha sido habitada desde la época prehispánica por el grupo indígena otomí sin que se puedan 
precisar con exactitud fechas acerca de su asentamiento, ni de su origen. 

Existe la hipótesis de Miguel Othón de Mendizabal, en la que plantea que su asentamiento 
en la región data del siglo IX; y que proceden de lo que actualmente es el estado de Querétaro 
teniendo relación directa con los grupos de cazadores-nómadas chichimecas de las montañas. 

Con base a estudios arqueológicos 51  se cree que los otonúes llegaron a la región del 
Valle del Mezquital en el año 1100 d.C.; y a la fecha continua siendo el territorio tradicional de 
este grupo. 

Desde su asentamiento en esta zona, los hfflihñil, han estado inmersos en un proceso de 
sujeción hacia los grupos dominantes. En la época de las grandes culturas, fueron dominados por 
los toltecas, pasando por los aztecas y más tarde, por los españoles, durante el periodo colonial. 

50  Sahagún, Bernardino, de, Historia General de las cosas de la Nueva España 3 ed., México, Edit. Poma, 1977 

Tomo 111, p. 197. 

Si Véase Trinidad Meléndez, "Arqueología e historia en el Valle del Mezquital", en Nos queda la esperanza. El 

Valle del Mezquital., México, CNCA, 1990. p.97-116. 
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Esta situación de dominio y explotación, obligó a los htlidulii, a refugiarse de los 

invasores, te el desierto, ya que son tierras que no representaban ningún atractivo para ellos. 

En la actualidad no deja de causar extrañeza el que el hilálniü se estableciera en el desierto 

y por qué aún ahora, continua allí, a pesar de los embates, políticos, económicos y culturales. 

Una de las características particulares de este grupo desde la época prehispánica ha sido 

justamente el que nunca buscó asentarse en aquellos lugares donde recursos tan fundamentales 

corno el agua, estuviera cercano al lugar elegido para establecer la "unidad doméstica". Debido a 

cuestiones que para muchos resultan inexplicables o más aun sin razón de ser, pero que se 

encuentran vinculadas a maneras distintas de resolver las necesidades inmediatas de vida y que 

veremos más adelante. 

Se cree que los criterios que se tomaban en cuenta para su asentamiento estaban más 

relacionados con el lugar donde se encontraba su parcela y no con lo accesible del recurso agua; 

ya que para "...abrir el abaleo de este liquido, la mujer hacía recorridos hasta de 20 Km diarios, 

desde la unidad de residencia hasta los manantiales, y se explotaba de manera racional la 

vegetación de desierto y que almacena grandes cantidades de liquido"52  

Precisamente, porque se trataba de una zona desértica, tenían que aprovechar al máximo, 

los recursos que éste les proporcionaba, de acuerdo a la zona y época del año; por ello, su patrón 

de asentamiento era disperso, y no se hallaba en relación directa, con lo accesible del recurso 
agua. 

Más adelante hablaremos de esta manera peculiar de satisfacer sus necesidades 

elementales y que tienen que ver con el uso y aprovechamiento de los recursos que el desierto le 

proporciona al hñihñü en las distintas zonas de éste de acuerdo a la época del año, y que se 

encuentran vinculadas con prácticas ancestrales tales como la caza y recolección de animales 
(insectos y en general fauna menor); así como la recolección de frutos y semillas. 

52  López Aguilar. F. "Estructura de las repúblicas de indios en los siglos XVI y XVII", en Nos queda ILEmaga 
El Valle del Me:411431, 1990 pp 49.96. 
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Estos elementos, aunados a las relaciones sociales que se han establecido al interior de la 

familia y la comunidad han permitido la adaptación transformación y apropiación del espacio en 

que históricamente han sobrevivido; permitiéndoles abastecerse, así como generar "...el excedente 

que en la época prehispánica era tributado a sociedades como la tolteca y la azteca y durante la 
colonia a los españoles".53  

e) Conformación del actual espacio 

El Mezquita', se asocia con el territorio que durante el siglo XVI se conocía con el nombre de la 

Teotlalpan "Tierra de Dioses" y se sabe que comprendía los siguientes municipios del actual 

territorio de Hidalgo: Atotonilco, Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tetepango, Axacuba, San 
Agustín Tlaxiaca, Tizayuca, Tezontepec, Toltayuca, Zaputlán de Juárez, Pachuca, Mineral de la 

Reforma, Mineral de El Chico, El Arenal, Actopan, San Salvador, Francisco I. Madero 

(Tecpatepec), norte de Mixquiahuala, Chilcuatla, Santiago de Anaya, lxmiquilpan, Cardonal y 

Santa Maria Tepeji.54  

Para algunos autores, el Valle del Mezquital es una región con subregiones 

correspondientes a microsistemas diferenciados entre sí, pero ligados por grupos de población, 

actividades económicas, administración municipal, distritos electorales, etcétera. 

Esta definición territorial, tiene como base la integración municipal y no ha sido suficiente 

para definir al Valle del Mezquita' como una gran región homogénea, debido a que en su interior 

coexisten diferencias que obligan a subdividirla en zonas diferenciadas sea por la Sierra Madre 

Oriental que les imprime diversos matices naturales a los poblados; así como la división que 

algunos autores señalan entre la zona irrigada y la zona temporalera, que desde luego le confieren 

dinámicas diferentes vinculadas no sólo con el paisaje, sino con la diferenciación social entre 

productores de temporal y productores de riego. 

A la lista de esta integración territorial, se le suman tres municipios que por sus 

características sociales y etnográficas quedarían comprendidos en esta región hidalguense: Jacala, 
Meztitlan Y Pacula.'5  

53  Ibidem, p. 58 

54  Mendizabal, Miguel Colon de, "Evolución económica y social del Valle del Mezquital", en Obras Completas 

Tomo VI, México, 1947, p.54. 

55  Juárez Gutiérrez, Ma del Carmen. Geografía de  las actividades en el Valle del Mezquital. Tesis de Geografía, 
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Esta definición coincide con el punto de vista de la administración pública, ya que de 
acuerdo a la cobertura que en 1971 tenía el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquita! (PIVM) 

la región quedaba conformada por 29 municipios y en 1982 los aumentó a 32 integrando a Jacala, 

Pacula y Metztitlan56. 

Actualmente el Instituto Nacional Indigenista, considera que esta región geoeconómica, 

esta conformada por 29 municipios que se asemejan por sus características fisicas (los cuales 

podemos identificar en el mapa con la clave del siguiente cuadro). 

CLAVE MUNICIPIO POB 
TOTAL 

13013 	< 	5 
AÑOS 
BILINGÜE 

LENGUA 

3 Actopan 40,613 2,584 otonú 
5 Ajacuba 12,704 61 otomí 
6 Mfajayucan 16,830 3,655 otomí 
9 Arenal, El I2,650 216 otomí 

10 Atitalaquia 17,626 1,040 otontí 
13 Atotonilco de Tula 19,327 63 otomí 
15 Cardona' 17,731 9,211 otomí 
17 Chapantonso 11,108 SI otomí 
19 Chilcuautla 13,697 6,036 otomí 
23 Fco.1 Madero 25,554 893 otomí 
29 I luichapan 33,479 407 otomí 
30 baniquilpan 65,934 29,099 otontí 
31 Jacala 13,362 53 otomí 
37 Metzlitlan 21,418 2,191 otomi 
41 Mixquishuala 31,137 749 otomí 

México, U.N.A.M., 1975, p. 57. La autora distingue a los tres últimos municipios como zona de "influencia" del 

Valle del Mezquital, o municipios que lo integran politicamente 

56  Sarmiento Silva, Sergio. "Procesos y movimientos sociales en el Valle del Mezquital", en Nos queda la 

esperanza. El Valle del Mezquital,  México, CNCA, 1991, p. 196. 
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CLAVE MUNICIPIO POB 
TOTAL 

POB 	< 	5 
AÑOS 
BILINGÜE 

LENGUA 

43 Nicolás Flores 7,068 3,340 otomí 
44 Nopal& de Vahean 13,458 41 otomí 
47 Pacula 5,450 28 otomí 
50 Progreso 17,156 519 otomí 
52 San Agustín Tlaxiaca 19,941 118 otomí 
54 San Salvador 25,674 6,288 otomí 
55 Santiago de Anaya 12,457 6,289 otomí 
5 Tasquillo 15,090 6,169 otomí 

59 Tecozautla 27,224 1,784 otomí 
63 Tepejí de Ocampo 51,119 2,510 otomí 
64 Tepetitlan 7,430 127 otomí 
65 Tetepango 6,871 40 otomí 
67 Tezontepec de Aldanut 31,651 290 otomí 
70 Tlahuelikan 11,508 102 otomí 
74 Tlaxcoapan 15,896 169 otomí 
76 Tula de Allende 73,713 489 otomí 
84 innapán 35,067 4,495 otomí 

TOTAL 729,943 89,107 

Fuente: INI, Cuaderno de Demografia 1990. Hidalgo, México, 1992. 
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Para Raúl Guerrero, se hace necesario incluir en la definición de la región del Mezquital 

aspectos etnográficos ya que existen municipios como Zimapán (en la zona montañosa); 

Tecozautla, Huichapan, Nopala y Chapantongo (hacia el occidente) y Tepejí del Río (al sudoeste) 

donde se practican ceremonias y se conserva la lengua de origen hñahñu. 57  

También existe la propuesta de Calvillo Ortega", en cuanto a las subregiones que 

integran al Mezquita) y que se conforman por grupos de municipios, con base a características 

socioeconómicas semejantes. 

Teniendo como base los 32 municipios del Mezquita! señalados, esta autora los divide en 

dos zonas: Zona norte y noreste los cuales los clasifica con un potencial útil para la explotación 

minera y con poco desarrollo social, definiéndola como área estancada y comprende los municipio 

de Ajacuba, Alfajayucan, Cardonal, Jacala, Metnitlan, Nicolás Flores, Pacula, San Agustín 

Tlaxiaca, Tecozautla, Tepetitlan y Zimapán; con el 52% de la superficie del Mezquital, 

La zona centro-sur, caracterizada por la presencia de valles fluviales que propician la 

actividad agrícola, impulsada con el sistema de riego; es considerada como "área dinámica" y 

abarca el 48 % de la superficie de esta región. 

Para otros el Valle del Mezquita( es una prolongación del Valle de México, que se 

conforma por valles más pequeños en los que contrastan las formas de vida de sus pobladores con 

la de los de la sierra. 

Este planteamiento corresponde al Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. 

(COPEVI), que a petición de la Diócesis de Tula, realizó una investigación en el Mezquita) (a 

fines de los sesenta), definiéndola con aspectos geográficos y considerando que la integraban 27 

municipios, la división de COPEVI coincide más o menos con la que hace la S.A.R.H. en su 

agenda agrícola, sólo que ésta no incluye a Francisco I. Madero, Nicolás Flores y Zimapán, 

integrando en su lugar a Tlahuelilpan y Tezontepec de Aldama. 

57  Guerrero Guerrero, Raúl, "Ecología del Valle del Mezquita!", en Nos queda la esperanza. El Valle del 

Mezquita!, México, CNCA, 1990, p. 120. 

58  Calvillo Oruga, Ma. Teresa, Fundamentos geográficos para la reorganización espacial en el Valle del 

Mezquital. Tesis de Maestría en Geografia, México, U.N.A.M., 1981. 
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Estudios recientes de arqueología59  han definido esta región en términos fisiográfico-

ambientales considerándola como "una zona conformada por pequeños valles escalonados 

(Actopan, lxmiquilpan, Huichapan, Alfajayucan y Tula) que reconocen como nivel de base y 

drenaje las subcuencas del río Tula." 60  

Desde el punto de vista geográfico forma parte del altiplano central mexicano, siendo una 

prolongación de la cuenca de México, al norte del Distrito Federal con una superficie total de 7 

206 Km2. 

Por su parte, en el Atlas Ejidal de Hidalgo, del I.N.E.G.I., correspondiente a 1988, se 
divide al estado en 12 regiones, para lo cual se consideraron aspectos socioeconómicos, 
históricos, culturales, de medio ambiente y respetando los "perfiles municipales". 

. 
REGION MUNICIPIOS 
Región I Pachuca Atotonilcio el Grande, Epazoyucan, Huasca, Mineral del Chico, 

Mineral de la Reforma, Oimatlán, Pachuca, Tizayuca, Toltayuca, 
Zapotlán, Mineral del Monte, Villa Tezontepec. 

Región II Tulancingo Acatan, Acaxochitlini, Cuautepec, Metepec, Santiago Tulantepec, 
Singuilucan, Tulancingo. 

Región III Tula de 
Allende 

Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepetilán, Tepeji de 
Ocampo, Tzontepec de Aldanui, Tlaxcoapan, Tetepango, 
Tlaltuelban, Tula de Allende. 

Región IV Huichapan Chapantongo, Huichapan, Nopala, Tecozautla. 
Región V Zimapan Chapulhuacán, Jacala, Pacula, Pisallores, Zimapán, La Misión. 

59  Véase López Aguilar, op. cit.  1990; y Trinidad Meléndez, Miguel Angel, op. cit.,  1990. 

60 Trinidad Meléndez, Miguel A., en. cit.  p. 104. 
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REGION MUNICIPIOS 
Región VI 
Zocualtipan 

Eloxochitlán, Metzquititlán, Tianguistengo, Zacualtipán. 

Región VII 
himiluilpan 

Alfajayucin, Cardona), Chilcuautla, haniquilpan, Tasquillo, Nicolás 
Flores. 

Región VIII Tenango 
de Doria 

Agua Blanca, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenengo de 
Doria. 

Región IX Apan Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Tlanalapa, 
Zempoala. 

Región X Huejutla Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Huejutla, Jaltocán, Xochiatipan, 
Yahualica, Orizatlán. 

Región XI Actopan Actopan, El Arenal, Francisco 1. Madero, Mixquiahuala, San 
Agustín Tiaxiaca, Santiago de Anaya, San Salvador, Progreso. 

Región XII Molango Calnali, Juárez Hidalgo, Lolotla, Molango, Tepehuacan de 
Guerrero, Tlahuitepa, Tlanchinol, Xochicoatlan.0  

La creación de estas subregiones en materia de planeación y administración municipal 

oficial, no consideran propiamente al Valle del Mezquital como una región, como por ejemplo, sí 

lo hacen con la Huasteca, aún cuando esta última sea una región igualmente compleja desde el 

punto de vista geográfico, ambiental, sociocuhural y político. 

En el caso del presente estudio consideré que el Valle del Mezquita!, está conformado por 

32 municipios, coincidiendo con el Prof. Raúl Guerrero Guerrero, en cuanto a contemplar a 

Pacula, Jacala y Metnitlan como parte del Mezquita), ya que son municipios que se asemejan por 

sus características sociales y etnográficas. 

d) Continua el asentamiento disperso IthAltad 

En el México moderno, uno de los criterios en la conformación de pueblos y ciudades ha sido el 

que se establezcan en lugares "accesibles" que puedan ser "beneficiados" con los servicios 

necesarios para su desarrollo: agua, luz eléctrica, transporte, escuelas, centros de salud, 

alcantarillado, drenaje, etc. Sin embargo, ni siquiera en la actualidad se ha conseguido que muchas 

familias liñahñu se concentren en localidades a las que se les ha dotado de esos servicios. 

61  Fuente: Atlas Ejidal del estado de Hidalgo, México, INEGI, 1988, 
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En la actualidad existen comunidades como Banxu, perteneciente al municipio de 

lxmiquilpan, que se encuentra totalmente alejada de éste; al que por lo regular sus habitantes, 62  

sólo bajan los días lunes en que se establece el mercado más importante de la región. Llegan a 

vender y comprar lo más indispensable para el gasto de la semana: maíz (por cuartillo o cargas de 

25 cuartillo), chiles y tomate, así como cal para el nixtarnal 

Banxu es una de las comunidades hfiahfiu, donde el problema de la migración (a los E.U. 

principalmente) esta presente y se refleja en la ausencia casi total de los hombres jóvenes, dejando 
la casa y la parcela en manos de las mujeres, quienes gracias a la organización del trabajo de 

"presta fuerza" -consistente en ayudarse entre las familias en los trabajo de campo, parcela por 
parcela, sin remuneración económica-; han podido trabajar sus tierras produciendo básicamente 

maíz para el autoconsumo y, aprovechando los arboles frutales como el durazno y la manzana que 
existen en la localidad. Mientras pastorean o "chivean" como ellos le llaman, recolectan insectos y 

plantas en el monte, con los cuales complementan su dieta alimenticia. 

Asimismo, con el trabajo de faenas han logrado construir un camino de terracería63  hasta 

Orizabita64  ; así como una escuela y la iglesia del pueblo, que sólo abre una vez al alío con 

motivo del 12 de diciembre. 

Otra comunidad indígena es Cantamaye, en el municipio de lxmiquilpan, en la que habitan 

aproximadamente 20 personas unidas por lazos de parentesco, y que trataron de ser concentradas 
en la colonia Naxthey, creada por el gobierno de Echeverría y a la que a pesar de que se le dotó 

de todos los servicios, de los cuales carece Cantamaye, como son: agua, luz, escuela, centro de 

salud, tiendas de abasto e incluso iglesia65  No han querido concentrarse en esa colonia porque no 

quieren abandonar la tierra en que "vivieron sus padres y abuelos; ahí están sus muertos, sus 

tierras, sus magueyes, su monte y sus chivos",66  

62  352 habitantes, según datos del Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

63  En la década de los setenta cuando era Vocal Ejecutivo del P.1. V.M., el Prof. Maurilio Mufióz. 

64  Que sin ser cabecera municipal resulta uno de los centros más cercano en el cual pueden abastecerse y mandar a 

los niños a la escuela primaria.  

65  En 1991 terminaron de construir, con faenas, una pequeña capilla. 

66Entrevista a Sra. Epifanía de la comunidad de Cantamaye, diciembre de 1990. 
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También en el sexenio de De la Madrid estuvo presente el interés por concentrar a los 

hfilhfiii en localidades dotadas de los "beneficios del urbanismo", y se reflejó en lo que el vocal del 
ejecutivo del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense 
(P.I.V.M.H.H.) Jonathán Vega Torres, anunció bajo el nombre de "micropolis" con las que se 
pretendía replantear la acción del gobierno en materia de desarrollo rural y demográfico; 
partiendo de que "—más de 600 mil indígenas otomíes del Valle del Mezquital viven en 2 mil 
pueblos con menos de 500 habitantes ... muchas comunidades tienen 15 o 20 personas y todas 

quieren agua potable y otros servicios, por lo que tenemos que racionalizar un poco. La única 
forma de hacerlo es concentrando la inversión y la población, haciendo que concurran el 
territorio, el hombre y la economía".67  

Este programa parte de que la dispersión del grupo hñáhitii ha sido producto de los 
errores de la obra pública en el Mezquital, la cual no ha sido planeada ni coordinada 
adecuadamente, ya que ha obedecido a una competencia entre el P.I.V.M.H.H. y el gobierno en 

turno. 

De la misma forma, el problema de la concentración en micropolis, desde el punto de vista 
del vocal del P.I.V.M.H.H. se encuentra con dos limitantes: "..,la primera es la faha de recursos 
económicos para desarrollar a corto plazo el programa y, la segunda, la renuencia de la población 
indígena".68  

Podemos apreciar, en la declaración de Jonathán Vega Torres que existe un grave 
desconocimiento acerca de la conformación de la etnia lulithfiii y que no considera que esta forma 
de asentamiento disperso esta vinculado a su inserción en la sociedad de dominio en la que desde 
antes de la colonia española vivieron, y que los ha llevado a crear estrategias de subsistencia 
enfrentándose a un "...medio semidesértico cuya precariedad implica el establecimiento de 
dinámicas de aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles y que les permitieron subsistir 
como grupo y generar el excedente suficiente para cubrir el tributo".69  

67  García Sordo, M., "Concentrarán en micrópolis a los otomies de El Mezquital", en Unombuno, 28 de julio de 

1984, pp. 3,6.  

6a [ocie"  p.  6.  

69  Trinidad Mélendez, op. cit., p. I I I. 
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Revisando los Resuhados Definitivos del Censo General de Población y Vivienda, 1990 

(integración territorial, edo. de Hgo.), se puede encontrar que el tipo de asentamiento disperso 

hillihññ continua siendo vigente. 

El municipio que concentra la mayor parte de población indígena hilahftu es Ixmiquilpan 

con 29 099 hablantes de español y de lengua indígena, seguido de Cardonal con una población 
indígena de 9 211 y, en tercer lugar Santiago de Anaya con 6 289 hablantes de lengua indígena, 

son también estos municipios los que se hallan más divididos en un gran número de localidades en 

comparación con los habitantes que las integran, (como se aprecia en el siguientes cuadros). 

CLAVE MUNICIPIO POR 
TOTAL 

LOCALIDADES 

3 Actopan 40,613 25 
5 Ajacuba 12,704 9 
6 Alfajayucan 16,830 81 
9 Arenal, El 12,650 23 

10 Atitalaquia 17,626 12 
13 Atotonilco de Tula 19,327 15 
15 Cardonal 17,731 88 
17 Chapantongo 11,108 24 
19 Chilcuautla 13,697 23 
23 Fco.I Madero 25,554 24 
29 Huichapan 33,479 59 
30 Ixmiquilpan 65,934 85 
31 beata 13,362 44 
37 Metztitlan 21,418 88 
41 Mixquiahuala 31,137 13 
43 Nicolás Flores 7,068 32 
44 Nopala de Villagran 13,458 59 
47 Pacula 5,450 28 
50 Progreso 17,156 12 
52 San Agustín %laca 19,941 42 
54 San Salvador 25,674 36 
55 Santiago de Anaya 12,457 21 
5 Tasquillo 15,090 29 

59 Tecozautla 27,224 52 
63 Tepejí de Ocampo 51,119 41 
64 Tepetitlan 7,430 20 
65 Tetepango 6,871 3 
67 Tezontepec de Aldama 31,651 14 
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CLAVE MUNICIPIO POR 
TOTAL 

LOCALIDADES 

70 Tlahuelilpan 11,508 8 
74 Tlaxcoapan 15,896 
76 Tula de Allende 73,713 47 
84 Zintapin 35,067 11 

TOTAL  729,943 

MPIO. LOCALIDAD P011. TOTAL P013.<5A HAB 
HÑAHÑU 

POB.<5A. 
BILINGÜE 

1XMIQUILPAN 65,934 2,154 29,099 
lxmivilpan, Centro 26,967 58 5,087 
Agua Florida 90 66 
Alberto, El 1122 151 742 
Arenalito Remedios 545 25 315 
Bangandho 857 39 636 
Barrido, El 514 6 206 
Bothenguedo 447 9 162 
Boxhuada 229 23 162 
Boye 144 16 108 
Conténtale 15 3 8 
Cantinela 698 4 372 
Capula 322 12 252 
Cañada Chica 358 31 393 
Cerritos 779 32 523' 
Cerro Blanco 120 16 73 
Chahnita 191 26 125 
Cuesta Colorada 437 77 242 
Deca 344 12 184 
Defay, El 517 46 338 
Dedhi Alberto, El 215 30 156 
Dexthí San huaico 441 39 296 
Dextho 554 14 423 
Dexha 47 7 33 
Dios Padre 1119 1 277 
Durazno 665 25 453 
Emes, Las 34 1 25 
Espino, El 400 ' 	39 292 
Espíritu, El 732 24 516 
Estación, La 490 20 337 
Exhacienda de Ocotla 278 9 204 
Exhacienda de Bodhe 340 29 222 
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MP10. LOCALIDAD POB. TOTAL POB.<5A HAB 
HÑAHÑU 

POB.<5A. 
BILINGÜE 

Felipe Anides 558 5 189 
Granaditas 230 16 156 
Gtutdho 269 37 172 
Heredad, La 734 25 477 
Huecú, El 215 5 172 
Huapilla 107 25 65 
Huerta, La 203 29 115 
Huestejhe 72 17 39 
!palio López Rayón 315 8 184 
Jaguey Capula 427 27 299 
Julian VillaBran 1,051 50 681 
Lagunita, La 513 26 383 
Lázaro Cardenas 317 5 189 

rLoma de la Cruz, La 959 66 655 
Loma de 	Villagran, 
La 

959 66 655 

Loma, La 258 15 188 
Loma, La 198 19 146 
Loma, 	La, 	Pueblo 
Nuevo 

210 22 142 

López Flores 131 12 87 
Maguey Blanco 1,347 50 875' 
Manantial, El 873 33 517 
Mandho, El 64 16 33 
Naxtey, Naxtey 125 18 79 
Nequeteje 563 45 341 
Nith, El 904 3 394 
Nogal, El 88 22 51 
Ojuelos 67 2 31 
Olivo, El 462 26 273 
Orizabita 1,333 47 757 
Palma, La 289 23 194 
Palma, La 79 9 46 
Panales 1,827 35 1,088 
Puedes 194 36 121' 
Pechuga, La 496 4 177 
Pinos, Los 206 5 129 
Presas, Las 127 16 84 
Pueblo Nuevo 948 40 714 
Puerto Dexthí 501 45 340 
Quixpede 276 13 205 
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MPIO. LOCALIDAD POB. TOTAL POB.<5A HAB 
HÑAHÑU 

P0113.<5A. 
BILINGÜE 

Remedios 966 44 647 
San Andres Orizabita 425 26 287 
San Juanico 822 55 531 
San Pedro Copula 1,118 90 629 
Tablon, El 550 46 367 
Tatzadho 1,009 41 700 
Taxtho 120 9 75 
Tephe, El 1,483 32 883 
Valante, El 309 80 
Vazquez, Los 29 24 265 
Xaxny 29 4 24 
Zanayoa 139 I 63 
TOTAL 131,439 4,313 58,321 

Fuente: S.P.P. Hidalgo. Resultados Definitivos. Datos  por localidad (Integración territorial). X1 
Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1990. 

Hay que considerar que cada una de ellas cuenta con autoridades que los representan ante 

el municipio (delegado o juez, vocales y topiles); así como con comités de salud, educación, 

vigilancia, etc.; representantes de tenencia de la tierra y mayordomos en el caso de la 

representación eclesial. 

Por lo anterior podemos decir que efectivamente, esta organización de asentamiento de 

tipo disperso, continua en la actualidad y es una respuesta cultural a la marginación y explotación 

de que son objeto, por parte del Estado moderno. 

Ante esta explotación y marginación se repliegan en los pequeños valles y alejados montes 

en donde crean diversas estrategias de sobrevivencia en su vinculación e interacción con su 

espacio social y geográfico. 

Para los fines de la administración pública el problema de la dispersión, le representa gran 

complejidad en el sentido de no mantener el control político-electoral, y de dotación de servicios), 

así como el enfrentarse a demandas tales como dar reconocimiento jurídico autónomo a ciertas 

comunidades que así lo han solicitado. 
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Tenemos el caso de López Rayón, del municipio de lxmiquilpan, que se integra por cuatro 

manzanas: El Dextho, La Loma, El Deca y El Centro; y que ha tenido el problema (a fines de los 

sesenta), de que los habitantes de la manzana del Dextbo creían conveniente separarse de López 

Rayón, y demandaban que el Ayuntamiento de baniquilpan los considerara como una comunidad 

independiente, y que por tanto se les dotara de servicios como escuelas y centros de salud; así 

como apoyo en la construcción de tiendas de abasto y molinos de nixtamal, para no tener que 

hacer recorridos (no muy cortos) constantes para abastecerse en el centro. 

Esta situación igualmente se presentó en la comunidad de Orizabita (que según el censo de 

1990 contaba con una población de 1 333 hab.) y que aproximadamente en 1989, los delegados 

municipales decían tener todos loa elementos jurisdiccionales para que el gobierno del estado 

pudiera reconocer a esta comunidad como cabecera municipal. 

De esta forma, podemos apreciar que pese a estos intentos constantes por concentrar a la 

población Malibu, ellos continúan alejados en el "amargo desierto, las cuestas frías y miserables 

montañas que nadie ambiciona -y que, terminaron por ser su mejor refugio y su única defensa."70  

Este tipo de asentamiento disperso, ha permitido la sobreviveacia de este grupo indígena y 

que, en la actualidad nos permite explicar el que continúen habitando zonas inhóspitas y de la 

misma forma recreando estrategias que les permitan no sólo hacer frente a su medio 

semidesértico, sino a una política del Estado moderno que no deja de poner en marcha planes y 

programas que en aras de la integración a la Nación atenta contra el desarrollo histórico de los 

pueblos, y que pese a estos ensayos integracionistas los mantiene marginados. 

2.2. El espacio geográfico 

El haber apuntado las dificultades en la definición de la región y en el proceso histórico del grupo 

truhán, nos permitirá delinear los elementos que en la actualidad conforman el espacio social y 

geográfico en que se mueve este grupo. 

70 Benítez, Fernando. "El libro de la infamia", en Los indios de México, 3a. ed., México, Era, 1985, p. 37. 
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He señalado que las comunidades hñahñu se encuentran dispersas como parte de una 
herencia cultural histórica (en respuesta al sometimiento y dominio), que les permitió, como ahora 
todavía, crear estrategias de sobrevivencia que tienen que ver con la transformación y apropiación 

del medio natural "que involucra una compleja trama de actividades polivalentes que va desde el 
trabajo en la parcela, la recolección, el pastoreo, las artesanías y, cada vez más el trabajo 
asalariado en el campo yen las ciudades". 71  

En este sentido reconozco que el espacio geográfico en que se desenvuelve el hñahñu no 
es un espacio que se reduzca a su lugar de producción agrícola, sino que comprende aquellas 
zonas que le permiten obtener lo necesario para sobrevivir y que, puede incluso, estar fuera de la 
región en que por tradición habita. 

De esta forma, citando a Sergio Sarmiento podemos decir que "la cuestión del espacio 
geográfico está ligada a la tierra como un escenario vivo a partir del cual los indígenas organizan 
una economía de subsistencia que tiene tras de sí toda una tradición de lo que podríamos 
denominar las estrategias ancestrales del cultivo y la recolección de plantas y frutas, además de la 
domesticación y cacería de animales".72  

Así en comunidades en las que aparentemente están desprovistas de riqueza, sus 
habitantes extraen de los pocos recursos que se les presentan lo suficiente para satisfacer día con 
día el hambre y la sed; en base a acciones que analizaremos más adelante. 

De esta forma podemos entender que si bien comunidades que mencioné anteriormente 
como Banxu y Cantamaye en las que aparentemente "no se da nada", permiten mantener la 
identidad hñahñu y ser un espacio de reafirmación y recreación de ésta. 

Aunado a este proceso de transformación y apropiación del espacio social y geográfico se 
encuentra el análisis de los distintos ecosistemas que conforman regiones y subregiones pobladas 
por grupos humanos que realizan diversas actividades productivas relacionadas con el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Por tal motivo reseñaré brevemente la conformación 
de los ecosistemas en el Valle del Mezquital y la manera en que estos se han transformado en 
virtud de la intervención del hombre. 

71  Sarmiento Silva, Sergio, op ch., p. 207. 

72  Ibiciem, p. 202. 
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a) Diferencias ea los ecosistemas: uso de los recursos naturales y procesos productivos 

Hemos dicho que el Vallo del Mezquital, se localiza en la parte centro-poniente, del actual estado 

de Hidalgo, es una región que se caracteriza por su clima semidesértico y tiene una superficie total 

de 7,206 Km cuadrados (aproximadamente 40% del territorio total del estado). 

Es necesario subrayar que el Mezquital se encuentra atravesado por la Sierra Madre 

Oriental, asi como por otros accidentes orográficos menores como son: la Sierra de Juárez al 

norte; le Serranía que va del Ceno del Fraile a la Sierra de Actopan, al este; la Serranía del Mexe 

al sur, y al oeste la Sierra de Xinthé. 

Por estas diferencias en el relieve encontramos un valle conformado por diversos 

ecosistemas que le confieren dinámicas y expectativas de vida distintas a sus pobladores; como 

iremos viendo en el presente apartado. 

Las pendientes de los montes presentan una flora que varia 5081: la altitud, los vientos y 

la composición geológica. 

De esta forma podemos encontrar zonas de matorral; de pequeños bosques y de una gran 

variedad de cactáceas. Predominan en la región arbustos espinosos como el nopal, el cardón, la 

biznaga, el garambullo, el órgano, la palma, el piral (planta medicinal) y el mezquite. 

Tenemos también la guapilla y el huizache que crece en sitios rocosos, (que han servido de 

apellido muy comunes entre los lulahrlii). La biznaga que es también comestible. 

. El garambullo, que tiene un fruto conocido como "chilito", que es una golosina de la cual 

disfrutan los niños del Mezquital, cuando van al monte a pastorear; a parte de que las ramas de 
esta planta tienen propiedades curativas. 

Del mezquite aprovechan sus vainas como alimento para el ganado, e incluso en las zonas 

más pobres como alimento para humanos (elaboran atole) la madera se usa en construcción, y la 

corteza se aplica en la medicina tradicional. 

Por lo general el suelo del Mezquital es pobre en materia orgánica y minerales; es arcilloso 

por lo que impide la filtración de agua de los pocos ríos y de las fuentes naturales, por lo que es 
poco apto para el cultivo. 
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Es necesario reconocer que si bien el clima y las condiciones agrológicas del Mezquita!, 

son poco propicias para el cultivo de cereales y gramineas, favorecen el desarrollo espontáneo de 

una rica flora comestible y medicinal; la cual es aprovechada, como ya dijimos, por los habitantes 

de esta región en sus alimentos y en la medicina tradicional. 

También crecen en la región agaves fibrosos de los que sobresalen la lechuguilla y el 

maguey, los cuales como se explicará más adelante, han servido de base a la industria doméstica 

hfahdu y por lo tanto a su economía familiar. 

Por lo que respecta a su fauna, Luigi Tranfo la describe de la siguiente manera: 

...es muy pobre; aparte de los animales domésticos que se encuentran en el campo: 

perros, pollos, bueyes, amos y alguna cabra; los animales salvajes tienden a subir 

por las pendientes de los cerros que circundan el Valle ya que la tierra de la 

planicie también es avara con ellos. 73  

Continuando con el tipo de suelo en la región cabe destacar que el centro del Valle cuenta 

con un subsuelo profundo, en el que se ha podido desarrollar la agricultura desde la época 

prehispánica, transformando la vegetación. 

Sin embargo, con la ampliación del Distrito de Riego (003 y 100), en la década de los 

setenta, se da un fuerte impulso a la agricultura capitalista, la cual benefició a aquellos 

productores con posibilidades de introducir cultivos rentables que fueran encaminados a la 

comercialización. 

Desde luego, que los hfithfil, no cuentan con los recursos suficientes para pasar de una 

agricultura de autoconsumo, a otra de tipo comercial con cultivos de alfalfa, jitomate, hortalizas 

que implica un alto costo económico. Por lo que la mayoría de sus tierras continúan siendo de 

temporal. 

Por ello, en la época actual, de transición a la modernidad, el hñábáil sigue basando su 

subsistencia en prácticas ancestrales como son: la recolección de frutos, plantas y semillas, así 

como a la talla de la lechuguilla, la agricultura a medias, crianza de animales domésticos y, la caza 

de fauna menor. 

73  Tranfo, Luigi. Vida v magia en un pueblo otomi del Mezquilal,  México, I.N.I. - C.N.C.A., 1989 pp. 67 - 68. 
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La cosgomonía propia de los liñAlulti ha permitido ese aprovechamiento de los recursos 

naturales ya que para este grupo 

...la naturaleza es la gran fuente de vida, pues de ella se obtiene la poca comida que 

consumen y también los recursos para construir sus casas, vestido, obras de arte. 

En este sentido los billlhñü desde tiempos inmemoriales, han transmitido a las 

generaciones sucesoras el respeto que se debe tener a la flora y a la fauna74 

Así, tenemos que los procesos productivos se hallan estrechamente vinculados con el uso 

y aprovechamiento de los recursos bióticos. 

il Las plantas del desierto: el maguey 

A diferencia de otras culturas, que buscan asentarse en lugares donde puedan abastecerse del agua 

como un liquido preciado no sólo para la agricultura, sino como bebida elemental para los seres 

vivos; para los hfilliñü, no fue fundamental, ya no basaban SU subsistencia en la agricultura, y 

gracias a la extracción del pulque de los magueyes silvestres satisfacían su sed. 

El maguey ha sido una planta que se cultivaba antes de la llegada de los españoles. En el 

caso de los hallan lo cultivaban con cierto "descuido" ya que no requería de mucha atención 

dado que se adaptaba perfectamente a las condiciones climáticas del Mezquital y requería de un 

mínimo de agua. 

Fue una planta noble desde siempre, porque no sólo les proporcionaba agua miel para 

hacer pulque, siendo además, el pulque, un producto intercambiable o vendible, para la 

adquisición de otros bienes indispensables en su dieta alimenticia, como son el maíz y el frijol. 

Así la producción del pulque les permitía, una vez que satisfacían las necesidades del 

consumo familiar, vender el excedente en el tianguis o entre los vecinos, e incluso durante la 

colonia española a ciertos sectores de la población, por lo que desde entonces era un medio, para 

obtener un ingreso extra. 

El cultivo del maguey adquirió mayor importancia justamente durante la colonia ya que 

permitió, con el desarrollo de la minería crear una actividad doméstica en la que el haahñu se 

especializó, siendo todavía ahora fuente importante de sus ingresos: la jarciería. 

74Botho, Anotado, "La cultura Ñáhñii", en Nos peda la esperanza, México, CNCA, 1990, p. 254. 
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Esta actividad le permitió "... aprovechar aún mas de una manera favorable las condiciones 

del medio fisico, dotado de diversas especies de yucas y de agaves silvestres o cultivados ...así 

como...obtener recursos necesarios para su vida y por otra parte permitió que continuaran 

viviendo dispersos en su extenso territorio" 75  

La industria de la jarciería continúa siendo la base de la economía de las comunidades 

localizadas en la zona árida del Mezquital, que es el principal hábitat del hñaltfiu, porque como 

hemos dicho, las mejores tierras abiertas al cultivo se encuentran acaparadas por grandes 
productores de cultivos de mayor rentabilidad y destinados a la comercialización. 

En este sentido, el aprovechamiento del maguey silvestre, así como de los que actualmente 
cultivan, juega un papel importante en la economía doméstica, no sólo por la extracción del 

pulque, que es la bebida característica de la región, y que además sirve como complemento 
alimenticio; sino que tiene otros usos: las pencas se utilizan para la construcción de sus casas, así 

como para darse calor y luz; también se aprovecha la fibra textil para elaborar los ayates que 
utilizan para cargar o para cubrirse del sol. En el tronco del maguey se desarrollan unos gusanos 

rojos, chinicuil, que son muy codiciados por su rico sabor, así como por su alto valor nutritivo. 

También esta generosa planta proporciona otro tipo de alimento para el Maitu, en la época en 
que da flores "...gualumbos que, cocidas y guisadas, constituyen un rico platillo"76  También 
extraen, una pulpa, del raspado, que sirve al igual que las pencas frescas, como alimento para sus 
animales domésticos. 

75  Mendizabal, Othon Miguel de, op cit. p. 119. 

76  Guerrero Guerrero, Raúl. La ecología del Valle del Mezquital. en Nos queda la esperanza. El Valle del 

Mezquital., 1990. pp 117 - 134. 
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iil La lechuguilla 

El tallado de la fibra de lechuguilla, otro agave fibroso, que crece de manera silvestre en los cerros 

y que al igual que el maguey es aprovechado en la industria jarcicra para la elaboración sobre todo 

de ayates, reatas, lazos, cordeles, morrales (actualmente de su fino hilado se elaboran artesanías 

que caracterizan a la región), representó y representa un trabajo importante que tuvo su mayor 

auge, durante la época en que la explotación minera también lo tuvo, y se tradujo en un ingreso 

extra para los indígenas hñalifiti. 

La decadencia de esta industria se inicia en el siglo XIX, justo cuando los avances técnicos 

comienzan a penetrar en la minería, sustituyendo los antiguos y rústicos sistemas de saqueó de 

éstas, así como por la introducción de materiales sintéticos que vienen sustituir las fibras 

naturales. 

Sin embargo, actualmente, la talla, hilado y tejido de la fibra de maguey y de lechuguilla 

continua siendo una actividad importante en las regiones áridas del Mezquita]: lxmiquilpan, 

Actopan, Cardona!, Tasquillo y Alfajayucan. Siendo los principales lugares de producción los 

poblados de Maguey Blanco, Yolotepec, Xuchitlán, Tephé, Pueblo Nuevo, Bangandó, Capula, 

Pozuelos, Cardenal, San Juánico, Orizabita, Remedios, Cotzá, Dadú, El Espirítu Santo, 

Portezuelo Chico, Panales, El Alberto, Tlacotlapilco, San Ma. Didandú, Portezuelo Grande, 

Caltimacán, Tasquillo y Puerto Juárez.77  

Para finalizar es importante señalar lo contradictorio de este aprovechamiento tradicional 

de los recursos naturales y el desconocimiento por parte de los gobernantes y que de alguna 

manera se refleja en que en los programas no haya atención hacia los recursos naturales existentes 

en el Valle, que se ha reflejado en no proteger los recursos bióticos con que cuenta la región; 

tenemos así un desaprovechamiento de las biznagas y órganos (cabeza de viejos), cardones y el 

propio maguey; así como el mezquite "no obstante sea la planta que le ha dado nombre a este 

importante Valle", prácticamente se convierten en una flora rara en el Mezquita1.78  

77  Ibidem. 

78  Herrera Caballas, Arturo. Ponencia presentada al Encuentro de Cultura Ñaluiü, Ixtniquilpan, ligo., 4, 5 y 6 de 
septiembre de 1990, slp, mimeo. 
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Estos recursos no han sido manejados, ni comercializados "... en beneficio de los propios 

habitantes del Valle del Mezquital", en tanto que países de Europa, así como Estados Unidos, las 
han importado para solucionar problemas de erosión de la tierra, para buscar alternativas de 
alimento animal; estas plantas son apreciadas por su rara belleza, y científicos extranjeros trabajan 
arduamente en investigar sus beneficios en el campo de la medicina. 79  

Hoy día, el pueblo hñahñu muestra una gran capacidad adaptativa y de aprovechamiento 
de una zona ecológica de la cual aparentemente no se puede obtener ni un beneficio; y en la que 
sin embargo ha sobrevivido enfrentándose no sólo a este problema, sino a otros de tipo político y 
que tienen que ver con falta de espacios democráticos, caciquismo, agiotismo, coybtaje, 
marginación, desempleo y falta de servicios en general. 

Como vemos, el desierto que no ofrecía, ni ofrece atractivos para las clases dominantes, 

ha permitido al hfiahfiu conseguir el sustento cotidiano para sobrevivir mediante prácticas que en 
la actualidad no se reducen a lo que hemos señalado como prácticas ancestrales; sino que las 
combinan con trabajos de jornaleros, carboneros, albañiles, choferes, servicios domésticos, 
aboneros, y actividades de otra índole. 

Con base a este tipo de actividades ancestrales es que han creado estrategias de 
sobrevivencia e impulsado proyectos alternativos, en beneficio de sus comunidades, como 
veremos más adelante. 

2.3. Cambios en los ecosistemas del valle del Mezquita' 

En cuanto al medio natural en que los hftithñii se han desarrollado históricamente, debemos 
reconocer cambios sustanciales no sólo a nivel del paisaje, sino en cuanto a las nuevas relaciones 
sociales impuestas con base a las actuales formas de producción y de inserción en la sociedad 
moderna. 

79  Herrara Cabañas, A., cop. cit.,  o/p. 
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Estos cambios han sido profundos y han tenido repercusiones serias para los ecosistemas 
del Valle del Mezquital. Podemos pensar que en esta situación ha influido la penetración de 
organismos externos (oficiales, privados, así como ONG's) y sus respectivas acciones; 

provocando cambios en cuanto a la relación entre hombre y medio ambiente, uso de los 
ecosistemas; en la costumbres y patrones de conducta; la realización de actividades económicas, 
estructura comunitaria; y en general en la obtención de recursos alimenticios y económicos 

relacionados con la sobrevivencia. 

a) Nace el emporio agrícola 

La introducción del sistema de riego en la región data de 1896, cuando se utilizaron las aguas 
residuales de lo que hoy es la Cd. de México, con fines agrícolas y se creó el Distrito de 

Desarrollo Rural 063 80  del cual forma parte el Distrito de Riego 03 Tula, ubicado en 
Mixquiahuala, y el Distrito de Riego 100 Alfajayucan, en lxmiquilpan. 

La introducción del sistema de riego al Valle del Mezquita!, provocó cambios a su medio 
natural, el cual tuvo que supeditarse a las necesidades y requerimientos de la creación de la 

influían:chas hidráulica, con más de 100 000 has. de regadío que destruyeron la cubierta vegetal 
original sustituyendo la biznaga, el nopal, el garambullo y el mezquite, propios de las zonas 
desérticos, por el cultivo de maíz, frijol, alfalfa, trigo, cebada y árboles frutales. 

Esta obra hidráulica que tiene como eje el Río Tula fue alimentada desde sus inicios con 
aguas residuales generadas en la Zona Metropolitana de la Cd. de México (ZMCM), recibiendo el 
mayor volumen los Distritos de Riego 03 y 100 (908.5 y 304.4 millones de metros cúbicos al año) 

estas aguas no tienen un tratamiento previo "... salvo el que puede alcanzar a lo largo de su 
recorrido ea cauces y en conductos cerrados. Los mayores usuarios se encuentran en estos 
Distritos de Riego y abarcan una superficie de 43 972 has y 24 972 respectivamente, siendo los 
cultivos predominantes maíz, alfalfa, cebada, chile y jitomate)... -estas aguas negras se mezclan-

con aguas claras de los ríos Tepejí, Tlautla y Rosas." 8 I 

88  García Vernon Oscar., "¡Las aguas negras! ¿Hacia una nueva vida?, en Nos  queda la esperanza, México, 

CNCA, 1990, p. 159. 

81  Herrera Toledo, C. "Disposición de aguas residuales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México", en 

Quadri de la Torre, G. Agitas residuales de la ZMCM, México, Fundación Friedrich Ebert, 1989, p. 65. 
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Desde el punto de vista oficial esta transformación es ejemplo de la "...capacidad del ser 

humano para adecuar la naturaleza en su beneficio" 82  

El hecho de disponer de riego en el Valle del Mezquital lejos de haber significado un 

beneficio para los hñiihñii, actualmente implica enfrentarse al minifundio y padecer la agudización 

de los problemas existentes con los caciques, ya que han propiciado la concentración de las 

mejores tierras, por parte de latifundistas, que muchas veces, son las propias autoridades de la 

región y contra las cuales, dificihnente se puede hacer algo. 

De hecho las obras de ampliación hidráulica, afectaron el terreno de campesinos, a los 

cuales se les despojó, sin que se vieran beneficiados en su calidad de productores de la tierra; por 

lo que respecta a los hñáñü, en su mayoría siguieron en sus tierras de temporal, con una pequeña 

producción de autoconsunio: maíz y frijol; y con técnicas rudimentarias de cultivo: la coa y la 

yunta de bueyes. 

Por otra parte las aguas negras que llegan al Valle del Mezquital, y que han sido 

consideradas como una alternativa de vida dentro de la región, ya que al contar con poca 

precipitación pluvial, su uso, aunque sean negras; ha permitido tener agua de riego para la 

producción agrícola. 

Sin embargo, han significado, la contaminación de los suelos, y de las pocas corrientes 

pluviales que existían. Así como también la destrucción de la cubierta vegetal originaria, de la 

región, que ha sido sacrificada en aras de las obras de ampliación hidráulica. 

El problema del riego radica en que estas aguas no sólo son desecho de los usos 

cotidianos que la población capitalina hace de ellas, sino que recogen los desechos de las zonas 

industriales. Y aun cuando no se ha podido comprobar, se menciona que el agua esta contaminada 

severamente con elementos como cromo, cobalto, plomo, níquel, boro, hierro, manganeso, asi 

como detergentes. 

La acumulación de los contaminantes por el uso de aguas residuales, así como el uso 

indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas provocan cambios negativos en la calidad del suelo y 
la producción agrícola. 

82 	México Incliona, No. 44, México, 1984, p. 6. 
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b) Superficie agrícola de riego y contaminación 

Basándonos ce información obtenida de los Censos oficiales, encontramos que el 88.2 % de la 

superficie agrícola del estado de Hidalgo se basa en el régimen de temporal y se concentra en las 

regiones de Apan, Huejutla y Pachuca 83; y la disponibilidad de riego en áreas ejidales es escasa, 

sólo el 11.8 % de la superficie agrícola y, se concentra en las regiones de Tula, Actopan e 

Ixmiquilpan, que corresponden en su totalidad a la mayoría de los municipios que conforman el 

Valle del Mezquital. 

El suelo de los municipios con disponibilidad de riego se encuentra contaminado por las 

descargas y uso de aguas negras en la agricultura, provocando no sólo la contaminación de 

suelos, aire y agua, sino de la producción agrícola, que debiera estar dirigida, según la norma 
internacional, a cultivos forrajeros. 

En realidad ha habido un abandono de la producción de cultivos tradicionales tales como 

maíz y frijol, sustituyéndolos por "plantas forrajeras verduras de alto rendimiento económico, 
como sería el caso del jitomate, hortalizas; que son básicamente para consumo humano, 

provocando con esto una severa contaminación de la cadena alimenticia. 

Debido a la proliferación de enfermedades, como el cólera, que se relacionan con la 

calidad del agua de riego, de los cultivos comestibles, en la actualidad se ha planteado que las 

aguas negras ya no lleguen al Valle, para no seguirlo contaminando. 

Esto es un problema real, pero lamentablemente, para una región tan pobre, basta la 
contaminación se volvió una alternativa de vida. Una de las demandas del Movimiento de Pueblos 

del Valle del Mezquita], en 1988, era precisamente la irrigación de sus tierras (ubicadas en 

Mixquiahuala), y uno de sus representantes decía "preferimos morirnos contaminados, a morir de 
bambre".84  

83  Regionalización considerada por el INEGI en el Atlas Ejidal de Hgo , 1988. 

84Inrervención de Candido Cruz, del Movimiento de los ocho Pueblos del Valle, en el Coloquio el Valle del 

Mezquital 15 años después, Actopan, Hgo , noviembre de 1988, mimeo. 
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Otro cambio en cuanto al uso del suelo ha sido el empleo de tierras de alta productividad 

para la construcción de fraccionamientos habitacionales y grandes residencias en lxmiquilpan 85  , 

y en otras ciudades del estado de Hidalgo, donde el crecimiento poblacional ha sido fuerte debido 
a la atracción de mano de obra que busca insertarse en la agroindustria, la rama industrial y 

comercial. 

e) Crecimiento de ciudades 

En la conforniación del actual espacio hñáhriii han influido factores que tienen que ver con el 

desarrollo de las fuerzas productivas, la "planeación regional" y el desarrollo industrial que han 

influido en la existencia de diferencias regionales; lo cual nos lleva a reconocer un enfoque más en 

la definición del Mezquita! como un "área de homogeneidad relativa", conformado por subáreas, 

que como señala Sergio Sarmiento "...se constituyen a partir de un ámbito que no corresponde a 

una homogeneidad territorial. Estos ámbitos pueden ser el de la explotación, la acumulación, el 
intercambio, la dominación política, entre otros"86 

Así, el autor distingue ciudades que destacan por su fuerte movimiento comercial como 

lxmiquilpan y Actopan, donde se asientan dos de los más grandes mercados semanales de la 

región; Zimapán como un importante centro minero; Huichapan como el "...espacio de un grupo 

político de gran peso en el estado"; y ciudades como Tula, que tuvieron un fuerte impulso (desde 
fuera) para su desarrollo industrial. 

En este apartado, señalaré muy brevemente, la forma en que el proceso de urbanización de 

algunos centros de desarrollo industrial como Tula y Tepejí de Ocampo, influyeron en la 
recomposición del espacio rural del Mezquital. 

Parto del reconocimiento de que el proceso de industrialización en México se ha dado a 

expensas de la agricultura y ha sido impulsado por el propio Estado, basándose en criterios 
privados y de rentabilidad sin considerar la coordinación y planeación del desarrollo regional del 
país y de sus habitantes. 

SS Herrera Caballas, op cit., s/p. 

86  Sarmiento Silva, Sergio. op. cit.,  p. 201. 
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Este desarrollo ha influido notoriamente en los cambios en los usos del suelo, hábitos y 

costumbre de la población y ha acentuado el proceso de migración hacia las ciudades o municipios 

semiurbanizados. 

Durante el período desurdiste, se impulsó la creación de "polos de desarrollo" 

acelerándose la conformación de regiones y centros urbanos especializados en la producción de 

insumos básicos y estratégicos para la industria. 

A manera de ilustración consideré conveniente citar en este punto los datos presentados 

por el Instituto Nacional Indigenista respecto a la distribución de hablantes de lengua indígena en 
el estado de Hidalgo, según categoría migratoria, 1980. 87  

De los cuatro municipios considerados con categoría migratoria de "fuerte atracción", dos 

corresponden a Progreso e lxmquilpan que atraen mano de obra que encuentra trabajo en la 

agricultura, la cual durante el periodo desarrollista pasó a ser una agricultura de corte comercial 

ligada a la agroindustria; pero en la que contradictoriamente no pueden insertarse los indígenas. 

Por ello este sector importante de la población ha encontrado en la migración una alternativa para 

su sobrevivencia. 

Los otros dos municipios son Tula y Tepejí de Ocampo, que se distinguen por su fuerte 

impulso industrial; que entre otros nuevos elementos trajo consigo la aparición de la clase obrera 

en la región, con sus propias demandas, formas de organización y problemática particular; así 

como un fuerte movimiento poblacional que permitió el surgimiento de una población 

propiamente urbana, que cotidianamente se enfrenta al problema del espacio y aparece corno 

demandante de vivienda, servicios, salarios justos, y en general democratización de la ciudad. 

Una salida a esto ha sido el de fraccionar suelos que anteriormente se usaban con fines 

agrícolas, con las repercusiones subsecuentes que ya hemos mencionado brevemente en al 
apartado anterior. 

87  Instituto Nacional Indigenista. Cuadernos de Demografía Indígena. Hidalgo, México, 1980, p. 17. 



La experiencia de lar myjeres IMühnit de la zona árida del Valle del Mezquita, 	 Pal 71  

2.4. Precisión de le zona de estudio 

Por lo dicho hasta aquí, podemos darnos cuenta de la diversidad y complejidad que presenta el 

Valle del Mezquita!, como cualquier otra región o subregión del país, para su estudio completo. 

Lo anterior resulta un buen pretexto para buscar la manera de realizar estudios que se 

aboquen a cuestiones concretas, pero que de ninguna manera dejen de dar cuenta de lo que 

sucede en un contexto más amplio, en este caso de la constitución de procesos sociales que 

tienden a transformar las condiciones de vida de la sociedad integrados por actores sociales que 

pugnan, en sus lugares de origen y desde lo más cotidiano de sus vidas por un cambio social. 

Con esto quiero justificar la razón por la cual decidí centrar la investigación en un actor 

social: la mujer hñlihdil en su espacio social. 

Lo que pretendo es describir la forma en que las mujeres hfiiihrlü de manera cotidiana, 

realiza acciones que inciden directamente en las condiciones de vida de sus familias y de las 

comunidades a las que pertenecen. 

El análisis de la participación de la mujer en la economía familiar nos permite conocer las 

estrategias de producción y reproducción de las condiciones de vida del sector social en el campo. 

Además de lo anterior deseo destacar los siguientes puntos, que me permiten justificar la 
delimitación del presente estudio: I. Tomando como base datos para 199088, de los 32 
municipios que en el presente estudio se considera como parte del Valle del Mezquita', el 

municipio de lxmiquilpan, concentra la mayor población hablante de lengua bñáhñü: 29 099 

hablantes. 

2. Es uno de los municipios que presenta mayor dispersión de localidades; lo cual nos 

sugiere que pese a las constantes intenciones de concentrar a la población, los hñIhñü que habitan 

esta zona continúan viviendo en su tradicional asentamiento disperso carentes de servicios como 

agua potable, electricidad, centro de salud, escuelas, etcétera. 

3. En el municipio de lxmiquilpan se ponen de manifiesto las contradicciones económico-

políticas que se gestan con la implantación de un sistema de desarrollo desigual. 

88  SPP, Hidalgo. Resultados Definitivos. Datos por localidad (Integración territorial) XI Censo GrW. de Población 

Vivienda 1990, 
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Por un lado aparece el impulso de un sistema de agricultura tecnificada y beneficiada con 

riego, apoyo crediticio y dedicada al cultivo de productos comerciales y rentables (hortalizas y 

frutas). 

Estas tierras benefician sobre todo a spequedos propietarios" que se hallan en posibilidad 

de explotar incluso las tierras de los campesinos indígenas que por no contar con recursos para 

producirlas ellos mismos las rentan o las dan a medias. O mis aún les venden su fuerza de trabajo, 

aceptando largas y cansadas jornadas de trabajo así como jornales bajos. 

Por otro lado, presenta la existencia de campesinos-indígenas con una producción de 

subsistencia, con tierras de temporal, de monte o de agostadero, que aún cuando en algunos casos 

sus tierras se hallen atravesadas por algún canal de riego, no siempre reciben los beneficios de 

éste. 

El paisaje de esta zona pone al descubierto la contradicción entre la zona verde y 

productiva y la zona desértica; poblada por dispersas comunidades hñUhttü que sobreviven gracias 

a la explotación de la vegetación xerofita, para obtener el sustento cotidiano. 

4. lxmiquilpan es considerado como el centro político y económico del Valle; conocido 

como el Corazón del Mezquital. 

5. Por último, mis no por ello menos importante, fue en el :municipio de baniquilpan que 

por medio de Servicios de Educación de Adultos, A.C. (SEDAC)89, Centro de apoyo dd que 

hablaré en el punto correspondiente, y del Albergue Escolar de Niños Indígenas de la comunidad 

de Panales, que se tuvo el primer contacto, aproximadamente en junio de 1988, con las 
comunidades indígenas 

Gracias a esto pudimos acercarnos al Mezquital, descubriendo parte de las muchas formas 

de organización comunitaria tanto formales (jueces o delegados, topiles o varistas, mayordomos, 

etc.), como aquéllas que surgen para resolver problemas cotidianos como abasto, electrificación, 

salud, educación, construcción y mejora de vivienda, comercialización de productos artesanales. 
talleres de costura, molinos de nhdamak entre otras. 

89Eáisten otros organismos de apoyo, con un trabajo comunitario también muy vallar), como El Instituto de 

Promoción Rural, A.C. (INPRAC) o el Centro Social de Cardona], sin embargo el vinculo más cercano fue con 

SEDAC. 
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Éstas, en su rica experiencia recogen elementos de identidad Mihail como el trabajo de 
presta fuerza y la faena; así como conocimiento, manejo y aprovechamiento de recursos naturales; 
y la solidaridad, entre otros factores que han permitido participar en procesos que no siempre 
culminaron, pero que sin embargo están en la mente de sus participantes como un relato que es 
necesario rescatar. 

También es la ONG arriba mencionada están presentes aquéllos proyectos que 
cristalizaron en organizaciones locales que constantemente se están recreando a partir de la 
reflexión de sus miembros, y de su búsqueda por insertarse en procesos más amplios que den 
cuenta de la necesidad del cambio social. 
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3, ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA. LA SEMILLA QUE DIO VIDA A LA FLOR 

DEL VALLE 

3.1. Mujer HfilihMi: un actor que se constituye 

He descrito el espacio geográfico en el que se mueve el pueblo hAiihñü, reconociéndolo a éste 

como defensor de su derecho a producir y reproducirse dentro de lo que ellos reconocen como su 

territorio e incluso fuera de este espacio físico, reivindicando una defensa de todos aquellos 

elementos que les permiten mantener su identidad étnica y su espacio social. 

Esta defensa del espacio social, no sólo para la etnia hñidulü, sino para otros grupos 

sociales, representa su derecho a preservar desde la cotidianidad su cosmovisión, religiosidad, sus 

rituales, sus mitos y creencias heredados por sus antepasados; así como toda una serie de 

elementos que les permiten mantenerse como pueblo indio, pese a que se han visto afectados, 

tanto por políticas integracionistas como por la penetración del gran capital a sus territorios. 

De esta forma, el haber señalado el problema de la delimitación espacial del valle del 

Mezquital se debe al reconocimiento de que en la constitución de los actores sociales, la manera 

en que conciben y se apropian de su territorio juega un papel importante; esto nos permite 

rescatar las actividades que en lo cotidiano, hombres y mujeres, realizan en un acto de apropiación 

y transformación de la naturaleza, de un espacio que perciben hostil, pero en el que han podido 

desarrollar sus estrategias de sobrevivencia, pera nadas por su pertenencia a un grupo étnico 

explotado y marginado, herederos de una basta tradición de lucha y resistencia, la cual se alimenta 
del desierto. 

En este capitulo pretendo describir de manera general la problemática y acontecer 

cotidiano del pueblo indígena hftillulü que pese a la marginación de que es objeto, la falta de 

servicios elementales para la reproducción humana y con una baja calidad de vida y que sobre 

todo, a pesar de las políticas de integración, austeridad y modernización, por parte de los 

gobiernos en turno, como quedó explicado en el l° y 2° capítulo, se ha resistido a desaparecer y 
ha creado, un conjunto de estrategias que le han permitido subsistir. 

De tal forma que en el Valle del Mezquital la población ha formado comités, frentes, 

cooperativas, etc. en donde aún cuando no incluyan en sus objetivos la preservación de su cultura, 

en la práctica existe una constante por mantenerla, en tanto ejercen su derecho a hablar en su 

idioma y respetar sus valores, entre ellos el de la solidaridad y trabajo comunitario; así como 
porque estos procesos organizativos representan su lucha por la sobrevivencia. 
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La mujer aquí juega un papel fundamental, como principal defensora de su espacio social; 

participando y proponiendo, dándole vida y sentido a su permanencia, como parte de una etnia, en 

el Valle del Mezquital. 

Me concreto a analizar la intervención de la mujer en esta lucha cotidiana por la 

subsistencia, ya que como encargada del cuidado y reproducción de la familia, es quien de una 

manera más directa se enfrenta día con día a esta situación de crisis tratando de hacer que los 

ingresos económicos familiares "rindan" para satisfacer las necesidades elementales de vida. 

Sin embargo, esta lucha cotidiana de las mujeres campesinas indígenas, la concibo en el 

marco general de lucha por parte del sector social rural en contra de la política gubernamental; es 

decir que ellas se organizan como parte de un núcleo social explotado y marginado que reivindica 

su derecho a una vida digna. 

Asimismo considero que la mujer en general y a lo largo de la historia ha participado en 

mayor o menor medida en procesos económico, político, social y culturales, los cuales han 

constituido una valiosa fuerza social que apuntan hacia la democratización de la sociedad. 

Es en esta búsqueda cotidiana por "estirar el gasto", en una región hostil como el Valle del 

Mezquital, donde no se cuenta con riego, fuentes de empleo, ni con recursos naturales abundantes 

de los cuales servirse, en donde las mujeres hfiiihfiii han logrado abrir otras posibilidides para su 

reproducción que tienen que ver con prácticas cotidianas y ancestrales de apropiación del espacio 

en que se desarrollan. 

Así las mujeres recrean estas viejas prácticas de subsistencia, para su reproducción, y a la 

par que se apropian y transforman su medio ambiente, ellas también pasan por un proceso de 

transformación, en el que se asumen como un elemento importante que participa en el cambio de 

su sociedad. 

En este sentido coincido con la investigadora Blanca Rubio, respecto al planteamiento de 

que la mujer campesina ha jugado un "rol central" como sostén de comunidades, en donde la 

parcela no da para subsistir y los hombres emigran, o se dedican a otro tipo de actividades, que si 

bien tienen que ver con el campo, no se relacionan con la producción de la propia economía 

campesina. 
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Por lo anterior "la mujer se convierte en el eje que da continuidad a la producción 

campesina"" 

Lo imponente de esto, no es sólo concebir la participación de las mujeres en su aporte 

económico o de fuerza de trabajo dentro de las unidades domésticas y como sostén de la vida 

comunitaria; sino rescatar la manera en que irrumpen en el escenario político y cómo es que 

emergen como sujeto social. Si bien, no con un proyecto político estructurado, sí como sujetos 

que logran definir y estructurar sus demandas, como parte del sector social rural. 

De esta forma consiguen articular proyectos con una organicidad propia; y en algunos 

casos buscando constituir o vincularse a redes nacionales que se encuentren en la misma lucha. 

Por esta razón es necesario concebir a la mujer hiliihñü como un sujeto histórico, capaz de 

involucrarse en diferentes procesos sociales que las conllevan a crear proyectos alternativos, en 

los cuales expresan su propuesta de construcción y transformación de su vida y la del pueblo al 

cual pertenecen. 

En este contexto, concibo a la mujer IthálifiÚ como un actor que se constituye a partir de 

necesidades sentidas en la vida cotidiana, ya que la constitución del sujeto social surge -no como 

algo lineal y mecánico-, en el momento en que los individuos, concebidos como individuos 

históricos, perciben una serie de carencias y necesidades comunes, pero ante las cuales se plantean 

buscar soluciones conjuntas, dando inicio a procesos organizativos.91  

Por lo que se debe analizar su potencial de lucha e incidencia en la búsqueda por mejorar 

su calidad de vida, su capacidad transformadora de la sociedad en que vive, así como su empeño 

por crear e impulsar propuestas organizativas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de 

sus pueblos. 

90Rubio Blanca, Ponencia presentada en las Mesas Redondas sobre "La mujer ante los nuevos retos" INI-DIF-

MUSOL, 8 de marzo de 1992. 

9IZemelman, Hugo y Gpe. Valencia "Los sujetos sociales, una propuesta de análisis", en Acta Sociológica,  No.2 

F.C.P. y S.-UNAM, 1990, pp.89 • 104. 



La experiencia de las mujeres Ilaahnii de la zona árida del Valle del Mezquita! 

 

Pos. 77  

 

Considerar el proceso de constitución de la mujer hfiiihfiii, como sujeto social, nos permite 

rescatar las experiencias y momentos en que se inicia la organización comunitaria, la cual no 

siempre tiene éxito, sin que por ello deje de ser importante, justamente como un proceso que 

abrió la posibilidad de convocar y movilizar en algunos casos a los pobladores. 

Así las mujeres y hombres bñxhdii, se reconocen como protagonistas de su historia y 

justamente por ser las mujeres quienes de una manera más directa se enfrentan a la carestía, son 

quienes logran darle continuidad a los proyectos, llámense productivos o de servicios, en los 

cuales expresan su concepción de lucha y transformación, así como de su capacidad propositiva y 

no meramente contestataria. 

Estos proyectos representan estrategias de sobrevivencia que expresan la lucha cotidiana 

que el sector social rural, esta dando por no desaparecer, y no sólo mantenerse por capricho, sino 

como un cuestionamiento al sistema político y económico que defiende el proyecto empresarial 

como única alternativa de vida y desarrollo en el proyecto de nación que se pretende imponer. 

Por todo ello es que la labor que las mujeres indígenas del Mezquita! realizan día con día, 

desde su espacio social, representa no sólo proveer del sustento a sus familias y mantener su 

economía campesina, sino que expresa la defensa de los recursos naturales y la territorialidad 

Es por ello que las estrategias de sobrevivencia adquieren sentido en tanto que no son sólo 

contenedores de la crisis económica en el sector social rural; sino que expresan una alternativa de 

lucha y defensa de éste, en una actitud no meramente contestataria, sino incluso propositiva ya 

que han permitido el impulso de diversos proyectos alternativos, los cuales debemos analizar 

dentro de esta perspectiva. 

De esta forma, es que en el siguiente apartado definiré, como instrumento metodológico, 

lo que son las estrategias de sobrevivencia, ya que de hecho abarca una amplia gama de estos 

proyectos alternativos. 

Posteriormente explicaré cómo es que con base a la organización comunitaria y los 

procesos que de ésta surgen, en el municipio de baniquilpan, han posibilitado la creación de 

diversos proyectos: de abasto, de servicios y productivos, en los cuales las mujeres han 

descubierto la importancia de su participación, producto por una parte de la necesidad económica, 

así como por otra, de la animación por parte de agentes externos a sus comunidades; pero lo 

rescatable es que actualmente es una participación consciente, la cual retorna la defensa de la etnia 

haithfiü, que ahora las lleva a enfrentar nuevos retos. 
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En este sentido, es que terminaré mencionando el proceso de constitución de la 

Cooperativa Comercial Artesanal Ra 	ra Boba, como expresión de esta búsqueda 

permanente por parte de las mujeres hillihitü, que cristalizó en un proyecto que podríamos 
considerar exitoso, pero el cual requiere de mucho trabajo y participación de sus integrantes; por 
lo que ea forma breve señalará algunos de los problemas a los que actualmente se enfrentan sus 

socias. 

a) Las estrategias de sobrevivencia 

El concepto de "estrategias de sobrevivencia", lo enmarco, por una parte, dentro del análisis por 
la defensa de la calidad de vida que los sectores populares, no sólo de nuestro país sino de los 
paises pobres del mundo, están dando de una manera consciente y cotidiana; ya que las políticas 

estatales que tienen como modelo de desarrollo económico el neoliberalismo han representado 
para éstos una mayor marginación, privación e insatisfacción no sólo a nivel de alimentación, 

nutrición, salud, educación, vivienda; sino incluso de expectativas generales de mejora, justamente 

en su calidad de vida.92  

Es por ello, que las estrategias de sobrevevivencia representan estrategias de lucha y 
defensa, y reflejan no sólo demandas sino propuestas, como el caso del programa del "vaso de 
leche" o los "comedores populares" en Perú, o proyectos de "ollas en común" en algunas 
delegaciones del Distrito Federal. 

También los proyectos productivos o de servicios que impulsan las uniones y coaliciones 
de ejidos y coinmidades, o las sociedades de solidaridad social, al interior de la República 

Mexicana; y un sin fin de proyectos alternativos por la "autoconstrucción de la vivienda popular", 
la producción, comercialización y consumo en cooperativa o diversas formas asociativas, que de 
manera general representan la colectivización para enfrentar la pobreza. 

92  Minan, René. "Calidad de vida: noción cultural y derivación politica. Apuntes. en Revista Mexicana de 

5510~1, No.1, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1992, pp. 153-165. 
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De ahí que la defensa por la calidad de vida y las estrategias de sobrevivencia en el campo 
representan una alternativa que en términos de Sara Maria Lara "buscan contrarrestar las 

tendencias desintegradoras que el desarrollo capitalista ejerce sobre la economía campesina a 
través del mercado de productos, de dinero y de trabajo.93  

Por otra parte, y para complementar el análisis de las estrategias de sobrevivencia 
debemos concebirla como una noción cultural, ya que siguiendo a la misma autora, "no sólo se 
encargan de conseguir la reproducción fisica de la unidad productiva sino también la de un grupo 

que porta una cultura y tiene una identidad"94. 

Quiero señalar que el hecho de que el problema teórico de la etnicidad e identidad cultural, 
no hayan sido analizados y desarrollados con profundidad en el presente trabajo, no significa que 
no sean considerados como elementos fundamentales en el análisis de las estrategias de 
sobrevivencia en el campo, concretamente en el Mezquital. 

Es con base a la percepción de elementos de identidad cultural, en el caso de las mujeres 
liflithñü del Valle del Mezquital, (que tienen que ver no sólo con la indumentaria y la lengua, sino 
con su religiosidad, sus alternativas de producción, su territorio, etc.) que han podido plantear 
elementos articuladores que les permiten organizarse y emprender la lucha cotidiana por la 

subsistencia no sólo de individuos o familias aisladas, sino como parte de una etnia. 

Para continuar el análisis, retomo como mero instrumento metodológico la definición que 
para la realización del Taller Nacional de Estrategias de Sobrevivencia, organizado por el Eje 

Nacional de Mujeres95, se planteó en sus materiales de análisis, ya que esto nos permitirá agrupar 
los diversos tipos de proyectos alternativos concretamente por mujeres, y que representan esta 
búsqueda por la sobrevivencia. 

93  Lara Sara Maria, "Las mujeres ¿Nuevos actores sociales en el campo?", en Revista Mexicana de Sociología 

No.2, México, lIS-UNAM, 1994, pp 187-202. 

94Lara Sara Maria "El papel de la mujer en el campo: nuevas estrategias", en Zepeda Patterson, Jorge Las 

sociedades rurales hoy, México, El Colegio de Michoacán, Conacyt, 1988; p.297. 

' 	Este Taller Nacional de Estrategias de Sobrevivencia se realizó los dial 22, 23 y 24 de junio de 1989, en la 

ciudad de México y fue organizado por el Eje Nacional de Mujeres y el Equipo Pueblo. Existe memoria y 

documentos. 

CIA IESIS 	Est 
Ski DE U 115110Iitk 
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Fi término surge en la década de los setenta, en el ámbito del análisis y reflexión, por parte 

de los estudiosos de los procesos y movimientos sociales, para definir aquellas acciones, que de 

manera general, se crean con el fin de mejorar la calidad de vida de la población que se organiza: 

"Están a la orden del día la creación de fluentes informales de obtención de ingresos, la 

inetnimentación de canales populares de abasto y comercialización de productos básicos, la 

implementación de programas de salud alternativos y en síntesis, un sinnúmero de iniciativas que 

buscan cubrir las necesidades más elementales de sobrevivencia".96  

Estas diversas formas alternativas para la subsistencia deben ser consideradas como una 

respuesta popular ante la pobreza, y que se puede tornar autogestiva, pero también como un 

"...eje organizativo ...que logra aglutinar a sectores de la población en la resolución de su propias 

demandas y necesidades y de una manera notable, ayuda a promover la participación masiva de 

mujerea as el movimiento social" 97  

En este sentido, las estrategias de sobrevivencia, tanto en el campo, como en la ciudad, 

básicamente son creación de las mujeres, en tanto que son ellas quienes de manera tradicional 

realizan tareas que tienen que ver con la administración de los ingresos familiares, y que se 

afrentan al encarecimiento de los productos alimenticios y la carestía; así como a la 

imposibilidad, en muchos casos, de no poder emplearse y obtener un salario digno, que les 

permita mejorar su calidad de vida, 

Asimismo estas estrategias en términos generales buscan "incrementar los ingresos", u 

optimizar éstos, basándose en la planeación y organización del consumo. 

96  Salazar, Nilda, 'La extrema pobreza y la lucha por la sobrevivencia", en Revista Pueblo Núm. 143, Nueva 

época„ México, 1989, p. 19. 

" CARLSEN, Laura. *Las estrategias de sobrevivencia como prácticas transformadoras". Documento de discusión 

del Primer Taller Naciontd de Estrategias de sobrevivencia. sip. 
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En el caso de las comunidades del Mezquital donde no existe un ingreso económico fijo, 

como el salario, la sobrevivencia depende, como ya lo mencioné, no únicamente de proyectos 

alternativos sino de formas ancestrales del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que 

permitirán obtener el sustento alimenticio de la flora y fauna con que cuenten las comunidades, 

materiales para construcción de chozas, y algunos elementos para el vestido. Así como, recursos 

que en determinado momento se puedan llevar al mercado y obtener dinero, como un medio para 
la adquisición de otros bienes básicos. 

Quiero subrayar que estas prácticas ancestrales son en gran parte la base sobre la cual se 

sustentan la mayoría de los proyectos alternativos en el Mezquital. 

También es necesario hacer hincapié respecto a que la penetración del capital a la 

agricultura, la agudización de la crisis económica y el esquema impuesto de la agricultura 

moderna, se conjuga con el hecho de que el desierto ya no es lo suficientemente basto en todas las 

subregiones como para proveer del sustento cotidiano a las familias hñiihñü pare reproducirse. Por 

lo anterior han tenido que buscar otras alternativas, como lo es el trabajo de jornaleros, medieros 
o peones de sus propias tierras, o de la de los "pequeños propietarios", beneficiados por la 

introducción del riego. 

Otro fenómeno producto de lo arriba mencionado y que es frecuente encontrar en el 

Mezquital y otras regiones indígenas, es el de la migración, como expresión de los pocos espacios 
que los habitantes encuentran para subsistir. 

La migración, se da no sólo entre hombres, sino entre mujeres jóvenes. Ambos, buscan 

emplearse, ya sea en labores propias del campo, en la propia región, y en algunos casos, llegan a 

irse de "mojados", hacia los Estados Unidos. También emigran a las ciudades, como la de México 

y Pachuca, insertándose en la rama de servicios, como trabajadoras domésticas; como jardineros o 

choferes; así como en la industria de la construcción. 

Continuado con el planteamiento del Eje Nacional de Mujeres retomo la propuesta de 

clasificación sobre las estrategias de sobrevivencia, para posteriormente pasar a la descripción de 

las diferentes experiencias en proyectos alternativos en lxmiquilpan. Para su análisis y en base a 

experiencias organizativas relevantes, las estrategias de sobrevivencia pueden agruparse de la 
siguiente manera: 

• productivas, "—aquellas experiencias que permiten la organización en su conjunto, o de 

manera individual a sus miembros, obtener ingresos y generar empleo. Ej, de este tipo de 

experiencia pueden ser los molinos de nixtamal, talleres de costura, cooperativas etcétera." 
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• De abasto "...aquellas que crean alternativas de consumo y canales de comercialización 

popular: tiendas, comedores populares, lecherías, tortibonos, compras en común, etcétera.". 

• De mejoramiento de la calidad de vida en general "... en este caso resaltan aquellas que buscan 

una mejora integral en la calidad de vida familiar e involucran la lucha por servicios públicos, 

vivienda, salud, educación, recreación, proyectos ecológicos, etcétera."98  

La anterior agrupación de estrategias de sobrevivencia, no se traduce necesariamente en la 

imposición de un esquema riguroso, sino es un referente para clasificar las experiencias relevantes 

en algunas comunidades hñalidü; ya que incluso en la práctica encontramos que los objetivos de 

estos tres tipos se cruzan y se encaminan todos a la búsqueda por mejorar la calidad de vida. 

i) El papel de los organismos no gubernamentales. 

Es importante mencionar la labor de los llamados organismos no gubernamentales, y el papel que 

han jugado en el acompañamiento a procesos populares en el movimiento social, refiriéndome en 

este caso, al campo. 

Si bien es cierto que en muchas ocasiones son considerados como agentes externos, 

también lo es que de manera permanente buscan insertarse con profundidad a los procesos 

sociales que se gestan en la sociedad civil y, asumir las demandas de los pobladores con quienes 

trabajan. 

En el Valle del Mezquita', como en otras regiones del país, se han creado diferentes 

organismos de apoyo al desarrollo, con el objetivo de impulsar procesos sociales, encaminados a 
mejorar las condiciones de vida de la población que en ellos participa. 

Destacan por su trabajo en diferentes momentos, la labor desarrollada por COPEVI; 

ANADEGES, CEDA, Centro Social de Cardona', INPRAC, las comunidades eclesiales de base y, 
SEDAC. 

Para el caso del presente estudio me centraré en explicar la iniciativa de trabajo por parte 

de SEDAC, que como ya mencioné, fue quien nos permitió conocer diferentes procesos 
organizativos en la zona árida de esta gran región. 

" Eje Nacional de Mujeres, Equipo Pueblo, Estrategjas de sobrevivencia: tipos de experiencias características. 

Documentos de discusión Taller nacional de estrategias de sobrevivencia, 22, 23, 24 de junio de 1989, 
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Antes quisiera apuntar algunas cuestiones generales sobre los organismos no 

gubernamentales en nuestro país, señalando que un estudio exhaustivo sobre este tema, seria de 

suma importancia en tanto que, día con día es mayor su intervención y trabajo con la sociedad 

civil. 

En la búsqueda que realicé en diferentes ONG's: SEDEPAC, SIPAM, SALDEBAS y 

Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia; encontré que existen documentos y 

artículos para análisis y discusión acerca de su labor a través de talleres internos. 

Así como ponencias para encuentros entre ONG's, para sistematizar su experiencia de 

trabajo con organizaciones populares; pero, en realidad no existe una sistematización confiable y 

actual acerca del trabajo de estos organismos en nuestro país. 

En estos documentos existe coincidencia en cuanto a que para el estudio profundo de los 

orígenes de las ONG's, debemos analizar ciertos antecedentes históricos desde los cincuenta, y 

centrar la atención en la década de los setenta. 

Sin embargo, otro etapa importante de su labor la encontramos justamente en la década de 

los ochenta, cuando ante la fuerte agudización de la crisis económica y la puesta en marcha del 

proyecto neoliberal, surgen nuevas organizaciones populares, de grupos cristianos de base, de 

campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes; y ante la incapacidad por parte del gobierno de atender 

-sus principales demandas, se propicia la labor de apoyo de gmpos de profesionistas y activistas 

que encaminan su trabajo a dar asesoría técnica y organizativa para impulsar el desarrollo social y 

buscar financiamiento en agencias de apoyo que operan a nivel internacional, sobre todo en los 

países pobres. 

En cuanto al esfuerzo de sistematización, diferentes ONG's de nuestro país han 

participado en Foros Internacionales para tomar acuerdos, entre otros temas, en la definición del 

trabajo, y tratar asuntos de financiamiento. (el último Foro de ONG's en América Latina, se 

realizó del 20 al 24 de septiembre de 1994 en Argentina). 

Un producto importante de estas reuniones de trabajo, ha sido la realización y publicación 

de diferentes directorios en donde podemos encontrar el nombre y una descripción breve de 

algunos organismos no gubernamentales, sus domicilios y teléfonos.99  

99  Pueden consultarse del Programa Interdisciplinario de estudios de la mujer, del Colegio de México Directorio 

de_olginizaciones no gubernamentales que trabajan en beneficio de la mujer,  2a ed., 1993, 162 pp. (Ofrece una 
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Cabe señalar que un tema de discusión, dentro de estos Foros, ha girado en tomo al 

nombre bajo el cual se les identifica, ya que de hecho el termino surge al interior de la ONU y 

abarca gran variedad de entidades: como instituciones de investigación, organizaciones de 

profesionales, agencias voluntarias, juveniles, religiosas, que cuentan con una figura jurídica de 

carácter privado, sin fines de lucro y con acciones de beneficio social. 

Sin embargo, el uso de este termino no permite una distinción clara entre los organismos 

que definen su labor como apoyo al movimiento social independiente y aquellas que crean la 

iniciativa privada o empresarios, y que muchas veces tienden a preservar el estado de cosas. 

En el presente estudio retomo el término de organismos no gubernamentales, refiriéndome 

exclusivamente al trabajo de agencias que han apoyado o impulsado el trabajo con las 

organizaciones populares independientes; y que ubican su labor con un enfoque critico y buscando 

propuestas de cambio y de mejora en las condiciones de vida de los sectores marginados. 

De esta manera, sus lineas de acción estarían encaminadas a los servicios, educación y 

capacitación participativa, investigación, difusión, implantación de proyectos productivos; 

centrando la atención en la defensa de los derechos humanos, salud, género y salud reproductiva, 

medio ambiente, empleo, vivienda, abasto, sexualidad, SIDA, violencia, migración, democracia, 

así como en problemas agrarios y étnicos. 100  

En cuanto a la labor que han realizado en el campo, han operado impulsando básicamente 

proyectos de desarrollo de carácter local o algunos de impacto regional, con el objetivo de 

fortalecer los procesos organizativos que propicien el autodesarrollo. 1°1  

guía con características, objetivos, temas y acciones de 57 organizaciones que financian y realizan trabajo en 20 

cds. de 14 estados en el D.F.) Por su parte, la Fundación Interamericana publicó un boletín donde se citan diversas 

fuentes en países de Centro América, que dan cuenta de la historia de las ONG's en esa Zona; para México, puede 

consultan. "Directorio de Instituciones Filantrópicas"; Edit. Centro Mexicano de Instituciones Filantrópicas, 1990; 

asá como "Sociedad civil y pueblos emergentes: Las organizaciones autónomas de Promoción Social y desarrollo en 

México", Edit. Promoción del desarrollo Popular, A.C., 1988. 

100Salud Integral para la Mujer, El papel de las organizaciones no gubernamentales en las políticas de población 

en México, Ponencia presentada en la reunión de ONG's latinoamericanas y del Caribe, sobre Población y 

Desarrollo, 18 y 19 de abril, 1993 

101 Alatorre, Gerardo y «lamine Aguilar, "La identidad y el papel de las ONG's en el ámbito rural", en Revista 
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En el caso del Valle del Mezquita!, la labor de apoyo por parte tanto del Caneo Social de 
Cardona!, como de INPRAC, de la iglesia católica y SEDAC, ha sido el impulsar &trabajo 

comunitario, basándose o retomando las múltiples estrategias de sobrevivencia, que en cata región 

los pobladores han creado, reivindicándolas no corno contenedores de le crisis económica, sino 
COMO expresión y alternativa de lucha y defensa del sector social rural; y que a: este sentido 
representan una propuesta para el desarrollo, cristalizada en el impulso de proyectos alternativos, 

impregnados coa una visión de beneficio social 

-Quiero resaltar, coincidiendo con el planteamiento de Nefiali Martínez, que en estos 

topacios de trabajo se han creado metodologías y modelos participativos, que involucran a le 

organización campesina. 102  

El papd de las ONU', ha sido importante, pero también lo es el que te impulsen procesos 

que no siempre dependan de la asesoría total de profetionietes, activistas o promotores; sino que 
en diferentes etapas, puedan pasar a un proceso de acompallamieato y que las bases retomen la 

dirección del proyecto; de igual importancia es que efectivamente al estos espacios no se 

reproduzcan esquemas jerarquizantes, ni prácticas autoritarias y antidemocrático. 

Es necesario igualmente evitar la creación y permanencia de líderes coa quienes las ONG's 
estrechen la relación de trebejo; asá como evitar a toda costa las divisiones de los grupos 
comunitarios de trabajo, por la intervención y líneas de acción de diferentes agencias, incluso de 
instituciones del gobierno, en una misma localidad. 

Debido a que en muchos casos, la dependencia del financiamiento externo, propicia la 
intervención de las agencias de apoyo, en cuanto alineas y metodologias de trabajo; así como la 
definición de los sectores con quienes desarrollarán su labor. 

Uno de los retos actuales de las ONG's, es el de impulsar, junto con los grupos de trabajo, 

la consolidación de proyectos que no sólo atiendan problemáticas inmediatas, sino que logren 

constituir proyectos económicos que, a largo plazo tengan un impacto regional y nacional, y que 
incluso puedan permitir el autofinanciamiento de otros procesos. 

Mexicana de Sociolopia, No. 2, México 11S-UNAM, 1994, pag. 159-163. 

102Martinez Abundiz Neftali, "El papel de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo mal de 

México: La Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural", Revista Mexicana de Sociologja, No. 2, 1994, México 

ISS-UNAM, pp. 177-183. 
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También es importante fortalecer el trabajo externo en la constitución de redes, ya que 
esto pamite tener un mayor peso ea las negociaciones e impacto en las propuestas de política, 

ante el gobierno. 

Como ye anoté, ea el siguiente apartado descnliré, coa base a la agrupación dd Eje 
Nacional de Mujeres, los diferentes tipos de proyectos alternativos en loa que han participado las 
mujeres dan municipio de Ixadquilpaa y que han sido impulsados por SEDAC. 

b) Le orgasizaála aminertaria ea el corazón del Mezqultah eapreelés de b lecha por 
la sebreviveneis. 

He Matado que los pobladores de comunidades Wh4ü, por lo matos ea el municipio de 
haniquilpan, tienen un gran arraigo ea el territorio de asentamiento, y en ciertas actividades 
tradicionales de producción; até como elementos de cohesión intima, que son la base de la 
organizacióa ~unitaria, producto a tu vez de la tradición indigna. 

Estas formas nucleares de organización, loe el reflejo del interés por darle vida a sus 
comunidades, por mantener no sólo su espacio flaico, sino su topacio social basándose ce la 
unidad e identidad étnica. 

Este empello tradicional de los bliihtiü, por no abandonar sus comunidades de origen y su 
asentamiento disperso, obedece a la percepción de su territorio como base cultural, dentro del 
cual, o aún fuera de éste, pueden crear, lo que Martha Turok llama "lazos organizativos 
conninitarios", los cuales permiten que funcionen las estrategias que los campesinos impulsan 
"para sostener su economía y su identidad".103  

A cantinuación menciono algunos ejemplos de estos lazos comunitarios indigenas y que 
son los que cohesionan y hacen posible la existencia y permanencia de los hdihñü en la aridez del 
Mezquital. 

103  Turok, Marta "Alternativas de sobrevivencia, identidad cultural y sobrevívencia campesina", en Zepeda 

Patterson, Jorge. Las sociedades rurales hoy, México, El Colegio de Michoacán, Conacyt, 1988, 



La experiencia de las mujeres Mann de la zona árida del Valle de! Mezquita! 

 

pay. 87  

 

La solidaridad indígena, que tiene una de sus expresiones cotidianas en la cooperación de 

mejoras en servicios de las comunidades dispersas, en lo que tradicionalmente se conoce como 

"tequio", "mano vuelta", "trabajo presta fuerza" o "faena", que se realiza por ejemplo para arreglo 

de caminos, construcción de centros escolares, molinos, casas de salud, locales para tienda de 

abasto, para el mantenimiento y conservación de sus centros religiosos. 

También la formación de comités que están al pendiente de conseguir servicios públicos y 

vigilar el orden y seguridad comunitaria, o en su caso cuidar el buen funcionamiento o 

mantenimiento de los servicios con que cuente la comunidad. 

A estas formas de organización por la preservación de la comunidad, se le suman las que 

tienen que ver con las formas jurídicas que los municipios establecen; es decir que se nombran 

jueces o delegados que son quienes se encargaran de tratar los asuntos concernientes a su 

comunidad ante el ayuntamiento. 

En el caso de las comunidades hñáhfiü, tanto para la elección de comités como de 

delegados o jueces y autoridades, se hace una asamblea comunitaria anual, donde participan tanto 

hombres como mujeres mayores de 16 años o los jefes de familia; es decir que eligen democrática 

y abiertamente a sus autoridades, aparte de que discuten el papel de los que han ocupado y 

ocuparán esos cargos. 

Asimismo, eligen suplentes, este cargo tiene su origen en lo que tradicionalmente se 

conoce como "varistas" o "topiles", que se encargan de ayudar el trabajo de los jueces. Otro tipo 

de cargo es el de mayordomos, que se responsabiliza de impulsar la realización de las 

celebraciones religiosas en las comunidades indígenas, en este tipo de nombramientos se elige, en 

primera instancia a los ancianos, o sino a jóvenes que se distingan por su participación e interés 

por el bienestar comunitario, ya que con este nombramiento se les reconoce gran autoridad moral. 

Quise hacer hincapié en estas formas nucleares de organización con►unitaria, ya que han 

significado la sobrevivencia, tanto fisica como cultural de las comunidades hfiálifiü, además de que 

son la base, que ha posibilitado el éxito de otros proyectos alternativos que a partir de los setenta, 

y sobre todo en los ochenta, se crearon en el Valle del Mezquital. 
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i) De los círculos de estudio a los proyectos autogestivos. La experiencia  de SEDAC en 

lxmiquilpan.  

Respecto a la experiencia de proyectos alternativos, me referiré concretamente a los que 

impulsaron algunas mujeres de la zona árida del Valle del Mezquital, y cuyo proceso organizativo 

se encuentra vinculado al trabajo que aproximadamente desde los 70, han venido desarrollando 

miembros de lo que actualmente es la ONG, SEDAC (Servicios al Desarrollo, Asociación Civil). 

La labor desarrollada por SEDAC, tiene su antecedente en el trabajo que a mediados de 

los setenta inició el Centro de Educación de Adultos CEDA, promoviendo la formación de 

círculos de estudio en algunas comunidades indígenas, pero que al reconocer la pobreza en que 

vivían sus habitantes, echaron a andar su programa de trabajo vinculando la práctica educativa 

con la transformación del entorno político, económico, social e incluso ecológico, en que vivían 

los individuos involucrados. 

Los promotores contratados por el CEDA decidieron continuar su labor en el Valle del 

Mezquital, pero constituyéndose en una asociación civil que pudiera continuar impulsando un 

modelo educativo autodidacta y solidario; así formaron SEDAC, Servicios de Educación de 

Adultos. 

Su propuesta educativa, se basó en tres principios que regían el trabajo dentro de los 
círculos de estudio. 

• - Análisis critico de la propia realidad. 

• - Poner en práctica lo aprendido en la resolución de los problemas detectados. 

• - Impulsar la participación de todos, consiguiendo la autoasesoría y autoevaluación grupal. 

De la misma forma y siendo consecuentes con los principios básicos, se buscó que la 

autoinvestigación fuera un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a partir 
de esta autoinvestigación, se pudieran conocer los problemas locales y regionales en los que se 

enmarcaban las necesidades sentidas de los que participaban en los círculos de estudio, para así 
plantear soluciones que beneficiaran al pueblo en general. 

De esta manera, se inicia la reflexión desde los propios hiiiihñii, apoyados en la educación 

popular y la metodología autogeativa, para participar en procesos que permitieran la subsistencia 
basada en la organización colectiva. 
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Planteando como objetivo básico "...lograr la organización autogestionaria de las 

comunidades campesinas e indígenas del Valle del Mezquital, para mejorar sus condiciones de 

vida". 

Mediante la creación de fuentes de trabajo, en forma asociativa; mejorar la producción 

agropecuaria; creando servicios de salud autogestivos, que contemplen mejorar la nutrición sobre 

todo en niños; así como desarrollar proyectos comunitarios de servicios básicos, como caminos, 

agua potable, electrificación, etcétera. 

De lo anterior se desprende, en 1981, la promoción por parte de los mismos círculos de 

estudio de proyectos autogestivos en áreas de salud, servicios, consumo, productivos y de 

comercialización. I" 

La forma de trabajo, durante esta etapa de promoción, se basa en retomar la participación 

comunitaria en cuanto a la constitución de comités, que se encargarán de gestionar recursos y 

darle seguimiento a los proyectos. 

De tal manera que SEDAC se considera como acompañante del proceso y se dedica 

básicamente a "apoyar, animar, informar, asesorar y capacitar". 

También el papel de SEDAC es servir de enlace entre las comunidades y las instituciones 
de apoyo externo. 105 

Antes de pasar a la descripción de los distintos proyectos es importante mencionar 

precisamente la cuestión de las fuentes de financiamiento y su relación con SEDAC. 

1" fbidem.  

11351bidem,  p. 301. 
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ji) Instituciones de apoyo financiero 

Como ya he mencionado, la región del Valle del Mezquital, ha sido una zona marginada; la 

creación del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, aproximadamente en los cincuenta, no 

significó en realidad la puesta en marcha de programas de apoyo para la región y sus pobladores; 

básicamente su labor ha sido enfocada a cuestiones de mejoramiento de caminos, o a recibir y 

archivar solicitudes de agua, o electrificación, de distintas comunidades. 

Por lo anterior, la labor desarrollada por los organismos no gubernamentales, ha sido muy 

importante para los pobladores de esta región; sin embargo, dicha labor se ha podido desarrollar, 

fundamentalmente por la relación y apoyo financiero que se ha recibido de agencias 

internacionales que apoyan este tipo de trabajo. 

La mayoría de los financiamientos conseguidos, por parte de SEDAC, se han obtenido de 

embajadas, como la de Holanda, Canadá y Finlandia; así como de la Fundación Friedrich Ebert; 

Fundación Rockfeller; Secours Catholique; Novib; Habitat para la Humanidad; Heifer; Miseror; 

Fundación Interamericana; Gate; Peace Work Fondo Sov. Paz; Falprodec; Traditions Pour de 

Main; así como a través de COPIDER, ANADEGES y, Universidad Autónoma de Chapingo. 

Estos financiamientos se han solicitado para poder realizar tanto talleres de capacitación, 

como de intercambio de experiencias, asesoría, evaluación y de sistematización del trabajo; así 

como para elaborar materiales de divulgación 

También han sido fimdamentales para echar a andar los proyectos productivos o de 

servicios; tanto para adquisición de maquinaria e infraestructura, como para solventar los gastos 

administrativos que cada proyecto representa. 

Por parte de las instituciones oficiales no han recibido en realidad gran apoyo, ya que la 

liberación de recursos está condicionada y envuelta en grandes trabas burocráticas; tanto en el 

PIVMH11 y más recientemente por el Centro Coordinador Indigenista que inició su trabajo en la 

región a partir de 1991. 

Con la administración salinista y su Programa de Solidaridad, solicitaron algunos apoyos 

pero, estos fueron mínimos, y envueltos de toda la traba administrativa correspondiente; además 

de la negociación para no tener que aplicar sus esquemas de "trabajo comunitario", que no es 

acorde a la metodología de SEDAC, ni mucho menos a las prácticas comunitarias indígenas; así 

como esperar la entrega retrasada de recursos, etcétera. 
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Los integrantes de los distintos Comités que se constituyeron para echar a andar los 
proyectos y los asesores por parte de SEDAC, han pensado que no siempre pueden depender de 
la inyección externa de recursos, por lo que actualmente cuentan con la experiencia de trabajo en 
tomo a los Fondos Revolventes, que tiene el objetivo de "...apoyar pequeños proyectos con 
créditos rápidos, con bajos intereses". 106  

Se ha hecho conciencia entre los socios acerca de que su pago puntual y total del crédito 
es necesario para poder apoyar a otros grupos que esperan su turno. Demostrando así su 
capacidad y deseo por trabajar unidos beneficiándose entre todos y cumpliendo cabalmente con 
sus compromisos de pago. 

El financiamiento exitoso de los Fondos Revolventes entre los grupos de trabajo del Valle, 
demuestra que los indios Iniáhñü no sólo se dedican a esperar los recursos económicos, gastarlos 
y no pensar en su recuperación; sino que se han planteado la necesidad de pagar sus préstamos y 
crear formas de ir cubriendo sus necesidades de crédito con la cooperación de todos los pueblos; 
para de esta forma en un futuro, no depender de fluentes externas, que si bien hasta ahora no han 
tenido injerencia en sus procesos, podría ser que más adelante intentaran determinar en su 
organización. 

El tipo de proyectos que financia el Fondo Revolvente, sobre todo los correspondientes a 

abasto y servicios, podríamos ubicarlos dentro de las necesidades más inmediatas para los 
campesinos pobres, sin embargo, como ya había mencionado, son el tipo de cuestiones que no 
financian las instituciones gubernamentales y por otra parte, dentro de las partidas presupuestales 
de los ayuntamientos casi siempre ocupan el último lugar y se les asignan pocos recursos. 

Claros de esta situación, los grupos de trabajo del Mezquital, también han considerado 
necesario crear un Fondo Revolvente Regional de Salud, con el objetivo de dar financiamiento a 
proyectos de nutrición, compra de semillas y arboles fiutales, así como para mejoras a los huertos 
familiares y brindar apoyo para la realización de talleres de capacitación. 

También, con recursos del Fondo Revolvente, se ha otorgado crédito para la adquisición 
de maquinaria e insumos agrícolas, maquinaria para talleres, a proyectos pecuarios; para el 
consumo de artículos básicos; así como para servicios: electrificación, transporte y agua potable. 

1°6Servicios de Educación de Adultos "La autogestión en el Mezquital", en Nos queda la esperanza. El Valle del 

Mezquital. Sarmiento Silva, et. al., (coord.) México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991. pp. 304. 
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El Fondo Revolvente se considera como un gran proyecto regional, ya que involucra a 
socios de 29 comunidades, quienes participaron en la elaboración del reglamento y nombramiento 

del comité. 

Estas son la principales fuentes de financiamiento con que operan los proyectos 

impulsados por SEDAC; en 1989, SEDAC asesoraba 126 proyectos; 55 productivos, 23 de 
consumo y 46 de servicios; y el presupuesto con que operaba básicamente provenía en un 27.77 
% de donativos (de las embajadas e iglesia católica); 68.5 % del Fondo Revolvente y, 3.73 % de 

Créditos liberados sobre todo de COPIDER-ANADEGES. 

iii) Tipos de proyectos autogestivos impulsados por SEDAC 

Como ya señalé describiré en términos generales las diferentes experiencias de proyectos 
alternativos autogestivos que SEDAC ha apoyado; y que algunos son concebidos como proyectos 
regionales y otros microproyectos. 

Estos proyectos se basan en la organización comunitaria y se agrupan en comités 
regionales de acuerdo a la afinidad entre los proyectos; con esta agrupación o integración de 
comités regionales, se busca realizar de manera más sencilla y fructífera tanto la capacitación, 
como la gestión, la asesoría y el intercambio de experiencias. 

En septiembre de 1987, se formaliza la constitución de la Unión de Comunidades del 
Valle, A.C., COVAC; entre sus objetivos destaca el ir supliendo poco a poco, el control de las 
diferentes actividades por parte de los asesores de SEDAC; asumir la administración de los 
recursos y de los proyectos; programar y revisar el trabajo, llevar la contabilidad; hacer gestiones 
así como visitas a las comunidades, etcétera. 

Actualmente COVAC, está constituida por 12 Comités Regionales; todos con su propio 
reglamento, manejo de recursos y la mayoría con un modelo rotativo de responsables: 

El Comité Regional de Mujeres, se constituyó, en 1989; y tiene entre sus funciones: 
elaborar proyectos de electrificación, molinos de nixtamal y artesanías; así como realizar visitas 
periódicas a los grupos: organizar reuniones de intercambio, y coordinarse con los otros comités, 
para todo tipo de apoyo. 

Otros comités regionales son el de Abasto Comunitario, Vivienda, Agua Potable, Molinos 
y Tortilladoras, Talleres de Ropa, Centro Campesino, Artesanías, Salud y Nutrición y por último 
Establos Colectivos y de Borregos. 
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Entre los proyectos regionales se encuentra el Fondo Revolvente, del que ya hablé en el 

apartado anterior. 

Otro gran proyecto regional, muy importante, es el de la construcción de la Casa 

Campesina o Centro Campesino, en lxmiquilpan, inaugurado el 27 de enero de 1991; lugar no 

sólo de oficina y trabajo administrativo de la Unión de Comunidades, y de los comités; sino que es 
un espacio construido gracias a la cooperación en faenas por parte de los miembros de los 

Comités; quienes además elaboraron un reglamento en el que se asienta el uso de la Casa 
Campesina. 

A este espacio se le considera importante porque se realizan encuentros, talleres; lo usan 

también para dejar y recibir avisos, como bodega; así como también sirve de alojamiento a 

estudiantes que viven en comunidades alejadas, o para cuando tienen que quedarse en lxmiquilpan 

para realizar gestiones; la casa cuenta con espacio para reuniones cerradas y abiertas, dormitorios, 

baños, cocina, y comedor; así como lugar para bodega y otro donde se cuidan las plantas y 

semillas para los viveros. 

En la Casa Campesina también se ha instalado la maquinaria para elaborar, empacar y 
distribuir queso, con la leche de los establos colectivos. 

Como vemos este espacio es muy necesario y se consiguió con apoyo de toda la gente 
involucrada en los diferentes proyectos. 

En relación a los distintos proyectos comunitarios, hasta abril de 1991 SEDAC y COVAC 

asesoraban 256 proyectos de 116 comunidades, de los municipios de Alfajayucan, Atitalaquia, 

Cardona!, Chapantongo, Chilcuautla, lxmiquilpan, Mixquiahuala, San Salvador, Santiago de 
Anaya, Tasquillo, Tepetitlan, Tlahuelilpan, Tlaxcoapatt y Zimapán. 

Sobre todo se incluían proyectos de molinos de nixtamal y tortilladoras; vivienda, crédito 

agrícola, para fertilizante e implementos; para compra de semillas, arboles frutales y hortalizas; 

servicios (agua potable, transporte, caminos, construcción de auditorios, pozos); para tiendas 

comunitarias; para taller de ropa y artesanías; para centros de salud y botiquines comunitarios; asi 

como para granjas avícolas, porcinas: establos colectivos y de borregos; y equipo para grupos 

culturales y por último para taller de lechuguilleros en la elaboración de shampoo. 

Estos proyectos los describiré, haciendo uso de la clasificación, en tres grandes grupos, 
planteado por el Eje Nacional de Mujeres. 
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MUNICIPIO TIPO DE PROYECTOS. COMUNIDADES 

Alfajayucan. Molinos de nixtamal, vivienda; 
crédito agrícola, pecuario, para 
tractor y de transporte, tienda 
comunitaria, borregos peliguey, 
hortalizas, talleres de costura, 
botiquín, auditorio, agua potable. 

Marcos Vomité chico, Naxthey, S. Agustín 
Tllalixti, San Antonio Tezoquipan, San 
Pablo, Oxtotipan, Sta. Ma. La Palma, Sta. 
Ma. Xigui, Xothé, Zozea. 

Atitalaquia. Molino de nixtamal, vivienda, 
artesanías, tienda y 
abastocon►unitario, botiquín, 
hortalizas, borregos peliguey; 
créditos agrícolas, para electrifiación; 
establo colectivo 

San José Bojay, Arenalito, Cerro Colorado, 
Cieneguilla, Cieneguillita, Cuesta Blanca, 
Durango Daboxtha, El Bingú, El Bondho, El 
Botho, El Sauz, Jonacapa, San Andrés 
Dabostha, San Anonio Sabanillas. 

Chapantongo Taller de Costura, hortaliza, vivienda, 
crédito tractor, tortilladora, siembra 
arboles frutales. 

Chapulaco, Cabpantongo, San Bartok) 
Ozococalpa, San Juan el Sabino. 

Chilcuautla Agua potable. Santa Ana Batl► á. 

luniquilpan Molino de nixtamal, vivienda 
botiquín herbolaria, establo colectivo, 
molino forrajero, abasto comunitario, 
agua potable, perforación pozo; 
crédito agrícola, para tractor, para 
camino comunitario; artesanías, 
talleres de costura, equipo grupo 
cultural 

Bangandhó, Las Emes, Lagunita, López 
llores, López Rayón, Los Vázquez 
Remedios, Maguey Blanco, Naxthey, 
Nequetejé, Ojuelos, Orizabita, Pozo 
Mirador, Puerto Dexthí, Pueblo Nuevo, 
Quixpede, San Pedro Copula, Sanda Ana 
Progreso, Taxadhó, Tambo, Taxthito 
Orizabita, Tlalnepantla Remedios, Uxthejé, 
Valante Dios Padre, Vistal►ermosa. 

Mixquiahuala Taller de costura, Palmillas. 

Nicolás Flores Taller de costura, vivienda, abasto 
comunitario, 

Texcadltó 

San Salvador Establo colectivo, crédito 
agropecuario, granjas ponedoras, 
molino de nixtantal, vivienda. 

Boxasni, Chichin►ecas, Xuchitlán 
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ELAELDE SHAMPO 1 
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MOLINOS 25 

CREDITO AGRICOLA 

ARTESANIAS 11 

ESTABLOS 22 

VIVIENDA 90 

MICROPROYECTOS APOYADOS POR SEDAC/COVAC 
HASTA ABRIL DE 1991 

ABASTO 24 
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Proyectos de abasto: tiendas de abasto comunitario, Este tipo de proyectos se realizaron con la 

intención de proveer, a las comunidades más alejadas, de productos básicos a precios accesibles y 

de calidad; ya que no todas cuentan con servicio eficiente de las tiendas CONASUPO, así como 

con transporte para acercarse a los principales centros de abastecimiento. 

Este proyecto de abasto contempla la integración del trabajo con el establo colectivo, 

quienes entregan leche para elaborar queso el cual se lleva a las comunidades temporaleras, a 

través del Comité de Abasto, con el objetivo de mejorar los niveles alimenticios sobre todo de los 

niños, de estas localidades que son aún más pobres. 

Entre los productos que maneja esta: maíz, frijol, huevo, aceite, azúcar, sal, legumbres y 

frutas de la estación; leche en polvo, café (que se compra a la Unión de Ejidos y Comunidades 

Cafetaleras de la Costa Grande de Guerrero); y refrescos (el proveedor de refresco es la 

Cooperativa Refrescos Pascual). 

De mejoramiento en la calidad de vida en general Aquí contamos con experiencia acumulada 

no sólo en la labor desarrollada por los comités encargados de gestionar servicios públicos, como 

son agua potable, mejora de caminos y transporte. 

Sino que se incluyen también aquellos referentes a salud como son los botiquines, que 

muchas veces reivindican el conocimiento de sus participantes en cuanto a la medicina alternativa 

(naturismo, homeopatía y microdosis). 

También contempla los huertos familiares, de hortalizas y arboles frutales, en los que se 

capacitan para crear tecnología apropiada a los recursos de la región (compostas, riego por goteo, 

siembra en ollas de barro etc.). Estos proyectos tienen como objetivo mejorar los niveles 

alimenticios de las comunidades y fomentar el cuidado de los recursos naturales. 

En este tipo de proyectos, se encuentra también el de la autoconstrucción y mejora de la 

vivienda, y tiene como objetivo "proporcionar vivienda decente y económica a familias que no la 

tienen o está en malas condiciones, por medio de créditos a largo plazo y sin intereses." l07 

El trabajo de autoconstrucción se realiza por etapas de acuerdo a como se recibe el crédito 

y se basa en la cooperación de faenas, También busca consolidar un Fondo Revolvente para poder 
apoyar a nuevos solicitantes. 

107SEDAC, op. cit. pag. 309. 
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Proyectos productivos: Como ya señalé este tipo de proyectos se caracterizan básicamente por 

generar empleos y permitir el ingreso económico a los participantes; entre la experiencia en el 

Mezquita! y de acuerde a información de SEDAC menciono los siguientes: 

1) Molinos comunitarios. Tiene como principal objetivo liberar a la mujer del trabajo cansado y 

tradicional de moler en el metate o en molinos manuales su nixtamal, o en ocasiones chile para 

cuando hay que preparar comida para las fiestas. De esta forma, las mujeres pueden emplear su 

tiempo no sólo a desarrollar otras tareas domésticas, sino en participar en la solución de otros 

problemas comunitarios. 

Este tipo de proyectos permite además, la posibilidad de ejercitarse en la administración 

del proyecto, y capacitarse para el manejo del molino, la elaboración de reglamentos y su 

participación en los comités que casi siempre son rotativos. 

Por lo anterior, y aún cuando podría reconocerse que este tipo de proyecto es sencillo, no 

deja de ser valioso en cuanto a las oportunidades que brinda a las mujeres, porque muchas veces 

resulta ser el inicio de otros procesos. 

De las misma forma, la mayoría de las veces, en el local del molino es posible que las 

mujeres planeen poner una distribuidora de azúcar o una pequeña tienda de abasto comunitario, 

haciendo uso de los pocos ingresos que genere el servicio. 

En la lógica de las compañeras que participan en estos proyectos considerado como 

productivo, por su beneficio económico, no necesariamente rige este principio de la ganancia, sino 

que lo rescatan como un servicio que beneficia a las mujeres socias o miembros del comité, pero 

que no por ello puede dejar de ser benéfico para las familias usuarias de este servicio comunitario. 

2) Establos lecheros, de borregos. La experiencia en estos proyectos, ha sido registrada en un 

material de divulgación y con base a éste e información obtenida con algunos miembros del 

Comité de Establos. Estos proyectos tienen como objetivo básico mejorar la nutrición en las 

comunidades y obtener ingresos para los grupos, 

Este tipo de proyectos se iniciaron básicamente con la solicitud de los grupos de hatos 

como préstamo en especie, con la condición de contar con organización, alfalfa, agua, establo con 

comederos, bebederos, corral y techo. 

Asimismo el grupo tiene que entregar a otras familias o grupos solicitantes crías que 

tengan la misma edad de las que se les entregaron. 
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"Este proceso está siendo apoyado con una metodología educativa para que los 

campesinos podamos enfrentar por nosotros mismos la problemática de deficiente alimentación, y 

bajos ingresos, mediante una organización que nos beneficie a nosotros, a nuestras familias y a 

nuestras comunidades".108  

Dentro de este grupo, quiero mencionar que también impulsan la creación de granjas 

avícolas, con la misma intención de fomentar las mejoras en los niveles nutritivos en la región. 

3) Talleres de Costura. La intención básica es crear fuentes de empleo principalmente para las 

mujeres. 

Uno de los «lenes de este tipo de proyectos parte de la entrega que las Damas 

Voluntarias del DIF han hecho no sólo en comunidades del Mezquita! sino en otras regiones del 

país, de maquinaria para este tipo de talleres. 

En muchas ocasiones dieron buen material, pero no capacitaron a los grupos, o incluso ni 

siquiera se percataron de que efectivamente hubiera un grupo dispuesto a trabajar en este tipo de 

proyectos, sólo se hacía la entrega por cumplir con su labor asistencialista. 

A pesar de esto, muchas mujeres consideran como un gran desperdicio tener la maquinaria 

parada, por lo que se organizan y buscan no sólo asesoría para capacitarse, sino proveedores y 

clientes para no sólo ayudarse elaborando prendas para la familia, sino por lo menos trabajar en la 

magulla, y obtener un pequeño ingreso. 

Este tipo de proyectos día con día se enfrenta a los problemas del abaratamiento de la 

mano de obra de talleres maquiladores, y con la imposibilidad de insertarse al mercado con 

productos terminados en el mismo taller. Lo anterior debido a la crisis de la industria textil a nivel 

nacionaL 

Sin embargo, las mujeres rescatan su espacio de labor, como una opción para reunirse y 

poder no sólo trabajar, sino hablar acerca de sus problemas personales y de familia, así como los 

que se viven día con día en sus comunidades. 109  

108  SEDAC, Establos Colectivot México, Fundación Friedrich Eben, p.1-2. 

1°9La organización de mujeres en el Valle del Mezquita). Video elaborado por SEDAC. 
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4) taller de lechuguilla, este taller rescata la labor ancestral de sobrevivencia de los hñiihñii, 

mediante la participación organizada, y la aplicación de tecnologia tradicional o incluso la 

innovación pero con respeto al entorno ecológico. De la misma forma los lechuguilleros buscan 

dar nuevos usos en la aplicación de la lechuguilla difundiendo y promoviendo el consumo de los 

nuevos productos. 

De esta forma rescatan una tradición productiva, generan empleos y organización, 

promueven nuevos productos naturales, y participan igualmente en la reforestación y 

conservación de la lechuguilla, no sólo por ser su materia prima, sino por ser parte de su entorno 

y por preservar el medio ambiente. 

5) la cooperativa de comercialización artesanal. Sólo resumiré que la cooperativa tiene corno 

objetivos principal la "comercialización directa y a precio justo de artesanías, acabar con el 

intemiediarismo y defender la Cultura hfiiihíiü". 11° 

Esta experiencia de trabajo la describiré con mayor detalle en el siguiente inciso, ya que 

fue con las artesanas con quienes mayor contacto tuvimos, por el hecho de que ellas están 

involucradas en muchas actividades y proyectos, y nos dieron la oportunidad de convivir más de 

cerca con ellas. 

Antes de continuar quiero subrayar lo trascendente de este tipo de experiencia en cuanto a 

lo proyectos alternativos descritos, que en realidad nos muestran una visión integral por parte de 

los generadores de estos procesos, porque a la vez que resuelven o tratan de atacar el problema 

de los ingresos y el empleo, se inscriben en una lógica de solidaridad y no lucrativa, y de solución 

a problemas de nutrición, educación y formación (en cuanto a la posibilidad de capacitarse en la 

administración del proyecto y reglamentos internos de trabajo, entre otros aspectos), y en fin de la 

apertura de espacios democráticos tendientes a la apropiación y transformación de su espacio 

social. 

En este sentido, es necesario subrayar, el modelo organizativo de COVAC, con una 

estructura horizontal y de integración entre proyectos regionales y microproyectos. 

I °Romero S. Martha, Entrevista a Artesanas de la Flor del Valle, en lioniquilpan, Hgo., agosto de 1988. 
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c) Ra Diini Ra Batha: una flor que dará frutos 

En el presente apartado pretendo recoger brevemente la historia de la cooperativa de 

comercialización artesanal Ra Dóni Ra Radia que cuenta con socias de la zona árida de 

Ixmiquilpan. 

La intención no es hacer una reseña histórica, sino que después de haber señalado, en los 

apanados anteriores, las condiciones de vida de los hñiihñü; ahora pretendo describir las 

condiciones cotidianas de producción de las compañeras artesanas que integran la Cooperativa. 

Lo anterior, con el objetivo de precisar la lógica de funcionamiento de estos proyectos 

alternativos, que difícilmente vienen a romper con las actividades tradicionales de las mujeres 

Isñáñii; sino que más bien, el proceso de producción artesanal, se inscribe en la lógica de una 

búsqueda por aumentar las posibilidades de ingresos familiares; evitando lo más posible, de que en 

esta búsqueda e inserción al mercado nacional, se vea supeditada su concepción acerca de la 

manifestación cultural, representada en cada producto artesanal elaborado. 

En este mismo sentido, apunto la problemática general que enfrenta la cooperativa en el 

proceso de distribución y comercialización de los productos artesanales y las perspectivas hacia 

un futuro que a veces parece desalentador, para este tipo de organizaciones sociales, que aunado 

a pretender desarrollar un proyecto independiente, en donde se rescata la autogestión y 

participación abierta; se le suma la pretensión de preservar y difundir, a través del mercado 

nacional e internacional, sus valores étnicos. 

La constitución de la Cooperativa Ra Doni Ra Batha, tiene sus antecedentes al finalizar la 

segunda mitad de la década de los 70 cuando el Centro de Educación de Adultos (C.E.DA.) 

comenzó a organizar círculos de estudio de adultos, con el fin de apoyar las campañas de 

alfabetización. 

Sin embargo, los promotores de dicho centro, como ya lo mencioné, se dieron cuenta de 

que el problema concreto que padecían las comunidades del Valle del Mezquital era el 

económico, lo que provocaba que a la población se le dificultara dejar la parcela o el hogar para 
asistir a la capacitación escolar. 

Ante este panorama se pensó en una solución para dicho problema, emprendiendo 

programas de apoyo comunitario, que no sólo estimularan la educación en sentido formal, sino 

que permitieran avanzar con la gente hacia una formación que diera elementos suficientes para 

transformar la realidad concreta en que se desarrollan. 
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Justamente en esto radica la importancia del trabajo organizativo que las mujeres del Valle 

del Mezquita!, han logrado emprender, ya que la Cooperativa, ha permitido, por una parte 

comercializar la producción artesanal, que les brinda un pequeño ingreso extra para su raquítica 

economía familiar. 

Y por otra parte, supone rescatar en la práctica misma de la organización, sus costumbres 

y tradiciones hññhfiii, por ejemplo la participación en el tequio, los diseños y el bordado de 

artesanías que expresa su cosmogonía; así como el uso de materia prima natural propia de la 
región como por ejemplo: la lechuguilla, el maguey, el nopal, el carrizo, el ixtle, etcétera. 

Así, la experiencia de organización de la Cooperativa Artesanal Flor del Valle, representa 

de manera particular, una estrategia de sobrevivencia, como expresión de la lucha histórica del 

pueblo hñáñü, que se ve obligado a recrear su prácticas ancestrales, para adecuarlas al momento 

que se vive; y en el que como resultado del embate de la crisis económica actual, se encuentran 

sumidos en una gran pobreza. 

Asimismo, estas estrategias de sobrevivencia representan una respuesta cultural ante el 

dominio de las clases hegemónicas que han detentado el poder. 

Por lo que la Flor del Valle abre la posibilidad de recuperar la actividad artesanal hfiáhñü, 

como una estrategia que ha permitido por un lado, poner en práctica un proyecto autogestivo, 

basado en el aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta la región, y por otro h■ 

representado la posibilidad de obtener un ingreso dentro de la economía familiar de las mujeres 

Isilihrbi, que creyeron y decidieron participar en este proyecto; y no sólo esto sino una posibilidad 

de defensa de la cultura indígena hilihñü. 

Algo que cabe resaltar es que estas mujeres combinan su labor artesanal con las del hogar; 

por lo que no es dificil verlas pastoreando o leñando y llevar su tet'i, hilando la lechuguilla, para 

posteriormente elaborar carpetas, guantes de cocina, ayates, etc. Así como verlas en casa hilando 

o bordando mientras cuidan pollos o se cuece el nixtamal. 

Justamente una de las razones que impide el valorar el trabajo de las artesanas, se debe a 

que no existe un tiempo de trabajo que se pueda medir; ya que ha sido una actividad 

complementaria de tantas que realizan para obtener sus mínimos de subsistencia. 

Precisamente, allí radica el gran problema al que las artesanas se están enfrentando en el 
proceso de comercialización de su producción. 
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Fundamentalmente, lo que les interesa a las artesanas, es vender sus productos y obtener 

un ingreso más, porque por muchos esfuerzos que hagan por satisfacer sus necesidades 

alimenticias con plantas y animales de la región, es necesario un ingreso monetario -ya que por lo 

regular no cuentan ni con un salario seguro-, para satisfacer otras necesidades. 

A este doble carácter del trabajo artesanal, que supone por una parte el rescate de valores 
y tradiciones culturales de los grupos indígenas del país, en este caso el lulithAit y, por otra, 

representa trabajo físico invertido, así como materia prima transformada, que se lleva a la venta en 

busca de un "precio justo"; debemos sumar el problema que representa el insertarse, a un mercado 

donde rigen otras leyes y se impone otra lógica. 

En este sentido pareciera que la labor artesanal sucumbirá al no poder competir con 

productos semindustriales que son mas económicos y, que se elaboran bajo condiciones de 

producción regidas por la búsqueda de utilidad y ganancia. 

Es allí donde entra el cuestionamiento acerca de la importancia económica de continuar 

elaborando artesanía tradicional, que se hallan en una situación desfavorable. "El mercado 

internacional no está dispuesto a comprar grandes cantidades de artesanías tradicionales que 

produce la Flor del Valle ..., existe un choque entre cierta ideología romanticista y un mercado 
muy pragmático que siempre ha marcado sus condiciones, nunca el artesano ha podido imponer 

sus condiciones, siempre ha sido alrevés". I I 

A pesar de este panorama tan crítico para las artesanas, la Flor del Valle continúa 

canalizando su fuerza a la consolidación de un mercado nacional donde se aprecien y valoren sus 

productos; ha logrado que en esta cooperativa se integren mujeres no solo de haniquilpan, si no 
de otros municipios, así como también, presentar una rica variedad de productos que sean mas 

atractivos para los compradores. 

I I  I Romero S, Martha, .entrevista al ex coordinador general de S.A.M, Peter Winkel. 11 de sept. de 1991. 
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MUNICIPIO No. DE 
SOCIAS 

COMUNIDADES TIPO DE PRODUCCION. 

Alfajayucan 3 socias Santa María la Palma sombreros de ixtle 
Cardona' 20 socias Cerro Colorado, San 

Antonio Sabanillas y 
el Botho 

textil: blusas y vestidos 
bordados, morrales de lana en 
telar 

lxmiquilpan 69 socias San Nicolas, La 
Heredad, El Dexthi, 
Cantamaye, Puerto 
Dexthí, Boxhuada, 
Naxthey, Orizabita, 
Quixpede, Vazquez, 
El Nith, La Estación, 
Taxzdho, Dextbi 
Algerto. 

de la talla de la lechuguilla y 
maguey elaboran ayates, 
estropajos, accesorios de 
cocina, morrales, faldas y 
artículos decorativos. También 
elaboran bordados en manta 
para tarjetas; ropa de vestir; 
tejido de morrales y colchas de 
lana, manteles y artículos para 
el hogar. Incrustración con 
concha de abulón en madera. 

Santiago de Anaya 3 socias Gonzáles Ortega textiles ropa con bordados 
Tasquillo 7 socias Arbolado , Santiago 

Ixtlahuaca 
talladores de maguey, con su 
fibra, elaboran productos para 
el hogar 

i) Estructura formal: objetivos y estatutos.  

Objetivos 

Una vez que se constituye formalmente la Cooperativa, 1983, se plantearon los objetivos 
concretos que regirían la vida de ésta. 

Dentro de los principales objetivos de la Flor del Valle destaca el de recatar el carácter de 
las artesanías: su valor cultural y su venta a u►  precio justo que sirva para mejorar las condiciones 
de vida de quienes las producen y no la de los acaparadores o resgateadores de la región. Así sean 
personas o instituciones oficiales. 

Estatutos 

Para integrarse a la Cooperativa, solo se le pide a los artesanos asistir a tres asambleas, para que 
se den cuenta de cómo son las cosas y poder asignarles su registro, además de tener una 

producción auténtica, sin materiales sintéticos; así como: 
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• Que llevan sus productos a la cooperativa (elaborando un muestrario de su labor). 

• Asistir a las asambleas, las cuales se realizan cada sábado de fin de mes en su lengua 

materna y en ocasiones en forma bilingüe; y a las reuniones convocadas de manera extraordinaria 

Las asambleas se llevan a cabo en la propia casa de la cooperativa (localizada en baniquilpan), la 

cual fue comprada con las utilidades y ganancias de la cooperativa, a más de un préstamo que dio 

la asociación civil Solidaridad Mesana! Mexicana (proyecto de comercialización nacional y de 

exportación, al cual pertenece la Flor del Valle y del que hablaré más adelante), mostrando con 

esto que se pueden obtener beneficios colectivos, aún cuando se tengan problemas económicos 

individuales. 

Mientras se desarrolla la asamblea con la discusión de los problemas de las ventas, las 

mujeres continúan hilando o bordando. Igualmente aprovechan la ida a la tienda para poder 

entregar lo poco que hayan podido elaborar en el transcurso de cada periodo de asamblea. Ya que 

la manera en que se decidió trabajar fue la de realizar el trabajo artesanal en las casas de cada una 

de las socias, de acuerdo con su propias dinámicas de tiempo, y que el objetivo principal de su 

organización fuera de exhibirlos al público en la tienda, así como buscar otros mercados en la 

misma región, el propio estado o en el D.F. 

• Cumplir con las comisiones que se asignen. 

En los estatutos, se habla sobre su organización interna, la cual se constituye por un 

comité: Presidenta, secretaria y vocal; tesorera y vocal; así como por un Consejo de Vigilancia 

(iategrado por tres personas). 

Igualmente se acordó elegir cada año junto con el Comité y el Consejo, una encargada de 

atender la tienda, a quién se le asignaría un sueldo. 

La encargada recibe los productos de las artesanas, las registra con las claves de cada una; 

hace la entrega de la materia prima que se compra conjuntamente; lleva el control de los gastos de 

teléfono y luz, asá como otros de tipo administrativo. 

La elección de los cargos se realiza durante la primera Asamblea del año (de manera 

ordinaria) y cualquier miembro puede ocupar cualquiera de ellos. 
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ji) Vínculos externos.  

La Flor del Valle, a lo largo de su historia ha crecido de manera cualitativa gracias a su empello 

por comercializar no sólo a nivel local, sino abriendo mercado fuera del estado. 

Por lo anterior, ha tenido que buscar el apoyo financiero, con la concepción de que es un 

deber del gobierno el dar apoyo para este tipo de actividades productivas, sin embargo, se ha 

encontrado con la ausencia de un interés real, para apoyarlas, por parte sobre todo de las 

instituciones oficiales. 

En esta búsqueda por conseguir apoyos financieros y técnicos, han desfilado por una serie 

de instituciones tanto públicas como privadas y, desde luego que la historia de su relación con 

instituciones gubernamentales ha sido poco alentadora. 

Su gran problema ha sido que la gente de estas instituciones acepte que ellas buscan 

colocar sus productos a un "precio justo" el cual les permita efectivamente satisfacer algunas 

necesidades elementales de vida, sin embargo FONART, HIDARTE, Patrimonio Indígena del 

Valle del Mezquita!, entre otras, han querido pagarles (y no de inmediato) a precios bajisimos 

para poder ellos sacarle hasta el triple de ganancia; ofreciéndolas como "folklore" mexicano, que 

se puede exhibir en museos y tiendas de lujo, para turistas.' 12  

En cuestión de apoyo financiero para la compra de materia prima, así como para 

cuestiones técnicas para la elaboración de sus productos, tampoco han contado con apoyo 

gubernamental; no se diga así para capacitación en diseños, mejora y control de calidad; así corno 

en cuestiones administrativas y contables, que sin duda representan una parte medular en el éxito 

de su proyecto. 

A pesar de esta situación las artesanas han buscado ampliar sus relaciones en aras de abrir 

el mercado. Vinculándose a otros proyectos, que han tratado de resolver estos problemas. 

112Entrevista realizada a artesanas de la Flor del Valle, en I smiquilpan, agosto de 1988. 
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Pero en el proceso mismo de inserción a proyectos más amplios, encaminados a aglutinar 

a las organizaciones independientes de artesanos, se han tenido que enfrentar a cuestiones que 

tienen que ver con el grado de conciencia, participación y capacitación por parte de quienes los 

integran, y que tendrían que asumir responsabilidades y compromisos de una manera 

colectiva.I 13  

Me refiero concretamente a la participación de la Flor del Valle, en el Proyecto Artesanal 

denominado Solidaridad Artesanal Mexicana, Asociación Civil. 

Que se formó, en 1986, con la finalidad de abrir mercado, no sólo a nivel de la región y el 

país, sino hacia el exterior. Esto les ha permitido adquirir nuevas experiencias que benefician y 

enriquecen su estructura organizativa y que, indudablemente animan a las artesanas a continuar 

adelante. 

Indudablemente que, la integración, así como la participación activa, por parte de las 

artesanas, a la organización cooperativa, es un proceso lento; sin embargo, ellas, o la propia 

dinámica de su inserción al grupo de apoyo, las ha llevado a integrarse a esta proyecto más 

amplio, con carácter de comercialización nacional e internacional; el cual les crea nuevas 

responsabilidades que sin duda, de acuerdo a su propia dinámica, sabrán asumir. 

El participar en esta asociación ha sido uno de sus mayores logros, ya que no solamente 

las liga con organizaciones nacionales sino que es un lazo de unión con el mercado internacional; 

lo que también implica serios problemas a la vez que nuevos retos y metas para su organización. 

Otro vinculo que han logrado establecer, de manera más reciente, y después de ciertos 

problemas de escisión que a finales de 1990 se presentaron en la S.A.M.; ha sido con la 

Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular, AMACUP. 

AMACUP, creada en 1989, representa un proyecto integral, en tanto no sólo atiende 

cuestiones de comercialización a nivel nacional e internacional, sino que propone a los artesanos 

el capacitarse en la elaboración de nuevos diseños, que continúen respetando la tradición indígena, 

pero que les permita contar con una mayor aceptación en el mercado. 

113  Romero S,, Mantea, entrevista al ex coordinador de S.A.M., Winkel, Peter, Cd. de México, 13 de septiembre 

de 1991. 



1.a experiencia de lar mujeres lhiálthi de la zona árida del Valle del Ale:qui:al 	 paf, 107 

De lo anterior se desprende la asesoría por expertos, contratados por AMACUP, que se 

encargan de concientizar a los artesanos en cuanto a la necesidad de mejorar la calidad de la 

materia prima con que elaboran sus productos; y mejorar la presentación y calidad de éstos. 

Igualmente AMACUP, impulsa ecoproyectos, por lo que recomienda y apoya a los 

artesanos para que impulsen actividades de reforestación y conservación del medio ambiente, con 

una explotación racional de sus recursos bióticos, que son la fuente de sus materias primas 

naturales. 

Con respecto a este último aspecto; AMACUP elabora tarjetas de presentación de los 

productos artesanales, destacando brevemente su lugar de origen, condiciones de producción, el 

ser producción elaborada en empresas sociales; el representar valores étnicos; así como 

precisamente el ser elaborados con materia prima natural; de la cual los propios ecoproductores 

reforestan. 

A finales de 1993, AMACUP, se encontraba impulsando la constitución de una Red de 

Ecoproductores, con el objetivo, de que sean ellos, quienes lleven el rumbo y control de este 

proyecto, yen el que los actuales miembros de la Asociación, funjan como asesores. 

Otra relación a nivel nacional e internacional, por parte de las socias de la Flor del Valle, 

fue su interés por conocer de cerca las actividades, a propósito del V Centenario, que el Consejo 

Mexicano 500 Años de Resistencia India y popular ha impulsado dentro de su campaña. 

Ya que las socias de la Cooperativa, se identifican como parte de un grupo étnico del que 

han rescatado valores, prácticas y costumbres. 

Debido a la dinámica diferente de actividades, en la Flor del Valle, y de hecho en COVAC, 

y sus comunidades de trabajo, no logró cuajar esta relación; sin embargo también realizaron 

actividades de protesta y cuestionamiento ante las celebraciones oficiales de este hecho. 

Por lo que la Flor del Valle, como parte integrante de COVAC, también retomó como una 

demanda, la dignificación de los pueblos indios; y aun cuando anteriormente no existía, de manera 

explícita, un pronunciamiento en este sentido, ellas reconocen que su lucha se enmarca en esta 

defensa cotidiana a mantenerse como pueblo y como grupo étnico. 
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iii) Logros de la Flor del Valle 

Por lo dicho hasta aquí podemos concluir que del trabajo realizado por las artesanas de la Flor del 

Valle destacan los siguientes aspectos: 

i) Su aporte a la economía familiar. 

ü) La posibilidad de haber recreado un espacio en el que ellas coinciden por lo menos el úhimo 

sábado de cada mes; y en el que discuten acerca de la producción y comercialización de sus 

productos así como del estado administrativo de la cooperativa. La encargada de la tienda, con 

asesoría de la contadora rinde el informe mensual sobre ingresos y egresos. 

iii) Participar en un proceso de organización que las constituye como protagonistas, en la 

búsqueda por mejorar su calidad de vida; identificando este problema, no ya como de individuos 

aislados, sino como una cuestión común y, que tiene que ver con la situación de explotación y 

dominio del grupo al que pertenecen. 

kv) En este sentido, ellas han logrado romper el esquema tradicional del rol de la mujer, 

involucrándose en asuntos que tienen que ver con la estructuración de una organización; con el 

aprendizaje de las formas en que se pueden llevar las discusiones en reuniones; participando en 

negociaciones constantes para permisos de venta o de financiamiento con autoridades e 

instituciones, no solo locales sino incluso en la ciudad de México, y con la dinámica en general de 

participación. 

Se ha podido observar que en las últimas asambleas (desde noviembre de 1990 a la fecha) 

ha habido una preocupación constante porque no sean las mismas personas las que dirigen la 

asamblea sino que se integren nuevas compañeras a lo que ya han llamado la mesa de debates, el 

conteo de votos de los que opinan y participan, y demás comisiones y tareas que surjan para 

poder llevar la asamblea. 

También el hecho de reunirse con mujeres de diferentes comunidades, enterándose de la 

situación y problemas de otros lugares, les permite intercambiar experiencias acerca de cómo 

abordarlos en su lugar de origen. 
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y) Han mostrado interés por participar no sólo en ferias y tianguis a nivel de expo-venta, sino 

enviando ponentes a Encuentros y Congresos 114, en los que, ha dado cuenta de su proceso 

organizativo, logrando enmarcarlo en la problemática de su región y de la artesanía en México. 

vi) Aún cuando la Cooperativa no cuenta con miembros de todos los municipios que conforman el 

Mezquital, no ha perdido la visión de estar insetta en una región con una problemática de pobreza 

y pobreza extrema. 

vii) Además, como ya señalé, la importante experiencia organizativa que han compartido durante 

ya mis de 20 años, desde que se constituyó la organización; y que les ha permitido consolidar un 

espacio en el que expresan sus sueños y construyen su utopía. 

La Flor del Valle, es un proyecto social en el cual sus socias, con tropiezos y problemas de 

distinta índole, han logrado involucrarse activamente; y como ellas lo señalan, su organización 

dará frutos; dará semillas de conciencia, de organización retomando todos los valores del pueblo 
bululú. 115  

I "Como fueron el coloquio "El Valle del Mezquita]. 15 dos después", en 19118 y, "Encuentro de la Cultura 

Hilablu", en 1990; ambos organizados, entre otras instituciones por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 

U.N.A.M.; y en las que participaron diversas organizaciones sociales, planteando y discutiendo acerca de las 

condiciones de vida de los 

1  ISPedraza Secundino, Amaba. las artesanías del Valle del Mezquital. Política Insitucional v movimiento social, 

mimeo. 
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4. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Ante el impacto económico y social de las políticas neoliberales en el sector agropecuario, que se 

han traducido en una mayor depauperización de los campesinos medios y pobres del país, el papel 

que han jugado la sociedad civil organizada, tanto del sector urbano, como el rural, ha sido muy 

importante, en tanto que ha impulsado múltiples estrategias que le han permitido hacerle frente a 

la política de recorte presupuestal al gasto social. 

Por ello, es necesario dar cuenta de estos procesos organizativos que habla►  de una 

sociedad que se moviliza, que asume una actitud propositiva, demandando al Estado el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y ejerciendo la defensa de sus derechos legales 

y humanos. 

La importancia del estudio de las estrategias de sobrevivencia ha cobrado vigencia, en 

tanto que algunos autores las consideran como contenedores de le crisis económica y del estallido 

social, y otros más como la posibilidad de impulsar en tomo a ellas, procesos de participación 

democrática de la sociedad civil que se organiza. 

Precisamente uno de los objetivos del presente estudio, consistía en demostrar que a partir 

de la generación de las estrategias de sobrevivencia, se puede lograr una participación activa y con 

la movilización social, el impulso de acciones colectivas, la apertura de espacios democráticos; 

ejercitar una participación abierta, la búsqueda de canales de gestión con el gobierno; y la puesta 

en marcha de proyectos alternativos para el desarrollo y beneficio de quienes en ellos participan. 

Desde mi punto de vista, debemos considerar la manera en que surgen, cómo y por 

quiénes se integran, que es lo que proponen, que elementos retoman de la tradición indígena; 

cuáles son los elementos de identidad; y no verlas como acciones individuales ó, como simple 

participación de individuos en actividades de la economía informal; o en todo caso como una 

suma de personas que carecen y desean lo mismo. 

Es por ello que el estudio de las estrategias de sobrevivencia, lo debemos enmarcar dentro 

del contexto nacional, analizar la política gubernamental y conocer el proceso histórico y 

organizativo del grupo o sector de interés. 

Por esta razón, dediqué un apartado para analizar el desarrollo histórico del grupo hfiiihfiii 

y de su establecimiento en la zona desértica del estado de Hidalgo. 
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Lo anterior con el fan de explicar las formas en que este grupo se ha apropiado y 
sobrevivido en un hibitat de la naturaleza que presenta el Valle del Mezquital; considerando que 
han sido un pueblo que desde la época prehispánica y aún en la colonia española, se caracterizó 
por la explotación y dominio constante así como por la persecución de que fueron objeto y que 
los llevó a establecerse en dicha región realizando diversas prácticas de caza y recolección para 
sobrevivir, 

Este proceso histórico-cultural, -no lineal, ni mecánico-, no debe ser usado para justificar 
la pobreza actual, en que vive el grupo hallulk sino que es prueba de la explotación y dominio 
que las clases hegemónicas que detentan el poder, han ejercido a lo largo de la historia sobre las 
clases más débiles, como son las de los grupos indios del pais; y ea este caso particular los Idliihitú 
del Valle del Mezquital. 

En el impulso y creación de las estrategias de sobrevivencia, el papel de las mujeres ha 
sido vital, en tanto que son ellas, quienes de manera tradicional se han encargado del cuidado de 
la familia, las labores domésticas, y la admiaietración de los ingresos familiares. 

A raiz predomine de la participación de las mujeres, ea el impulso de estrategias de 
sobrevivencia, ea los proyectos productivos o de servicios, así como en organizaciones 
campesinas; los estudios sobre estos procesos han aumentado, destacando cuestiones de genero, 
problemáticas de lamió' laboral, capacidad productiva, aporte a la economía familiar, etc, 

Sin embargo, ea cuanto a la situaciós de la mujer idioma, aún falta mucho por indagar, 
debido a que nuestros esquemas teórico-metodológicos, no nos permiten un mayor acercamiento 
y compresión de la realidad que vivas lu m'ijares indígenas de México. 

Desde nri puto de vista, el papel que han jugado ea las estrategias de sobreviveacia ha 
sido fuadameatal, así como el adato en sus proyectos alternativos; aún cuando éstos sean 
criticados por ser considerados como una extensión más de sus labores domésticas, o por que en 
muchas ocasiones 'sobrecargue sua múltiples laboro 

Si embargo considero que en el caso de las mujeres Milla, que han participado en este 
tipo de proyectos, se hes traducido en verdaderos espacios de participación; en los que ellas 
discuten, aportan, reflexionan y de alguna manera trasforman sus condiciones de vida cotidianas 
y, por supuesto que ellas se plantean mejorar la calidad de vida de sus familias y propiciar el 
eetablecimieato de nuevas relaciones familiares. 
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En el estudio de la mujer indígena, aún faltan referentes metodológicos para describir la 

carga emotiva, y lo subjetivo de su participación en los distintos procesos organizativos, sin dejar 

fuera los elementos de identidad étnica que dan fuerza a estos procesos, y aquellos que los limitan 

o, en todo caso que imposibilitan su desarrollo. 

Todo ello para comprender, sin restarle trascendencia a su labor, las razones de por qué en 

ningún momento, las mujeres de base, no las promotoras, se plantean la necesidad tajante de 

reestructurar las actividades domésticas, y mucho menos dejar de cumplirlas, la mayoría de ellas 

las delega, casi siempre en las hijas, sean mayores o menores que los varones. 

En distinto talleres de intercambio de experiencias o de capacitación para mujeres 

campesinas, cuando se trata el tema de las cuestiones que impiden o limitan su participación, casi 

siempre tocan el factor "tiempo", por lo que generalmente, entre ellas se recomiendan, 

simplemente "levantarse más temprano", para aprovechar el día o, asistir a reuniones y gestiones 

después de que el marido se vaya al campo, con su respectivo almuerzo, y los hijos a la escuela. 

En ningún momento cuestionan o polemizan en tomo a si deben o no, continuar 

responsabilizándose de las labores domésticas. 

De la misma forma, si bien perciben como un problema común la negociación con sus 

parejas e hijos, acerca de salir de la casa, ellas siempre se aconsejan, en primer termino, 

precisamente la negociación y procurar pactar cosas. 

Las que ya tienen una trayectoria más larga, aconsejan sensibilizar a sus compañeros en 

cuanto a que su participación puede influir en la mejora de la familia y la comunidad en general. 

También, las mujeres con unn más larga trayectoria de lucha, ubican con mayor llicilidad la 

discriminación de que son objeto, el maltrato y menosprecio por muchas autoridades o incluso 

dirigentes nacionales; y desde luego que comienzan a cuestionar este tipo de actitudes y a 

reclamar respeto hacia su participación y su trabajo. 

Por este tipo de situaciones es que muchas "dirigentas" plantean la necesidad de crear 

espacios propios de mujeres; marcar límites muy claros con organizaciones mixtas, hasta que éstas 

no asuman el compromiso de valorar el papel de las mujeres en el movimiento social. 
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Volviendo al planteamiento de las mujeres que se encuentran al inicio o en una fase 

intemiedia de participación, hay que señalar, que es necesario buscar la integración a todo tipo de 

etapas que contempla la puesta en marcha de proyectos alternativos. Con el objetivo de que ellas 

también descubran otras expectativas de vida. 

Por lo que toca a algunas mujeres hñihñil, en septiembre de 1993, asistieron dos 

compañeras del comité regional de mujeres de COVAC, al IV Encuentro Nacional de la Red de 

Mujeres de la UNORCA, y allí comentaron su "sorpresa" ante los diferentes obstáculos que las 

mujeres tenían que sortear para poder participar; señalaban que si bien en varios de los proyectos 
de desarrollo de SEDAC/COVAC, están integrados sólo o básicamente por mujeres, en realidad 

no creen necesario separarse de otros proyectos que son manejados por los señores, sino que 

siempre buscan la integración de todos y todas, y el trabajar conjuntamente en beneficio de sus 

comunidades. 

Por lo anterior el Comité Regional de Mujeres lleva aproximadamente tres años de 

trabajo, y tiene funciones de gestión y administración de los proyectos y recursos; siempre en 
relación con los demás comités. 

Desde mi punto de vista, este tipo de diferencias en cuanto a la manera en que las mujeres 
mismas conciben su participación en las organizaciones, se debe en mucho, al tipo de promoción 

que hagan los asesores, capacitadores y promotores de los grupos de apoyo. 

Por lo anterior también en el estudio de las estrategias de sobrevivencia y la participación 
de las mujeres, es necesario conocer con profundidad la metodología de trabajo del grupo de 
apoyo con que se relacionan; si existe un planteamiento consecuente de respeto a las prácticas 

autogestivas de los grupos de trabajo, si reivindican la educación participativa y de respeto a la 

cultura indígena, si se plantean proyectos integrales, con capacitación y atención igualmente 

integral; si motivan a las mujeres para sensibilizar a los demás miembros, no sólo de su ti►milia, 
sino de sus comunidades, en la importancia y trascendencia de su participación organizada en 
grupos colectivos de trabajo. 

Por último, quiero señalar que el momento por el cual esta pasando el movimiento 
indígena en nuestro país, es de una fi►erte lucha y de cuestionamiento político hacia la cultura 
occidental que impregna toda la práctica indigenista. 
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El momento crucial y de guerra en que se encuentran los indígenas de Chiapas, dispuestos 

a morir de una manera digna antes de continuar viviendo en la miseria, padeciendo maltrato, 

despotismo, abuso de autoridad, humillación, y en fin sin respeto a sus derechos humanos, es sin 
duda un ejemplo claro del necesario cambio de la política agraria e indigenista por parte de los 

próximos gobiernos. 

Sin plantear la violencia como la única salida digna para los pueblos indios del país, 

considero sin embargo que, es urgente su reivindicación y dignificación, con sus propias formas 
organizativas, acciones y formas de lucha. 

Por lo anterior, es necesario tener una visión más completa sobre los pueblos indios, 
analizando la cuestión de la identidad étnica; el derecho a la autodeterminación; el significado y 
valor real de las reformas al artículo 4° y 27 constitucional; el derecho a la autodeterminación, el 
problema de la territorialidad, la demanda de elecciones claras y transparentes y de participación 

real, incluso para designar candidatos o representantes en distintos cargos legislativos, y en fin la 
lucha por mantenerse como pueblo indio, en una "sociedad moderna" y en un país que se suma al 
"primer mundo", con un proyecto de nación en el cual nuevamente se pretende excluir a los 
"pobres extremos". 
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