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hay que tomar fotografías de nuestro mundo 
amenazado de muerte, hay que registrar todo 

ésto. Hay que filar el futuro incierto, aunque sea 
en papel, los cerros, esa curva dulce de la laguna, 

la palma real, ese árbol osocal de resina 
liquidámbar, el coyol, las casas , las caras, el 

pueblo, los doce siglos de nuestra presencia en 
esta tierra ... " 

STEFANO VARESE 



PRESENTACION 

El presente trabajo es el resultado de inquietudes personales que me han 
acercado a lo indio, a la vez que es producto de un año de trabajo de campo 
realizado en Ja región Sur de Vera cruz de 1986 a 1987, así como de diversas 
visitas realizadas entre 1996-1997 con objeto de actualizar y/o verificar Ja 
información. La experiencia fue importante ya que nos permitió trabajar en forma 
conjunta con Jos miembros de las comunidades indias, quienes nos dieron Ja 
oportunidad de conocer diversos aspectos de su organización social tradicional 
y con quienes se pudo poner en marcha, de forma por demás satisfactoria, el 
proyecto de difusión y promoción de las culturas indígenas. 

El material, producto del trabajo de campo y de Ja revisión documental, se ha 
organizado en cinco grandes secciones: Ja parte introductoria, en Ja que se 
considera el planeamiento del problema, Ja justificación y el marco teórico de Ja 
investigación. Cabe mencionar, en esta parte, la guía cualitativa de 
investigación (Anexo 1 ), Ja cual se constituyó como un instrumento de 
recolección y clasificación de información, a fin de establecer un puente entre Ja 
teoría y Ja realidad. 

La parte descriptiva, que esta conformada por a) el capítulo de identidad étnica, 
es el apartado propiamente teórico de Ja investigación; b) en el capitulo sobre 
economía, sociedad y cultura indígena, se presentan algunas consideraciones 
generales referentes a Jos grupos indigenas del pais y descripciones 
particulares sobre los indios de Ja región; c) en el capítulo sobre la prensa 
comercial se hace una descripción histórica sobre ésta y se destaca la 
importancia de este medio como una alternativa de difusión y promoción de las 
culturas indias con el objeto de revalorar y apoyar los diferentes procesos, en 
los que se manifiesta la identidad de los grupos étnicos. 

La quinta parte se refiere a las conclusiones y Ja bibliografía consultada para Ja 
realización del trabajo final, además se presenta un apéndice, en donde se 
incluyen Jos anexos y cuadros que conforman el material de apoyo a la 
investigación. 



INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

E sta investigación analiza las posibilidades que tienen los grupos 

indígenas de utilizar los espacios de la prensa comercial, para difundir 

mensajes que apoyen los procesos de revaloración cultural, de 

cohesión social y de defensa de la identidad. 

A lo largo de la historia de México, la integración del indio a la situación de 

explotado, ha adoptado formas cuya funcionalidad es acorde con factores 

específicos: condición étnica, escenario histórico-geográfico, caracteristicas de 

los recursos naturales y requerimientos de mano de obra o productos. Asi en un 

momento, el indio conservó sus tierras comunales en las llamadas "regiones de 

refugio'" donde fueron congregados y el estado colonial garantizó la transferencia 

de valor mediante la extracción de productos y fuerza de trabajo tributario; en otro 

momento, el despojo de tierras a favor de la expansión de las haciendas y el 

peonaje significaron la acumulación capitalista del siglo XIX; y en período 

reciente, la reforma agraria garantizó la producción del campesinado, incluyendo 

al indio, sin costo para el capital y la transferencia de excedente al sistema 

mediante mecanismos de intercambio desigual. El resultado: la explotación 

sistemática del trabajo campesino en el proceso de producción y extracción de 

valor que se incorpora a la valorización del capital global gracias a los 

mecanismos del mercado. Los efectos: un proceso de marginación y pobreza 

debido a la incapacidad de retener y acumular capital que permita su 

reproducción para desarrollar sus condiciones de vida. 

1 Gonzalo Aguirre Beltrán. Regiones de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso 
dominical de mezoamérica, México, Universidad Veracruzana-INl-FCE. 1991, p. 75. 
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Actualmente, la distancia que separa a los que controlan la capacidad productiva 

de bienes y servicios de los asalariados, subempleados, desempleados y 

campesinos temporaleros y artesanos, se ha acentuado con la agudización de la 

crisis que afecta al país. La polaridad entre minorías que concentran altos 

ingresos y la mayoría marginal de los beneficios del desarrollo. se presenta más 

aguda en las regiones de economía campesina, especialmente en aquéllas cuya 

población sustenta su diaria reproducción en la agricultura tradicional de 

subsistencia. 

Existen en México, actualmente, más de cincuenta grupos indígenas con una 

población total aproximada de siete millones de personas. Un porcentaje 

importante de indígenas no está registrado en los censos de población por 

razones varias, entre ellas simplemente se niega ser indígena. Además la 

subenumeración censal se escuda en las distancias y en la dispersión geográfica 

de las comunidades indígenas. 

La mayoría de la población indígena es bilingüe, aunque su dominio del español 

es con frecuencia muy rudimentario. El número de miembros de cada etnia varía 

considerablemente, desde una cuantas decenas o centenas entre algunos grupos 

cuya cultura está francamente en vías de desaparición, hasta varias centenas de 

miles de hablantes de lenguas con un gran dinamismo y ampliamente extendidas, 

tales como el maya, el náhuatl, el zapoteco y otras. La población considerada 

como indígena es fundamentalmente rural, y se concentra en ciertas regiones del 

país. Así, hay estados en que la población indígena es prácticamente mayoritaria, 

y muchos municipios cuya población es casi completamente indígena. 

"En este contexto tenemos que la marginación y pobreza, más que una causa de 

atraso, es una consecuencia del desarrollo desigual, cuyos ritmos de transición 

socioeconómica no han sido en su conjunto, continuos y equilibrados. Por el 

contrario, el proceso de desarrollo mexicano se tipifica por sus profundas 
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contradicciones que impiden al sistema económico absorber la totalidad de la 

población económicamente activa; lo imposibilita para resolver las tensiones 

sociales derivadas de la creciente reducción del acceso al consumo básico y uso 

de bienes y servicios (nula y deficiente infraestructura para la comunicación, 

carencia de servicios médicos, bajos niveles de salud y escolaridad, alimentación 

inadecuada y condiciones de vivienda deplorables); le complica la reducción de 

las tensiones políticas emanadas de la interdependencia del estado con los 

grupos que controlan la planta productiva y por el grado de poder que mantienen 

en lo nacional, estatal y municipal, situación que margina a las clases populares 

de los procesos politicos"2
• 

Los campesinos indios han sido los más explotados en el proceso de desarrollo 

capitalista; han sido marginados y arrinconados en las regiones semidesérticas y 

montañosas; han sido absorbidos por la ciudad que los confunde con la masa 

marginal de subempleados y desempleados; y. han sido lanzados al mercado de 

trabajo como jornaleros agrícolas. Su presencia nacional es significativa por su 

número, distribución y patrimonio cultural. 

Veracruz tiene una población aproximada de siete millones de habitantes, los 

cuales prácticamente carecen de los servicios públicos indispensables asociados 

al tamaño y dispersión de los pueblos, su población es mayoritariamente rural. 

Además, es una de las nueve entidades ferativas con un nivel de marginación alta 

y la tercera con población étnica. Se observa una presencia étnica en 73 

municipios de los 203 que integran el territorio veracruzano. 

En la entidad, los efectos del proceso de concentración-exclusión del desarrollo 

se palpan en forma constante. De norte a sur, se localizan seis zonas marginadas 

que agrupan 122 municipios; esto es, alrededor de la mitad del territorio 

2 Héctor Amezcua CardieL Veracruz: sociedad, economía y cultura, México. UNAM. 1990, pp. 25-
26. 
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veracruzano. En conjunto, estas zonas presentan condiciones de extrema 

pobreza. La población económicamente activa representa el 4.5%> de la total 

estatal, ocupándose el 83% en la agricultura de temporal. Se identifican siete 

regiones étnicas que abarcan: en el norte, la huasteca baja que comprende 14 

municipios con población huasteca y nahua; la huasteca alta con 9 municipios y 

población huasteca, otomi y nahua; y la zona Castillo de Teayo-Tecolutla con 14 

municipios y población nahua. tepehua y totonaca. En total 37 municipios y cinco 

grupos étnicos. En el centro la zona montañosa que abarca 21 municipios con 

población nahua. El sur con tres regiones interétnicas: la primera mantiene límites 

con el estado de Oaxaca con población zapoteca, mazateca y chinanteca; la 

sierra de Santa Marta con 1 O municipios donde habitan nahuas, zapotecos, 

zoque-popolucas y mixes; y el Valle de Uxpanapa con población zapoteca, 

chinanteca, mazateca, tzotzil y zoque. Seis grupos étnicos distribuidos en 15 

municipios3
• 

La zona de interés para este estudio comprende los municipios de Hueyapan de 

Ocampo, Mecayapan y Pajapan, fundamentalmente con población nahua y zoque

popoluca, así como el corredor industrial Cosoleacaque-Minatitlán-Coatzacoalcos. 

En esta región se encuentra la zona industrial petroquímica más importante de la 

entidad y del sureste del país, con una red urbana muy jerarquizada y un 

desarrollo portuario fluvial de altura que contrasta con un paisaje rural dominado 

por la ganadería extensiva, el cultivo de maíz. tabaco y la fruticultura. La 

presencia de comunidades indias es importante por su participación que incide en 

la dinámica social, económica, política y cultural de la región. 

La población étnica se encuentra distribuida entre el espacio rural tradicional y la 

red urbana que lo invade, gracias al proceso industrializador que ha convertido al 

3 .José Velasco Toro. Marginalidad en las regiones con población india en Veracruz. México, 
Universidad Veracruzana, 1986, pp. 7-8. 
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corredor Cosoleacaque-Coatzacoalcos en la región petroquímica más importante 

y de mayor dinámica de la región. La base económica y de reproducción social 

del indígena radica en la actividad agropecuaria de corte familiar que realiza en 

tierras ejidales o de propiedad comunal. La mayoría de los asentamientos se 

encuentra disperso en localidades pequeñas identificadas con su ámbito ejidal o 

comunal. 

El sector ganadero, por su parte, juega un papel importante en la región, no sólo 

por ocupar más del 50%, de las tierras productivas. sino porque en los últimos 

años ha ganado terreno al desplazar al maizal. A ello se debe agregar la renta de 

parcelas que los ganaderos regionales hacen a los ejidatarios, de tal forma que la 

expansión ganadera privada se ha dado no por la vía de la adquisición de 

nuevas tierras, sino por la incorporación de las ejidales, cuyos poseedores por la 

incosteabilidad de la producción de básicos, han abandonado su cultivo y se 

trasladan a trabajar como obreros en la zona industrial. 

Los últimos años han significado para todos los grupos sociales de Veracruz un 

cambio en sus costumbres, hábitos, prácticas y valores, en la misma medida que 

las grandes modificaciones económicas se gestaban. Para unos significaba 

ampliar el abanico de inversiones y actualizar sus procedimientos de acumulación 

en busca de la mejor ganancia. Para otros, adaptarse al impacto urbanizador e 

industrializador. que lo mismo significaba empleo momentáneo que lanzarse al 

proceso migratorio, abandonando raíces y costumbres tradicionales. 

Actualmente, el proceso de cambio ha venido homogeneizando las estructuras 

sociales, las relaciones económicas y la diversidad cultural. La modernización 

rompe los vínculos tradicionales de las sociedades indígenas, destruyendo sus 

sistemas de pensamiento y acción, es decir, su cultura. El impacto de la economía 

moderna genera nuevas formas de vida que tienden a desplazar los elementos 

propios y a sustituirlos por pautas de la sociedad mestiza. Las expresiones 
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culturales propias de cada grupo indígena desaparecen rápidamente por el 

violento cambio sufrido. En algunos pueblos han desaparecido: Ja lengua, la 

danza, Ja música, Ja construcción de la casa. el vestido, Ja medicina tradicional, 

las normas de comportamiento, Ja ayuda mutua, el trabajo colectivo, Ja 

organización ceremonial, y otros rasgos característicos de estas sociedades. 

El desarrollo ha generado la aparición de problemas que no se habían presentado 

anteriormente como Ja desintegración social y el empobrecimiento cultural. Las 

comunidades indígenas se han integrado al modo de vida capitalista, se ha 

desequilibrado su organización social, se ha deteriorado su patrimonio cultural e 

identidad étnica. En el campo hay movimientos de descontento y acciones de 

represión. La economía moderna ha venido acelerando el proceso de aculturación 

y en algunos casos muestra cómo Jos indígenas han venido asimilando la 

civilización occidental, conservando algunas manifestaciones propias que les dan 

singularidad. 

La identidad étnica se basa fundamentalmente en el uso cotidiano de Ja lengua 

indígena, que en la mayoría de Jos casos son lenguas orales. La lengua oral es 

medio de comunicación en las relaciones sociales primarias en Ja unidad 

doméstica, entre vecinos, en las pequeñas transacciones comerciales, en fiestas 

y ceremonias tradicionales, y en Ja vida política local. También es medio de 

socialización y transmisión generacional de Jos principales valores culturales del 

grupo. Pero allí termina su uso y utilidad. La lengua oficial es el español, que se 

usa necesariamente en toda transacción con el mundo exterior: desde las 

relaciones laborales y comerciales hasta el trato con funcionarios de diverso tipo 

{para el importantísimo problema de Ja tierra. el crédito agrícola, Ja escuela, Jos 

servicios públicos, Jos tribunales y Jos procedimientos judiciales, etc.). El indígena 

que no maneja el español está en notoria desventaja en el sistema económico y 

político y es fácil presa de toda clase de abusos y explotación. Con la expansión 

de las relaciones capitalistas de producción, el campesino indígena se da cuenta 
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que su propia lengua y cultura no sólo no le sirven. sino que constituyen incluso 

un obstáculo. La discriminación social y cultural de que es objeto como "indio" por 

parte de los mestizos, así como las tendencias de los servicios educativos y 

culturales que presta el estado, refuerzan la concepción negativa que tienen los 

indígenas de su propia cultura. De allí el énfasis en el "cambio cultural" o 

"proceso de aculturación" que permite a las comunidades indígenas salir de su 

atraso económio". 

Recuérdese que el proyecto de la Revolución mexicana planteaba 

reivindicaciones condicionadas a que los beneficios que se otorgaban a esos 

mexicanos fueran al mismo tiempo los instrumentos para su integración. esto es, 

para su desindianización: se devuelven tierras que habían sido usurpadas a lo 

largo de cuatro siglos, pero con el propósito de que la agricultura tradicional se 

modernice y se ponga al servicio del programa de desarrollo económico que se 

adopta para el país. Se llevan escuelas al campo y a las comunidades indias, 

pero no para que en ellas se estimule y sistematice el conocimiento de su propia 

cultura. sino para que se aprendan los elementos de la cultura occidental. Se 

extienden los servicios médicos. pero no hay ningún esfuerzo permanente para 

conocer y desarrollar la medicina tradicional. Se valoran algunas manifestaciones 

de las culturas indias y campesinas (las artesanías. las expresiones artísticas). 

pero como actividades aisladas. fuera de su contexto y sin que el apoyo que se 

les brinda pretenda ser un estimulo al desarrollo cultural propio e integral de las 

comunidades. Se reconocen los derechos de igualdad, pero se niega el derecho a 

la diferencia. 

Las culturas herederas de la civilización mesoamericana que existen hoy han 

logrado sobrevivir gracias a la voluntad de permanencia de sus portadores, 

voluntad que se expresa en una resistencia tenaz para conservar su capacidad de 

"" Rodolfo Stavenhagen. "La cultura popular y la creación intelectual", en Adolfo Colambres, 
(comp.), La cuHura popular, México, Premlá, 1987, pp. 21-39. 
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decisión y su patrimonio cultural propio; en una constante y selectiva apropiación 

de los elementos culturales ajenos que les resultan adecuados para sobrevivir a 

la dominación, y en el ejercicio de una incesante creatividad que les permite forjar 

nuevos elementos culturales o modificar los anteriores, para ajustar sutilmente su 

cultura propia a los cambios del marco de opresión y agresión en el que 

permanecen5
• 

Ante esta situación, las culturas indígenas desaparen o se rescatan, se revaloran 

y se transforman en una herramienta de los propios grupos para defender y 

fortalecer su identidad. No pueden ser consideradas en términos generales y 

abstractos, sino que deben analizarse en cada uno de sus contextos específicos, 

a nivel de comunidad y localidad concretas, basándose en sus valores y 

conocimientos propios. 

Por otra parte, los medios masivos de comunicación son organizaciones 

complejas, vinculadas por múltiples lazos a las grandes corporaciones nacionales 

y multinacionales. Penetrar en ese campo requiere no sólo de un elevado poder 

económico, sino y sobre todo, de un gran avance político. 

Hasta ahora, los medios de comunicación masivas han sido diseñados, 

desarrollados y empleados como instrumentos de los sistemas de dominación que 

monopolizan su uso. Las formas actuales no implican que se haya agotado la 

vasta gama de potencialidades sociales y tecnológicas que surgen de la 

electrónica, del cine, de la gráfica, etc. Sólo demuestran que se han privilegiado, 

fomentado y adaptado, de entre las múltiples posibilidades que surgen de las 

técnicas modernas, aquellas formas tecnológicas e institucionales que son 

coherentes con fas relaciones sociales de producción que predominan en el país6
• 

•Guillermo Bonfil Batalla. México profundo, México. Grijalbo, 1989, pp. 191-192. 
6 Mario Margulis. "La cultura popular" en Adolfo Colambres, (comp.), op.cit., pp. 41-65. 
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Así, deben inventarse formas que permitan compatibilizar las características de 

los medios masivos de comunicación con los rasgos esenciales de la cultura 

indígena. Es este uno de los principales desafíos a la imaginación y a la creación. 

Para presentar algunas reflexiones al respecto, se parte de la descripción de una 

experiencia empírica concreta. No se trata de un modelo o paradigma a seguir, 

sino de un caso peculiar por el conjunto de circunstancias que se le asocian. Esta 

experiencia arrojó luz sobre la dinámica social que resultó en un momento 

coyuntural y permitió sugerir alternativas sobre las condiciones en que puede 

crearse una nueva opción de comunicación colectiva. 

Es importante mencionar que en las zonas rurales el analfabetismo real y 

funcional es un gran problema y sin embargo, fue necesario utilizar 

materiales de lectura de fácil acceso para las personas que no estaban 

acostumbradas a leer, asi como estimular el aprendizaje tanto de la lengua 

materna como del español. 

En 1986 se integró en la ciudad de Acayucan un grupo interdisciplinario de 

investigadores cuyo objetivo fue apoyar a los grupos indígenas del sur de 

Veracruz en la revaloración de su cultura y, por ende, en la defensa de su 

identidad. Se trabajó bajo un esquema que articulaba la investigación, la 

capacitación, la promoción y la difusión, partiendo del principio de que se trataba 

de una acción integral que pretendía involucrar a los propios productores de 

cultura. 

Cabe destacar dos elementos del sistema de comunicación empleado en esta 

experiencia: la información disponible y la forma de convertirla en patrimonio 

común (mecanismos de circulación}. 
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En cuanto a la información disponible, (dos libros: Tiempos de Revolución y Agua, 

Mundo y Montaña; 20 monografías y múltiples cuentos, leyendas. etc., reunidos 

durante más de 10 años por promotores culturales bilingües), es útil destacar que 

el diagnóstico inicial sobre la problemática involucrada se enriqueció 

constantemente durante el desarrollo de la experiencia, corrigiéndolo y 

matizándolo hasta darle un contenido muy preciso. 

En cuanto a la forma de convertir la información en un patrimonio común, debe 

subrayarse la intensidad del esfuerzo destinado a concebir y emplear los medios 

apropiados para el mensaje y para el público al que iba destinado. Se dio un gran 

uso a los medios de comunicación masiva, en especial a la prensa. Esto no sólo 

en cuanto se refiere a los integrantes del equipo promotor, sino también a los 

propios miembros de la comunidad, que participaron tanto en la concepción como 

en el empleo del medio requerido para transmitir la información. 

Cabe señalar, que el estado de Veracruz cuenta con 32 periódicos que tienen un 

tiraje de, aproximadamente, 540 mil ejemplares diarios; con 56 estaciones de 

radio en AM y 12 en FM; y con 10 canales de televisión7
• 

Al final de cuentas no es tan importante qué forma tienen los medios de 

comunicación, es decir, si se usa la radio o el periódico mural, es mucho más 

importante ofrecer nuevas opciones en lo que a contenidos se refiere. En este 

sentido, hay que considerar a cualquier diario que abre la discusión sobre temas 

por lo general considerados tabú, a la manera de un medio alternativo, aún 

cuando los directamente implicados no puedan tomar la palabra sino de manera 

indirecta. 

7 Karin Bohmann. Medios de comunicación y sisternas informativos en México. México, Grijalbo, 
1989, p. 125. 
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La publicación de materiales se inició en el Diario del Istmo los dias lunes, 

miércoles y viernes y, posteriormente, se ganó un gran espacio en el Suplemento 

Cultural del mismo diario. Después de algunos meses, también se publicó en El 

Dictamen, Diario del Golfo y Diario del Sur. 

Esto permitió promover el programa de comunicación, a partir de reconocer los 

intereses reales de la comunidad, dejando que fueran sus propios miembros los 

que difundieran la información, la discutieran, la asimilaran, que participaran en el 

proceso informativo que no debe ser unilineal sino multilineal. 

El punto de partida de la información que se publicó lo constituian los 

acontecimientos locales, actividades culturales, cuestiones agrarias, de servicios 

públicos, de salud, etc., es decir, temas que se encontraban en relación directa 

con la vida de los receptores. A la vez, se logró revalorar y fortalecer la cultura y 

la historia propias, se pudo organizar a la población en encuentros comunes y 

también se fortaleció la confianza de los habitantes en si mismos. 

La prensa al sustituir a la tradición oral y al conservar las formas de organización 

social y la memoria histórica se convirtió en una forma de resistencia que 

contribuyó a la solución de problemas inmediatos de la vida cotidiana. 

La existencia, el desarrollo y las posibilidades que tienen los medios de 

comunicación depende en gran medida del espacio que les otorga el sistema 

económico y político. En el sentido económico, estos medios tienen grandes 

posibilidades de penetrar en el mercado, que se encuentra determinado por 

puntos de vista comerciales. Ellos tienen un gran sistema de distribución y 

publicidad. Se requiere de mucha fantasía para redescubrir, sobre una amplia 

base, las propias capacidades para estructurar y participar en procesos 

comunicativos autodeterminados. 
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De esta experiencia, 

eminentemente social, 

Introducción 

se desprende que el periodismo es una actividad 

sin embargo no da acceso a los sectores obrero, 

campesino, indígena, etc., para que expongan sus problemas y propongan 

soluciones. 

La carencia de registros escritos sobre las diversas manifestaciones culturales de 

los grupos indígenas hacen que el papel de la tradición oral sea básico. En este 

sentido, la prensa puede convertirse en el principal instrumento para conservar 

cuentos, leyendas, fiestas tradicionales y otras manifestaciones culturales que 

con el tiempo tienden a modificarse, olvidarse o definitivamente perderse. 

La tradición oral ya no es la única posibilidad de entrever el pasado y explicar el 

presente de los grupos étnicos . 

.Justificación 

El proyecto es importante ya que tiene por objetivo promover la recuperación y 

difusión de la organización social y de la historia de las comunidades indígenas, 

dándoles un carácter educativo y formativo que además de fortalecer la cultura 

local, regional y nacional, se incorpore a las actividades cotidianas y constituya 

una herramienta de defensa de la identidad. 

Los medios masivos de comunicación pueden y deben transmitir mensajes 

constructivos; pueden y deben ser arte, documento, testimonio, educación, que 

fortalezca la identidad cultural de los grupos étnicos. 

El proyecto puede ser relevante no sólo desde el punto de vista del periodismo o 

de las llamadas ciencias de la comunicación, sino también desde la óptica de la 

sociología, la antropología, la historia, la lingüística y la literatura. 
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El historiador. el antropólogo, el sociólogo y el literato buscan y desentrañan las 

miles de historias y las versiones variadas de los hechos que circulan en el medio 

social. La principal fuente de su trabajo es la gente, lo que ella tiene y quiere decir 

respecto de su propia vida o la de sus antepasados. De esta forma todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad saben y hacen historia. antropología, 

literatura, etc., puesto que éstas, son sencillamente el recuento de lo cotidiano, de 

las anécdotas o aventuras personales, de las formas de trabajo, de la educación 

de los hijos, de las maneras distintas de ver la vida, de las fiestas, de la música, 

de las danzas, de las leyendas ... que circularon en determinadas épocas. 

La comunidad al conservar la información periodística crea su propio acervo 

documental, mismo que se convierte en una rica fuente de consulta para el 

científico social, quien a partir de ésto desarrolla las tendencias que siguen los 

hechos históricos de la localidad. 

La experiencia arriba señalada permitió que las diversas manifestaciones 

culturales conocidas únicamente por el grupo social fueran llevadas a grandes 

públicos. En 1987 le fue otorgado al Diario del Istmo el Premio Nacional de 

Periodismo en la modalidad de Suplemento Cultural. En 1990, periódicos como El 

Nacional dio inicio a los suplementos culturales indígenas, ejemplo de ello fue 

"Nuestra Palabra", que se realizaba conjuntamente con otras instituciones 

educativas y culturales. 

Por otra parte y como se mencionó parráfos arriba, el sur de Veracruz es 

heterogéneo desde el punto de vista geográfico y ecológico, y es considerado 

fuente inagotable de recursos, por ello el impacto que sobre él han dejado los 

múltiples experimentos de desarrollo realizados, ha sido desvastador, entre otras 

razones, por la fragilidad de sus ecosistemas. 
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La carencia de un programa racional de aprovechamiento de recursos, la falta de 

comunicaciones y servicios, la depredación incontrolada que realizan los grupos 

económica y políticamente fuertes y el desprecio a la organización, los 

conocimientos, la experiencia y la cultura tradicionales han sido causa 

constante de fracasos en las iniciativas, de destrucción de los recursos y de 

atraso general. Baste citar como ejemplos a la Laguna del Ostion8 y al 

Uxpanapa9
, entre otros. 

Por ello, es importante el rescate de conocimientos populares tradicionales 

basados en el uso y manejo de los recursos, con el fin de que éstos no se pierdan 

o se desperdicien en forma deplorable y en este contexto, la prensa es un 

instrumentos eficaz, viable y confiable debido a su gran capacidad de penetración 

y a su probada eficiencia de sensibilización, así como a su posibilidad de generar 

paulatinamente cambios de actitud entre la población. 

Con la publicación de diversas denuncias por parte de los grupos indigenas del 

sur veracruzano se logró la solución de algunas demandas, como fue llevar el 

servicio de agua potable a la comunidad de San Andrés Chamilpa, el 

establecimiento de talleres artesanales en Santa Rosa Lomalarga y fomentar 

e Un factor clave en esta región fue el proyecto para la construcción de un gran puerto industrial, lo 
que ocasionó las expropiaciones de tierras y una gran destrucción ecológica. Alberto de Ja Fuente . 
.. Proyecto Sierra de Santa Marta" en Revista Información Científica y Tecnológica. México, 
CONACYT. junio 1994, vol. 16. núm. 213. p. 10. 
9 Al edificarse la presa de Temazcal en la década de los 40's no sólo se inició un periodo de 
grandes proyectos hidrológicos. sino también de masivas afectaciones y reacomodos de población 
india que no habían vuelto a repetirse desde la Colonia. En los años 70's con la construcción de la 
presa Cerro de Oro se instrumentó el proyecto de colonización cuyas fases implicaron tres 
momentos: primero, (1972) se realizó un estudio para conocer la magnitud del problema, el 
número y características de la población afectada, así como recorridos de reconocimiento del área 
de reacomodo; segundo, (1973-1974) se realizaron Jos estudios agrológicos de 273 mil hectáreas, 
para conocer el potencial agrícola, ganadero y forestal, base de la planeación y formulación de 
programas de desarrollo. concluyéndose que eran aptas para la agricultura y ganadería alrededor 
de 194 mil hectáreas: tercero, a partir de 1975 y durante cuatro años. se llevaron a cabo los 
trabajos de desmonte masivo, destruyéndose cerca de as mil hectáreas de selva, de las cuales 
sólo resultaron aptas para Ja agricultura 26º/o. El resultado final: el ecocidio, conflictos comunitarios 
y daño social derivado de una deuda colectiva impagable, perdida de maquinaria y equipo agrícola 
que por su inutilidad fueron abandonados. José Velasco Toro, op.cit .• p. 37. 
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nuevos cultivos agrícolas propios de la región, como la vainilla, a fin de evitar aún 

más el deterioro de los ecosistemas. 

Después de casi diez años es importante destacar que ha habido un cambio en 

algunos sectores de la prensa mexicana. Existe más valentía, conciencia y crítica 

que antes. La prensa ha abierto sus planas a contribuciones de sectores sociales 

lo cual significa un paso hacia una participación social en el medio. 

Baste recordar el 1° de enero de 1994, cuando los grupos indígenas de Chiapas'º 

se levantaron en armas. Los indios reclamaron democracia, justicia y libertad. La 

prensa nacional e internacional, que en pocas ocasiones antes les había dado 

voz, fue decisiva en la información del pueblo mexicano y la comunidad 

internacional sobre sus demandas. Una vez alerta la opinión pública pudo 

"apoyar" para que la reacción del gobierno fuera no militar sino política. Durante 

fas primeras semanas del año, muchos periodistas mexicanos y extranjeros 

fungieron como "guardianes" de los indígenas en los Altos de Chiapas. Esto, sin 

lugar a dudas, es un nuevo papel activo que supo asumir una importante parte de 

los periodistas nacionales y que por largos años no había existido en fa prensa,,. 

Marco Teórico 

Los indios, no existían antes de fa invasión del continente americano por los 

europeos. Fueron éstos los que fo inventaron, como categoría genérica que 

abarcaba a todos los habitantes, no importaba cuales fueran sus similitudes y sus 

diferencias; sus idiomas y sus identidades; sus culturas particulares, todos 

devinieron indios, porque el indio era el objeto legitimo de la colonización. 

10 José Arellano. "El tratamiento de lo étnico en las plataformas electorales de los partidos políticos 
en 1994" en Revista Estudios Políticos, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cnero
marzo 1995, núm. 6, p. 214. 
11 Karin Bohmann, op.cit., pp. 333-334 

15 



Introducción 

Cuando supieron que eran indios, Jos descendientes de Jos pueblos precoloniales 

pudieron constatar en su nueva situación, que perdían sentido muchas diferencias 

que antes los separaban en sociedades distintas y hasta antagónicas. La 

opresión colonial que se les imponía a todos por el sólo hecho de ser indios hizo 

evidente las similitudes previas. El reconocimiento de la similitud no llevó a la 

solidaridad activa y amplia frente al opresor, debido a Ja poJitica de aislamiento y 

provocación de conflictos entre las comunidades. que pusieron en práctica las 

autoridades europeas. 

Este proceso de aislamiento y reducción del espacio social (que se conserva 

hasta el día de hoy). ha conducido a que se refuerce Ja identidad local en 

detrimento de identidades culturales más amplias, que tenían vigencia en el 

momento de Ja invación europea. La identidad étnica se construye a partir de la 

relación de exclusividad que establece un grupo social delimitado con un 

patrimonio cultural que considera propio. Al fragmentarse un sistema social 

mayor, cuyos miembros asumían esa relación colectiva ante el patrimonio común, 

y dividirse en sistemas menores, deja de existir el control unificado de patrimonio 

común anterior y se establece la relación de exclusividad con una parte del 

mismo: el territorio comunal frente al antiguo territorio étnico;· el santo local por 

encima de Jos antiguos dioses comunes; Ja indumentaria propia y las 

peculiaridades del habla como signos de separación; Ja autoridad local como 

garante de lo propio y distinto de lo de otras comunidades. 

Los pueblos indígenas han sido victimas históricas del racismo y de Ja 

discriminación. Pero estos conceptos se refieren originalmente al trato desigual 

basado en supuestas características biológicas de las poblaciones involucradas. 

Hoy en día es común encontrarse con Ja discriminación en base a factores étnicos 

y culturales. El racismo cultural y étnico está enraizado en las relaciones 

históricas y estructurales entre Jos pueblos indígenas y el Estado. 
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No es posible entender la naturaleza sociocultural y el comportamiento 

sociopolítico de las etnias, sin considerar la matriz socioeconómica y la estructura 

clasista en la que se desenvuelven; pero tampoco es posible sostener que las 

complejas configuraciones que constituyen los grupos étnicos se agotan en sus 

determinaciones económicas. Lo étnico, no debe concebirse como un fenómeno 

independiente o ajeno a la estructura de clases, ni las clases deben abordarse sin 

considerar la dimensión sociocultural, especialmente cuando tal dimensión da 

lugar a sólidos sistemas de identidad. 

El factor principal que ha permitido la sobrevivencia de los pueblos indígenas y 

tribales ante los ataques persistentes que sufren por parte del Estado y de la 

sociedad dominante es su cohesión interna, su organización social, así como el 

mantenimiento de sus propias tradiciones, leyes y costumbres, y la autoridad 

política local. La personalidad distintiva de los pueblos indígenas no es sólo 

cuestión de lenguas y otras expresiones culturales, sino el resultado de la 

reproducción social permanente del grupo a través del funcionamiento de sus 

diversas instituciones sociales, políticas y religiosas. 

Los pueblos indígenas crean y recrean continuamente su cultura, la ajustan a las 

presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos propios, hacen suyos elementos 

culturales ajenos, reiteran cíclicamente los actos colectivos que son una manera 

de expresar y renovar su identidad propia. 

Las culturas son patrones complejos de relaciones sociales, objetos materiales y 

valores espirituales que dan sentido e identidad a la vida comunal y que 

constituyen un recurso para la solución de los problemas cotidianos. Las culturas 

indígenas han sido particularmente vulnerables ante los ataques de la sociedad 

dominante. Desde épocas coloniales numerosos estados han adoptado la postura 

de que las culturas indígenas deben desaparecer y que sus miembros deben ser 

integrados a la llamada cultura nacional dominante. 
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Los rasgos que se expresan en cada cultura concreta coexisten 

contradictoriamente con rasgos impuestos por la cultura dominante, lo que se ha 

tratado de interpretar como un proceso de aculturación que 

conduce inevitablemente a la transformación paulatina de las culturas indias en 

variantes de la cultura nacional dominante y unificadora. Frente a este proceso 

cabe oponer otro. Hay espacios de cultura propia, controlados por el grupo, frente 

a otros de cultura ajena. sobre los que no ejerce control. Los ámbitos de cultura 

propia, por reducidos que sean en momentos de dominación intensa, permiten 

que el grupo mantenga su identidad distintiva y enfrente la imposición cultural 

mediante estrategias de resistencia, innovación y apropiación. 

El problema de la identidad étnica se encuentra vinculado intimamente a la 

población de origen rural con una historia de un proceso civilizatorio truncado por 

la implementación colonial y que se ha enfrentado cada vez más con una cultura 

industrial y urbana. Esta última sustentada por la universalidad de la mercancía y 

el tipo de nación y estado que se construye a partir de la relación de fuerzas 

existentes tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es necesario 

analizar la forma en que la minoria construye su propio espacio cultural y politice, 

sus formas de vinculación, articulación social, reapropiación de la cultura 

dominante, así como la resistencia y la subordinación. 

El idioma y la indumentaria son considerados como los distintivos principales para 

marcar la identidad étnica. 

Las lenguas son vehículo de expresión literaria y poética, son los instrumentos 

mediante los cuales una comunidad comparte y transmite de generación en 

generación, su historia oral, sus mitos y sus creencias. Además, una lengua es 

más que un medio de comunicación. Las lenguas constituyen una parte integral 

de toda cultura; por medio de su lengua, un grupo expresa su propia cultura, su 

propia identidad social; las lenguas están vinculadas a procesos mentales y a la 
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forma en que los miembros de determinada comunidad lingüística perciben la 

naturaleza, el universo y la sociedad. Las lenguas expresan patrones culturales y 

relaciones sociales y a su vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones. 

La forma en que se expresa la cultura indígena deja ver la existencia de una 

dinámica étnica propia que tiene su raíz más inmediata en sus condiciones 

materiales de existencia, su tierra, y en un espacio social que reivindica como 

suyo. Es a partir de este espacio geográfico y social que los grupos indígenas 

producen y reproducen sus prácticas culturales, la solidaridad comunitaria, la 

cooperación y el trabajo colectivo para defender su propia identidad. 

La familia es la unidad básica de la sociedad y de las actividades económicas, es 

una organización social mínima para producir bienes y servicios. La familia 

nuclear o extensa es el lazo de unión en la vida social, económica, política y 

religiosa. Es la institución que da a la vida de los individuos un significado y 

enaltece los valores del grupo. La cohesión entre parientes se debe a que sin la 

ayuda de la familia es difícil sobrevivir. El prestigio y el reconocimiento de la 

comunidad a la familia depende de la participación en los festejos tradicionales o 

religiosos. La familia tiene una organización fundada en la tenencia de la tierra y 

el trabajo cooperativo. El jefe resuelve los problemas internos y mantiene unida a 

la familia. El trabajo se distribuye de acuerdo a la edad y sexo de los miembros de 

la familia. A medida que ésta crece, aumenta progresivamente el área de cultivo. 

Los principales acontecimientos del ciclo de vida como el nacimiento, matrimonio 

y muerte producen cambios importantes en la estructura familiar. 

A través de la organización familiar se establece la ayuda mutua y mano vuelta a 

través de los miembros de la unidad doméstica, de la familia extensa y de los 

parientes que se apoyan de modo reciproco en diversas tareas, desde las más 

sencillas hasta las más complejas, como la construcción de una casa, la siembra 

y cosecha, la realización de objetos domésticos y rituales, etc. 
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El parentesco es un sistema social organizado en función de status y roles; es 

decir, de condiciones sociales y conductas prescritas que incluyen tanto derechos 

como obligaciones, y que se regula por categorías denominativas resultado de la 

herencia biológica y de otros aspectos sociales en donde intervienen factores 

religiosos y legales. 

Existe un amplio mundo sensorial, perceptual, de categorización y sistematización 

de interacción simbólica entre los pueblos indígenas y la naturaleza, que permite 

no sólo entender al mundo de una determinada manera sino también diseñar 

formas distintas para la apropiación y la utilización del entorno. 

En el acto de cultivar la tierra se plasman estrategias en el manejo de la 

naturaleza, estrategias productivas y estrategias de consumo. El trabajo involucra 

un conocimiento local y regional de la naturaleza, tanto de los ciclos climáticos y 

ecológicos, como el de los biológicos. El origen del conocimiento es la misma 

práctica social agrícola-artesanal. El acto de transformar o de obtener algo de la 

naturaleza moviliza la interpretación del mundo que el grupo ha construido, de tal 

manera que la misma forma de hacer y pensar e interpretarla en un lenguaje 

común conforma una de las vertientes de la construcción de la identidad. 

La actividad económica que predomina en los pueblos indígenas es la agricultura 

tradicional de subsistencia. Se caracteriza por tener una producción limitada de 

alimentos que se destinan al autoconsumo y al mercado local o regional. 

Asimismo, la ganadería es escasa, el aprovechamiento de los recursos naturales 

es rudimentario. El trabajo asalariado fuera o dentro de la localidad es el 

complemento indispensable a la economía familiar. También, puede alternarse 

con la elaboración de algunas artesanías para la venta. Los indígenas, tienen una 

concepción económica tradicional que busca la satisfacción de las necesidades 

familiares sin perseguir los ideales capitalistas de la producción. 
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La explotación de la tierra es de carácter extensivo. entre los obstáculos que 

limitan la producción agrícola se encuentran el elevado minifundismo. la política 

agraria de parcelación de los bienes comunales. la concentración de la propiedad 

de la tierra en pocas manos y la inseguridad que ocasionan los despojos. La 

tenencia de la tierra reviste los males tradicionales: falta de reglamentación, 

regularización y eliminación de acaparadores. 

Por otra parte, la agricultura comercial de corte capitalista destina sus productos 

al mercado nacional y extranjero. ya que cuenta con la mecanización. 

asesoramiento técnico y créditos suficientes, así como otros incentivos. Asimismo. 

se han desarrollado numerosos ranchos de tipo capitalista con cierta capacidad 

de absorción de mano de obra con distintos niveles de calificación. Las 

condiciones del medio tienden a favorecer las actividades pecuarias como son la 

producción de sementales para pie de cría, ranchos lecheros y de engorda. El 

efecto principal de la ganadería ha sido el desplazamiento de la agricultura y el 

estrangulamiento de algunos pueblos indígenas que disponen de poca tierra. 

La abundancia de recursos naturales explotables ha influido fuertemente en el 

establecimiento de zonas industriales y en la creación de miles de empleos que 

han concentrado a la población en las nuevas ciudades en desarrollo. La vida 

moderna desorganiza el medio rural con el desarrollo de nuevas fuentes de 

trabajo fuera de la comunidad. La migración masiva del campo a la ciudad, causa 

la dislocación de las formas culturales propias, que son cambiadas por nuevas 

formas de vida. En las ciudades se forma el proletariado y se profundizan Jos 

problemas sociales, sin embargo, también se establecen nuevos lazos de unión y 

solidaridad con la comunidad de origen. En cambio, en el campo. surgen 

progresivamente trabajadores asalariados que obtienen su ingreso en los ranchos 

de los empresarios agrícolas y ganaderos. Aparecen, también, grandes 

cantidades de desempleados que no tienen ninguna perspectiva en sus 

comunidades. 
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La organización social en el medio rural es de tipo comunitario, está integrada por 

un sistema de normas morales de respeto y ayuda mutuos. Estas normas 

mantienen un control sobre la conducta de los individuos regulando las acciones 

en su vida. Las reglas morales tienen como valor máximo la supervivencia del 

grupo. Los deberes y las obligaciones surgen de la organización para resolver las 

necesidades de la sobrevivencia. Las labores diarias en la agricultura, la caza, la 

pesca. el trabajo fuera de la comunidad, en el mercado, etc., conforman las 

relaciones sociales y un modo de vida donde las obligaciones hacia los otros 

surgen de las necesidades propias. Los patrones de comportamiento de la 

sociedad están regulados en buena medida por la magia y la religión. En parte el 

temor a las sanciones sobrenaturales mantiene el código moral del grupo. Sin 

embargo, la observancia de reglas inducida por sanciones no es total, en buena 

medida se debe al sistema de derechos y obligaciones mutuos. La moral proviene 

de las necesidades sociales de la comunidad. El sistema social se orienta a la 

preservación del grupo mediante el intercambio recíproco de bienes y servicios. 

Durante la niñez se verifica el proceso de endoculturación o transmisión de los 

valores y normas de comportamiento del grupo familiar o de parientes y vecinos. 

La tradición es comunicada a los niños por medio del "cuento", o todo aquello que 

puede transmitirse mediante la palabra. Es decir, narraciones míticas, leyendas, 

historia de sucesos regionales, cuentos, adivinanzas, proverbios, etc. 

Para la tarea de regulación interna, es decir de gobierno, la comunidad funciona 

con un sistema de cargos, de autoridades y de reglas que rigen derechos y 

obligaciones de sus miembros, a los que corresponden mecanismos de coerción 

como la misma expulsión. Sistema de toma de decisiones, jerarquías y formas de 

participación que difieren sensiblemente de los que operan en las comunidades 

agrarias no indígenas. 
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Por otra parte, las fiestas tradicionales constituyen una manifestación de la vida 

cultural, son expresiones materiales de las ideas y reflejan el pasado histórico del 

pueblo. Están vinculadas con los ciclos anuales de la agricultura, de la caza y de 

la vida de los individuos. Las fiestas son expresión del pensamiento, de la 

concepción del hombre y su mundo. Las fiestas se encuentran relacionadas con 

los ritos religiosos de aseguramiento de la economía familiar, el bienestar y la 

vida cotidiana. En las fiestas se mezclan numerosos elementos populares como 

son cantos, las ceremonias religiosas, la danza. la música, cuentos y leyendas. 

Además, de su valor cultural, las fiestas constituyen un medio de cohesión e 

identidad entre los individuos, y son el eje de la organización ceremonial que se 

establece alrededor de los santos. En las fiestas patronales se santifican las 

siembras y las cosechas. Las fiestas tienen un significado social profundo entre 

los habitantes de un barrio, pueblo o región. Además. constituyen una de las 

formas de transmisión de los valores tradicionales. 

Desafortunadamente y gracias a los diversos grupos religiosos se ha alterado la 

vida comunitaria. Las fiestas religiosas tradicionales han visto reducido el número 

de sus participantes, muchas ceremonias han sido abandonadas; la indumentaria 

ha cambiado con lo que se ha roto un importante lazo de identificación social y 

cultural. Sin embargo, uno de los cambios más significativos en términos 

culturales se expresa en la adopción de patrones occidentales de 

comportamiento, los cuales han sido introducidos por esos grupos y se refuerzan 

con el trabajo que se realiza en los polos industriales, turísticos, etc .. al no poder 

satisfacer sus necesidades básicas con el trabajo del campo. 

Los medios de comunicación son instrumentos culturales que sirven para 

promover o influir en las actitudes, para estimular. para fomentar la difusión de 

modelos de comportamiento y para provocar la integración social. Para millones 

de personas, son el medio principal de acceso a fa cultura y a todas las formas de 

expresión creadora. La comunicación desempeña un papel en fa gestión de los 

23 



Introducción 

conocimientos, en la organización de la memoria colectiva de la sociedad y en el 

acopio, tratamiento y utilización de la información. 

La influencia de los intereses económicos. trae consigo una amenaza de 

uniformación. de empobrecimiento y de vacio en la vida cultural de las 

sociedades. Hay nuevas formas de expresión que estimulan la capacidad 

creadora individual, que otras veces queda sustituida por el mimetismo y la 

pasividad del espectador. En ocasiones, se afirma la identidad cultural de las 

minorías gracias a nuevos modos de expresión, pero es más común que quede 

sumergida por influencias externas. Los medios de comunicación tienen una 

inmensa responsabilidad ya que no sólo transmiten y divulgan la cultura sino que 

además escogen o crean su contenido. 

La propiedad jurídica de los medios de comunicación masiva constituye el factor 

principal que determina la operación simbólico-cultural que desempeñan éstos en 

la estructura del sistema capitalista. Aunado a ésta el financiamiento económico. 

especialmente en la transmisión de mensajes publicitarios, constituye otro factor 

que condiciona la función cultural que desempeñan éstos al interior de la 

sociedad. 

La primacia de la propiedad jurídica de los canales sobre el financiamiento 

económico de los mismos en la determinación de su producción discursiva. se 

debe a que la primera es el principal factor social que otorga el poder. De ésto se 

deriva que el resto de elementos que contribuyen a definir su función específica 

quedan sobredeterminados por las directrices centrales que impone el primero. 

Por ella,· el financiamiento total o parcial de sus operaciones queda sujeto a las 

políticas de aceptación o rechazo que señalan sus propietarios, ya que son éstos 

quienes detentan el poder definitivo sobre dichos aparatos de hegemonía cultural 

y quienes, en última instancia, deciden el grado y la forma de su orientación 
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ideológica y cultural que debe adoptar ante diversas coyunturas por las que 

atraviesa el desarrollo social. 

Asimismo, mientras más avanzada sea la estructura monópolica de los medios se 

observa que la participación de los sectores populares en la operación y en la 

dirección de éstos, se reduce a un grado cero de intervención. Es por ello que 

ante este panorama de sometimiento de los aparatos de masas y frente a la 

necesidad creciente que presentan los sectores sociales mayoritarios de 

participar en ellos para crear y conservar su cultura y organización social, los 

propios grupos han acudido a la creación de otras estrategias de intervención en 

los mismos. 

En este sentido, las minorías étnicas y lingüísticas padecen los efectos de una 

insuficiencia de información, porque los medios existentes la difunden sin tener en 

cuenta sus necesidades y sus tradiciones culturales. Semejante situación puede 

ser el resultado de una discriminación voluntaria, de un exceso de centralización 

de los poderes de los medios de comunicación de los grupos mayoritarios. de una 

negligencia o indiferencia, o incluso de la falta de personal capacitado. La 

población que reside en las zonas aisladas carece de información a causa de la 

insuficiencia de los medios de comunicación. 

En colectividades cuyo aislamiento y dimensión, han permitido que sobreviva la 

tradición, el lenguaje, la acción y el ejemplo siguen siendo el modo más común o 

incluso el único de transmitir información. Las redes de comunicación entre los 

individuos, brindan la ocasión de intercambiar ideas, aclarar problemas, exponer 

quejas, resolver conflictos, razonar opiniones y facilitar la adopción de decisiones 

sobre asuntos de interés común que implican a los propios individuos, grupos o a 

toda la sociedad. 
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Siendo el desarrollo de la comunicación una necesidad tecnológica y social, 

puede constituir una amenaza para la calidad de la cultura y de los valores que 

ésta encarna; la apertura indiscriminada a nuevas opiniones transmitidas por los 

medios de comunicación aleja a veces al público de su propia cultura. 

Debido a la rapidez y al impacto que ha tenido la comunicación se han observado 

efectos nocivos, la concepción de la realidad queda deformada por los mensajes 

de los medios. El rápido aumento del volumen de información y de distracciones 

ha traído consigo un cierto grado de homogeneización de las diferentes 

sociedades, al paso de que los individuos pueden quedar radicalmente fuera de la 

misma sociedad en que viven. 

En tanto, se puede disponer de los medios para difundir la información de los 

grupos populares, se ha hecho necesaria su participación, en la elaboración del 

mensaje, para orientar su acción en situaciones determinadas. 

Este tipo de participación permite una mayor actividad en la elaboración de 

mensajes, una mayor distribución de los mismos y una mayor participación en su 

recepción y análisis, a fin de orientar la acción e incluso alimentar desde la base 

los sistemas de elaboración y de difusión. 

Desde esta perspectiva se exige una organización dentro de los grupos 

populares, desde la cual sean elaborados y difundidos mensajes en forma 

continua y sistemática, para que sean discutidos en el seno de cada grupo con 

enlaces suficientes como para alimentar a sus productores y así sucesivamente. 

En este caso, debe existir una plena participación de toda la colectividad a fin de 

formar una especie de "techo" frente a las influencias externas de los mismos 

medios. 
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CAPÍTULO 1 
IDENTIDAD CULTURAL INDÍGENA 

l. El Indio 

1. Los conceptos de indio, etnia, grupos étnicos y minorías 
étnicas. 

os indios no existían antes de la invasión de América por los europeos. 

Fueron éstos los que inventaron al indio (término producto del error y la 

ignorancia) como categoría genérica que abarcaba a todos los 

habitantes, no importando cuales fueran sus similitudes y sus diferencias. sus 

idiomas, sus identidades y sus culturas particulares, todos devinieron indios, 

porque el indio era el objeto legítimo de la colonización 12
• 

Cuando supieron que eran indios, los descendientes de los pueblos precoloniales 

pudieron constatar que, en su nueva situación, perdían sentido muchas de las 

diferencias que antes los separaban en sociedades distintas y antagónicas y 

únicamente se hizo evidente su gran diferencia frente a la otra civilización: los 

colonizadores. 

12 El indio no se define por una serie de rasgos culturales externos (como la indumentaria, la 
lengua, etc.) que Jo hacen diferente ante los ojos de extraños. se define por pertenecer a una 
colectividad organizada (un grupo, una sociedad, un pueblo) que posee una herencia cultural 
propia que ha sido forjada y transformada históricamente, por generaciones sucesivas. Guillermo 
Bonfil Batalla. op.cit., p.48 
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Dadas las diferencias en las formas de organización social, económica y política 

de los numerosos conglomerados indígenas que habitaban el territorio, que 

abarca actualmente nuestro país. parece más adecuado emplear los términos de 

etnias o unidades étnicas. Por encima de diferencias y matices. parece posible 

describir la connotación de etnia en cuanto que significa grupo, de magnitud 

variable, unificado lingüística y culturalmente, consciente de su existencia y más 

precisamente, con un sentido de identidad. 

El reconocimiento de una identidad común, expresada en la conciencia de ser 

indio, descansa en dos etapas históricas que les son comunes: una. los unifica en 

tanto colonizados; la otra. los revela como herederos de una civilización original y 

multifacética, y de ella proviene lo común y lo diverso de las culturas indias. 

El problema de la identidad étnica se encuentra vinculado a la población de 

origen rural con una historia de un proceso truncado por la implementación 

colonial y que se enfrenta cada vez más con una cultura industrial y urbana. Esta 

última sustentada en la universalidad de la mercancía y el tipo de nación y estado 

que se construye a partir de la relación de fuerzas existentes tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. Por lo que hace necesario conocer la forma en 

que la minoría construye su propio espacio cultural y político. sus formas de 

vinculación, articulación social y reapropiación de la cultura dominante, asi como 

su resistencia y subordinación a la sociedad occidental. 

Por otra parte y en la simplificación habitual, la sociedad moderna admite sólo dos 

grandes clases: la burguesía y el proletariado 13 (con todas las fracciones que se 

deseen). Aunque algunos indígenas puedan ser entendidos como pequeña 

burguesía, conforme a las normas ortodoxas. es evidente que el concepto no es 

13 Por burguesía se comprende a la clase de tos capitalistas modernos, que son los propietarios de 
los medios de producción social y emplean trabajo asalariado. Por proletarios se comprende a ta 
clase de los trabajadores asalariados modernos que privados de medios de producción propios, se 
ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. Car1os Marx y Federico Engels. 
Manifiesto del Partido Comunista. México, Ed. Quinto Sol, 1994, p. 26. 
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aplicable a la inmensa mayoría de ellos. En cuanto al proletariado, sólo son 

proletarios los obreros industriales. Y es evidente que los indígenas no lo son. 

La comunidad rural no es una fuerza productiva o un modo de producción, pero 

se relaciona íntimamente con las formas de organización del trabajo. Cuando 

entra en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas, se le exige, 

más allá de la apropiación de los recursos naturales y productivos, la 

individualización de sus miembros, la separación radical de los medios de 

producción y del conjunto de relaciones sociales a que está vinculada. El 

desarrollo del capitalismo necesita eliminar de raíz esta forma de existencia 

social. 

Población total en México y Veracruz. 

Según datos arrojados por el Censo de 1990, la República Mexicana tiene 

81 '249,645 habitantes, de éstos 6'411,972 son hablantes de lenguas indígenas y 

representan el 7.89% de la población total. 

Actualmente, Veracruz tiene una población de 6.3 millones de habitantes, siendo 

así la entidad con mayor número de personas después de la zona metropolitana 

de la ciudad de México. La población es mayoritariamente rural: el 55°/o se 

localiza en 9 mil 065 comunidades menores de 15 mil habitantes. Si se considera 

únicamente a la establecida en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, el 

49% del total se ubica en ellas. Socialmente ésto significa que prácticamente la 

mitad de la población veracruzana carece de los servicios públicos 

indispensables, asociados a su tamaño y dispersión. 
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Población indígena en México, Veracruz y en la región sur. 

En primer lugar, es preciso señalar que los pueblos indígenas se encuentran en 

situaciones muy variadas, desde pequeños grupos muy escasos y vulnerables (en 

algunos estados norteños), hasta grandes conjuntos con fuerte vitalidad 

lingüística y cultural y alta conciencia de identidad étnica (en algunas regiones del 

sureste, por ejemplo) 14
• 

El propio gobierno reconoce que la población indígena se encuentra en su gran 

mayoria en estado de extrema pobreza: situación que se arrastra históricamente y 

que dice mucho con respecto a la eficiencia de las politicas indigenistas de las 

últimas décadas. 

Los campesinos indios han sido los más explotados por la sociedad mestiza, han 

sido marginados del proceso de desarrollo capitalista, han sido arrinconados en 

las regiones semidesérticas y montañosas del país, han sido absorbidos por la 

ciudad que los confunde con la masa marginal de subempleados y desempleados. 

Su presencia nacional es significativa por su número, distribución y patrimonio 

cultural. El Censo de Población y Vivienda de 1980, registró 5'181,038 

etnohabitantes mayores de 5 años, distribuidos en los 31 estados de la República 

y el Distrito Federal. De esta población el 85.3% vive en municipios con fuerte 

rezago en su desarrollo y de este porcentaje, el 70.2o/o está distribuido en cinco 

entidades: Oaxaca (22.4º/o); Chiapas (12.1°/o); Veracruz (12%); Yucatán (11.9%) y 

Puebla (11.8%). 

Veracruz es una de las nueve entidades federativas con un nivel de marginación 

alta y la tercera con población étnica. De acuerdo con el Censo de 1980, la 

población total registrada fue de 5'415,200 habitantes. De éstos 634,208 

14 Rodolfo Stavenhagen ... Derechos indígenas" en La Jornada, México. 2 de septiembre de 1995, 
primera plana y p. 15. 
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corresponden a hablantes de lengua indígena mayores de 5 años, que 

representan el 13. 5º/o de Ja población total y aproximadamente el 29% de Ja 

población rural. 

Cabe señalar, que en el Censo de 1990, se registraron en el estado de Veracruz 

704,891 hablantes de lenguas indígenas. 

Se observa una presencia étnica en 73 municipios (36°/o) de los 203 que integran 

el territorio veracruzano, de Jos cuales 63 tienen rangos de marginalidad muy alta 

y alta, y 1 O un nivel medio: en el norte, la huasteca baja (Pánuco-Ozuluama) que 

comprende 14 municipios con población huasteca y nahua; la huasteca alta 

conocida como sierra de Chicontepec-Huayacocotla con 9 municipios y 

etnopoblación huasteca, otomi y nahua; y Ja zona Castillo de Teayo-Tecolutla que 

se extiende al oeste hacia Ja sierra de Coyutla con 14 municipios y población 

nahua, tepehua y totonaca. En total 37 municipios y cinco grupos étnicos 15
• 

En el centro, Ja zona montañosa de Orizaba-Zongolica que abarca 21 municipios 

con población nahua. Y el sur contiene tres regiones interétnicas: Ja formada por 

el municipio de Playa Vicente que mantiene limites étnicos hacia el estado de 

Oaxaca con población zapoteca, mazateca y chinanteca; Ja sierra de Santa Marta 

y San Martín con 10 municipios donde habitan nahuas, zapotecos. zoque

popolucas y mixe-popolucas; y el área ubicada al suroeste de Jos municipios de 

Minatitlán, Jesús Carranza. Hidalgotitlán y Las Choapas, conocida como Valle de 

Uxpanapa con población zapoteca, chinanteca, mazateca, tzotzil y zaque. Ocho 

grupos étnicos distribuidos en 15 municipios. 

La región interétnica que comprende el área de la .Sierra de Santa Martha y San 

Martín, se localiza al sur de Ja entidad veracruzana con diez municipios que 

abarcan 3,947.69 kilómetros cuadrados, el 5.4% del territorio estatal. Los grupos 

1s "1osé Velasco Toro, op.cit., p. B. 
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étnicos que simbióticamente se relacionan con la población mestiza regional son: 

nahua (30%), zoque-popoluca y mixe-popoluca (65°/o) y zapoteca (5°/o). Estos se 

encuentran distribuidos en diversas localidades y ejidos. o formando parte de la 

sociedad urbana industrial integrada por el cinturón Cosoleacaque-Minatillán

Coalzacoalcos. 

Entre los grupos étnicos del sur de Veracruz. existen dos tradiciones culturales 

bien definidas: la del istmo veracruzano y la del istmo oaxaqueño. La primera está 

integrada por los nahuas y los popolucas, a su vez comparten rasgos con otros 

grupos del Golfo de México. como los mazatecos, chinantecos y nahuas de Los 

Tuxtlas. También, con los chontales de Tabasco, los mayas de la Península de 

Yucatán y los de las tierras altas de Chiapas. La tradición cultural del istmo 

oaxaqueño engloba a los zapotecos, mixes, zoques. tequistlatecos y huaves. 

Las comunidades nahuas del sur de Veracruz se encuentran asentadas al norte 

del istmo de Tehuantepec, en dos pequeñas microrregiones correspondientes, 

una, a la sierra de Santa Marta, y otra. al área de tierras bajas cercanas a la 

costa. Entre los municipios que cuentan con hablantes de esta lengua se 

encuentran Mecayapan, Pajapan, Soconusco, Jaltipán, Chinameca, 

Cosoleacaque, lxhuatlán del Sureste, Moloacan, Oteapan y Zaragoza. 

Por su parte, la población zoque-popoluca se extiende desde las estribaciones 

meridionales de la citada región montañosa hasta los limites de la laguna de 

Catemaco. La mayor parte de los miembros de este grupo habitan en los 

municipios de Hueyapan de Ocampo, Acayucan, San Pedro Soteapan y 

Texistepec; aunque también es posible encontrar comunidades zoque-popolucas 

en pequeñas franjas territoriales de Mecayapan y Jáltipan de Morelos. Y los mixe

popolucas residen en un pequeño espacio de tierras bajas localizado 

fundamentalmente en Sayula de Alemán, Oluta y Texistepec. 
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Las estadísticas censales no ayudan a resolver el problema, debido a que 

identifican con una sola denominación a los integrantes de los pueblos con 

filiación popoluca, al igual que sucede con los de origen náhuatl. Sin embargo, sí 

se toma como referente esta fuente, se estima que en la década de los noventa, 

había 28,344 nahuas en los municipios aludidos, mientras que los popolucas 

ascendían a 29,203 en todo el estado. 

Salomón Nahmad menciona en el prólogo del libro "El peñil demográfico de los 

indios mexicanos": "En México existe una ausencia de trabajos científicos para el 

análisis demográfico de la población indígena. Pareciera ser que en el transfondo 

del conocimiento científico dominara la ideología del sistema económico y político 

que se ha fijado como meta histórica la eliminación y la desaparición de la 

pluralidad étnica nacional. Por ello no es de extrañar que los censos de 

población, por lo que se refiere a este tema. sean incompletos, mal formulados e 

inconscientemente distorsionados, y que representen la realidad social de 

acuerdo con el sistema ideológico dominante. Por ejemplo. el censo de 1980 sólo 

consideró 40 grupos étnicos diferenciados lingüísticamente; dejó al margen a 16 

de ellos por ser cuantitativamente minoritarios, aglutinándolos en la categoría 

"otros"(aqui cabe apuntar que en el Censo de 1990, se mezclan, de manera 

indiscriminada, lenguas y dialectos indígenas}. De la misma manera se han 

dejado de lado muchos otros aspectos que podrían ser significativos para los 

propios grupos interesados en su porvenir y desarrollo y no para los 

administradores del sistema estatal, tal parece que los datos demográficos del 

conjunto de grupos étnicos se diera en un país dentro de otro y no como un 

sistema diferenciado en el cual las relaciones interétnicas formaran parte del 

mismo". 16 

16 Salomón Nahmad. Prólogo en Luz Maria Valdés. El perfil demográfico de los indios mexicanos. 
México, Siglo XXI, 1966, pp.6-9 

33 



Cap. l. Identidad Cultural Indígena 

2. Indigenismo y las políticas gubernamentales. 

A casi unos años de finalizar el siglo XX, el indio mismo y sobre todo el 

indigenismo siguen siendo motivo de intenso debate. La ciencia social no logra 

aún consenso sobre el tratamiento teórico del tema y las políticas concretas al 

respecto también suscitan amplia discusión. 

En el centro de esta cuestión se encuentra el problema de la transformación de la 

realidad indígena o étnica, que tiende a definirse como un proceso de 

incorporación a otra realidad que la rebasa o envuelve y que se considera 

superior. Se postula, en general, que este proceso social corresponde a una 

evolución histórica necesaria; así lo plantean, incluso. quienes no comparten la 

hipótesis de la evolución lineal de las sociedades. Se tiende también a admitir 

que el proceso ocurre naturalmente como resultante inevitable de las fuerzas 

sociales presentes en el desarrollo de las sociedades y como expresión de 

progreso, pero que es posible actuar sobre él de manera consciente y prepositiva. 

Se abre así el debate sobre las formas de lograr la incorporación y sobre sus 

propósitos, lo que implica referirse al destino de los indígenas, en cuya 

concepción se fundamentan a menudo aquellas formas. En esta dimensión del 

problema, se tiende cada vez más a incluir la cuestión de las clases sociales, 

tanto para caracterizar la forma actual de existencia social del indígena como para 

analizar el significado y consecuencias de su transición de una forma a otra. 

2. 1 Integración nacional de los grupos indígenas y su asimilación en la población 
mestiza. 

Durante el siglo XIX. las clases dominantes en México consideraban a la 

población indígena como inferior a la blanca y a las culturas indígenas como 

inferiores a la cultura occidental. La literatura del periodo está llena de referencias 

a la supuesta inferioridad de los indios. La consecuencia de esta ideología se 
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manifestó en el plano de la política. A mediados de siglo las Leyes de Reforma 

atacaron la base económica y agraria de las comunidades indígenas, fundamento 

de su identidad cultural, beneficiando al naciente capitalismo agrícola. En la 

segunda mitad del siglo, el gobierno quiso atraer a la colonización europea con el 

objeto de desarrollar la agricultura nacional, y de paso acelerar el mestizaje de la 

población. Pero la tarea principal le correspondió a la política educativa, la cual 

debía coadyuvar aceleradamente a la integración nacional de los grupos 

indígenas mediante la enseñanza del español, la alfabetización y la impartición de 

la educación primaria universal. 

El objetivo final era la desaparición de los grupos indígenas, su asimilación en la 

población mestiza. Estos proyectos modernizadores fueron interrumpidos 

temporalmente por la Revolución de 191 O, pero retomados con mayor entusiasmo 

por los gobiernos posrevolucionarios. El conjunto de medidas gubernamentales 

que tenían por objeto a la población indígena se conoce como indigenismo. Sus 

metas eran claras: promover el desarrollo económico y social de las comunidades 

indígenas y su integración nacíonal' 7
• 

La base fundamental de la acción indigenista ha sido la educación. A lo largo de 

los años se han empleado diversos enfoques, respondiendo a distintas corrientes 

17 El crecimiento del país en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial extendió 
sustancialmente el alcance del estado mexicano que, precisamente como consecuencia de tal 
expansión, se tuvo que enfrentar a la necesidad de integrar a los distintos grupos indígenas que se 
atravesaban en el camino de la modernización industrial. La existencia de pueblos apegados a 
tradiciones sustentadas por una cultura presuntamente retrógrada y opuesta. también a la 
expansión de las relaciones sociales modernas basadas en los principios de las libertades 
individuales, era considerado en el periodo de 1940 a 1960 como uno de los principales obstáculos 
para Ja modernización y el desarrollo de México, y/o como Ja causa del atraso y miseria de las 
propias poblaciones indígenas. Para cualquiera de los dos casos, se argumentaba que Ja mejor 
solución seria Ja integración de los indios a la sociedad global. Lo cual no significaba otra cosa que 
su transformación a imagen y semejanza del ideal de la sociedad nacional; ya fuera con el 
acuerdo de los propios indios o sin él. Esta estrategia oriento la formación del INI entre cuyas 
tareas principales se contaba la de dirigir la transición de las culturas y lenguas indígenas hacia la 
cultura y lengua nacionales. Shir1ey Brice Heath. La política del lenguaje en México, México, INI, 
1986, pp. 231-232. 
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de filosofía educativa, y se han desarrollado diferentes métodos pedagógicos 

para enfrentar los problemas educativos de las comunidades indígenas. 

En fechas más recientes, las comunidades indígenas han tenido tres opciones: a) 

la aculturación individual de sus miembros a la cultura dominante, mediante la 

movilidad geográfica y ocupacional y el rechazo consciente de los valores 

tradicionales; b) la participación consciente y acrítica de la comunidad en los 

programas de desarrollo social y económico. aceptando con mayor o menor 

entusiasmo la progresiva desaparición de sus manifestaciones culturales étnicas; 

c) la resistencia cultural pasiva, procurando preservar a nivel de estructura social 

local y de organización doméstica los valores culturales fundamentales que dan 

identidad al grupo y que contribuyen a mantener la solidaridad social, pero sin 

cuestionar activamente los principios de la política integracionista y 

asimilacionista. Aquellos miembros de las comunidades indígenas que han sido 

reclutados por el Estado a lo largo de los años como agentes de cambio social 

(maestros, promotores culturales bilingües, etc.) han participado en la destrucción 

de su propia cultura étnica. En tales situaciones es evidente que las diversas 

manifestaciones de resistencia o defensa cultural que puedan darse en una 

comunidad indígena parezcan como expresiones sin futuro y destinadas al 

fracaso. 

El indigenismo: sus causas y consecuencias en las comunidades étnicas del país. 

Desde la Conquista hasta el día de hoy, se ha considerado al indio dentro de un 

sistema de "castas" que define su posición como parte inferior de la jerarquía 

socio-económica nacional. Durante todo el siglo XIX y Jos primeros años del siglo 

XX, alternativamente las políticas cambiantes de la tenencia de la tierra le habían 

negado la propiedad comunal de ésta y habían establecido prácticas de tenencia 

de tierras comunales modificadas. Algunos grupos habían conservado durante 

aquellas crisis sistemas comunales cerrados, o por lo menos habían considerado 
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la comunidad como refugio de valores culturales significativos que ayudaban al 

indio a definir su pertenencia. Sin embargo, los principios y prácticas del 

indigenismo y la integración desorientaron en diversas ocasiones las lealtades 

hacia la comunidad. Una gran cantidad de indios habían sido introducidos, 

mediante el programa indigenista a la cultura nacional. Las escuelas primarias les 

dieron a conocer el mundo exterior, pero pocas áreas podieron proporcionarles la 

enseñanza secundaria que le permitiera participar en algo más que en el nivel no 

especializado de la economía. 

Los proyectos hidroeléctricos, nuevas carreteras y promociones intensivas del 

turismo admitían a los indios en aquellas nuevas actividades económicas dentro 

del mismo nivel inferior de la escala social que siempre habían ocupado. Además, 

los indios modificaban la artesanía de sus productos típicos para producir objetos 

que agradaran a los turistas; algunos se conviertieron en "merolicos" y fueron 

vendiendo de manera aislada su artesanía al turismo. Mientras tanto, había 

familias que seguían comerciando con sus escasos productos agrícolas en los 

mercados locales, y otras que se colocaban para trabajar como mano de obra 

barata en proyectos económicos regionales. 

De ahí que los indios que emigraron a centros regionales y urbanos pronto se 

convirtieron en empleados de los que frecuente e históricamente habían sido los 

principales explotadores del indio: los mestizos. De ésto se infiere que el 

movimiento de integración sólo hubiera trabajado para liberar a los indios de su 

antigua posición aislada dentro de la comunidad, la cual, en cierta manera era 

una especie de protección. 

2.2 La discriminación social y cultural del indio por parte del mestizo. 

El indio es producto de la instauración del régimen colonial. Antes de la invasión 

no había indios, sino pueblos particularmente identificados. La sociedad colonial, 
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en cambio. descansó en la división tajante que oponía y distinguía dos polos 

irreductibles: los españoles por un lado y los indios por el otro. En este esquema, 

las particularidades de cada uno de los pueblos sometidos pasan a un segundo 

término y pierden significación. porque la única distinción fundamental es la que 

hace de todos ellos "los otros". es decir. los no españoles. Cada una de ellas 

queda sujeta a ordenamientos diferentes que establecen y codifican lo que debe 

ser su vida interna y las formas en que ambas se relacionarán. La relación. no es 

entre dos sociedades iguales, sino entre una sociedad dominante que se piensa a 

si misma superior en todos los órdenes y otra, los indios, que es definida 

consecuentemente como inferior'ª. 

De la observación histórica resulta que el fin buscado por las clases dominantes 

es la desaparición total de la cultura preexistente. Esta cultura. antes viva y 

abierta, se cierra. congelada en la opresión. Como si le fuera posible a un hombre 

evolucionar en otra forma que en el marco de una cultura que lo reconozca y que 

él decide asumir. 

Explotación. racismo. opresión. discriminación. se revelan en diferentes niveles 

para hacer del indio, literalmente, un objeto. Las relaciones indígenas son 

captadas subjetivamente o en sus manifestaciones externas, a veces 

intrascendentes, por los sectores sociales que en forma directa o indirecta tienen 

relaciones con los indios. 

La solidaridad y cohesión que permite mostrar a los núcleos indígenas como los 

otros, los diferentes a los que participan interna y externamente de la estructura 

del país, se advierte en una serie de juicios elaborados, que pueden resumirse 

conforme a sus propias expresiones: los indios no quieren cambiar, son apáticos, 

les gusta vivir como animales, así están felices, etc. 

1
• Guillermo Bonfil Batalla. op.cit., pp. 121-122. 
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2.3 Los procesos de destribalización y desindianización en México. 

El desarrollo del país ha generado un proceso de modernización económica y 

social dentro de las regiones indígenas alterando sus formas tradicionales de 

organización y producción. Esta transformación consiste no tanto en la 

modificación de una estructura comunal tradicional inmóvil. como en una 

readecuación más de la sociedad indígena a las condiciones socioeconómicas y 

políticas nacionales; las comunidades indígenas no son entes sociales pasivos 

modelados por las fuerzas de la sociedad nacional. ni son unidades homogéneas 

que responden de manera defensiva a los embates de una sociedad dominante; 

las sociedades indígenas tienen su propia lógica de cambio y las 

transformaciones que se observan son el resultado de la interacción entre esa 

lógica interna y las condiciones impuestas por el entorno económico y político. 

regional y nacional, en que viven. 

Es necesidad de la sociedad y del Estado integrar a los diversos sectores 

sociales a un sólo sistema económico y político. Esto. sólo es posible dentro de 

un único orden cultural y lingüístico. Este proceso de integración compulsiva 

pocas veces va en concordancia con la lógica de la sociedad indígena. 

La expansión de la sociedad nacional al interior de las regiones indígenas no se 

lleva a cabo sólo a través del establecimiento de nuevas relaciones puramente 

económicas, sino también y de modo deliberado, por medio de un proceso de 

imposici¿;i de la cultura y la lengua nacionales. Este tipo de proceso de 

relaciones económicas y políticas desiguales es conceptualizado como 

civilización, integración o desarrollo al aplicarlo a los sectores indígenas. La 

reproducción de este tipo de intercambio desigual representa una situación de 

dominación. 
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Se considera que la característica fundamental de los indios, radica en su forma 

colectiva de existencia social, pues el desarrollo del capitalismo no ha conseguido 

individualizarlos por entero, pero los determina globalmente, a través de su 

comunidad. La determinación implica, el bloqueo de su capacidad de 

acumulación, por la extracción de sus excedentes económicos a través de las 

relaciones de intercambio. Su relación con el capital tiende a materializarse en la 

forma de "cacique". dentro de una amplia gama: desde una forma primaria (que se 

agrega al agio y las operaciones de compra/venta de productos y de una variedad 

de funciones) se mantiene rigurosamente fuera del proceso productivo, sin 

dirigirlo ni transformarlo, hasta formas en que el ·cacique" logra tomar en sus 

manos la dirección del proceso productivo y en algunos casos introduce 

lentamente algunas transformaciones en él. Esta relación toma frecuentemente la 

apariencia individual, lo que no altera su naturaleza colectiva. como una forma de 

existencia social: las condiciones de trabajo. su organización, las modalidades del 

proceso productivo y de la acumulación individual y otras pautas fundamentales 

de la vida social están determinadas desde el interior de las comunidades, lo 

mismo que sus transformaciones. 

En estas condiciones, la proletarización del indio adquiere características 

particulares: se realiza desde adentro de las comunidades y en los términos de 

sus pautas de relación social, aunque sea el resultado de la determinación 

externa que las presiona globalmente. Al bloquear su proceso de acumulación, se 

induce una intensificación del proceso productivo, hasta llegar al limite de la 

capacidad física de hombres y recursos naturales o medios de producción, cuyo 

deterioro progresivo causa la creciente incapacidad de satisfacer las necesidades 

sociales. Una primera forma de respuesta ante esta situación se encuentra en la 

búsqueda de ingresos complementarios, fuera de la comunidad, mediante la 

emigración parcial o temporal a otras explotaciones agropecuarias, o a las 

ciudades dentro y fuera del país. Más adelante, la emigración parcial tiende a 

volverse permanente, aunque incluso en este caso los emigrantes conservan 
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lazos muy estrechos con sus comunidades; cuando las condiciones lo permiten, el 

proceso se revierte y los emigrados retornan a sus comunidades decenios 

después de haberse destribalizado o desindianizado. 

El modelo de desarrollo económico del país generó un proceso de 

"modernización" económica y social dentro de las regiones indígenas del país 

alterando sus formas tradicionales de organización y producción. El caso de la 

región sur de Veracruz. 

La población étnica se encuentra distribuida entre el espacio rural que refiere a su 

nicho ecológico tradicional y la red urbana que lo atrae o lo invade, gracias al 

proceso industrializador que ha convertido al eje Cosoleacaque-Minatitlán

Coatzacoalcos en la región petroquimica más importante y de mayor dinámica de 

la región. El indio que vive en este espacio rural, pertenece, fundamentalmente, a 

las etnias nahua, zoque-popoluca y mixe-popoluca, aunque también coexisten 

zapotecos, chontales y chinantecos. Su base económica y de reproducción social, 

radica en la actividad agropecuaria de corte familiar que realiza en tierras ejidales 

o de propiedad comunal. La mayoría de los asentamientos con población india se 

encuentra dispersa en localidades pequeñas identificadas con su ámbito ejidal o 

comunal; salvo en los municipios de Pajapan, Mecayapan, Soteapan y Hueyapan 

de Ocampo, donde el mayor número de etnohabitantes se concentra en las 

cabeceras municipales. Este hecho, hasta hace poco constribuyó a que el poder 

político y el control de los ayuntamientos recayera en la población india. Sin 

embargo, la situación ha empezado a cambiar como consecuencia de la 

penetración y fortalecimiento de los intereses ganaderos mestizos, al grado de 

darse enfrentamientos violentos entre la población india y los mestizos que 

buscan desplazar a los primeros de la hegemonía de liderazgo político municipal. 

Por cuanto se refiere al espacio urbano, se observa la presencia, 

fundamentalmente, de zapotecos en las ciudades de Acayucan, Minatitlán y 
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Coatzacoalcos, en la población de Sayula y en el cinturón conurbano de 

Cosoleacaque-Jáltipan, donde interactúan con miembros de la etnia nahua y 

popoluca. La actividad fundamental del zapoteco es el pequeño comercio 

ambulante, resaltando la· presencia de la mujer que vende alimentos (camarón 

seco, quesos, totopos, etc.), en tanto que el hombre vende su fuerza de trabajo en 

la industria regional. Los nahuas y popolucas, en cambio, combinan la venta de 

fuerza de trabajo como obreros fijos o eventuales, con el cultivo de las pocas 

tierras ejidales que aún no sucumben ante el avance de la urbe, al igual que su 

identidad étnica que resiste el avasallador proceso de integración a la 

"modernidad"19
• 

19 Los tres procesos mas importantes de modernización ocurridos en México en el pasado, han 
sido incompletos y truncos. La conquista y colonización por los españoles, la acumulación 
originaria de capital en el Por1iriato y la industrialización de la posguerra mundial, no 
transformaron global y plenamente a la sociedad: sólo hicieron avanzar a una parte de ella hacia 
lo que se suponía la modernidad del momento. A tos fragmentos de las sociedades anteriores que 
no modernizaron, les arrebataron su unidad, los descompusieron y subordinaron. El resultado 
fueron sociedades formadas por una combinación de fragmentos desigualmente desarrollados, 
unidos por los lazos de dominación, explotación y opresión propios de la modernidad, pero en sus 
formas más brutales, resultantes de la profunda desigualdad social. Al tiempo que 
tendencialmente se homogeneizaba lo dominante de las relaciones sociales en esa modernidad, 
otras partes de ella, más débiles y carentes de significación para el nuevo patrón de sociedad, 
permanecían como fragmentos descompuestos y subordinados de premodemidad. La 
modemización neoliberal en curso tiene la misma naturaleza contradictoria. La 
'"globalización .. económica y política somete a toda la sociedad a los imperativos del capital 
financiero mundial, pero en su juego interviene sólo un puñado de instituciones y agentes sociales; 
la crisis económica actual es un ejemplo. El .. libre" comercio mundial rige todo el ámbito de las 
mercancías, pero excluye y destruye a todos los sectores productivos que están fuera de sus flujos 
dominantes. como la artesanía o la agricultura atrasadas. Las potencias militares imponen por la 
fuerza su orden mundial, pero éste se sustenta en el control caciquil local. Los paises 
"desarrollados-. cuyas minorías se apropian de la mayoría de ta riqueza mundial, usan y a la vez 
sobrexplotan, segregan y reprimen a los inmigrantes de los subdesarrollados, a los que exportan 
sus modelos económicos y de consumo y su imagen de paraísos, etc. Estas oposiciones se hacen 
más evidentes y conflictivas en la medida que uno de los componentes de esta nueva modernidad 
es la masificación de los medios de información, que a pesar de su control por el poder político y 
económico, tienen que ponerlas a la vista de todos, en el país y el mundo entero, como lo ha 
mostrado el caso Chiapas. Emilio Pradilla Cabos ... Modernidad y premodemidad urbana" en La 
Jornada. México, 29 de marzo de 1995, p. 43. 
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Creación de los Centros Coordinadores Indigenistas y de otras instancias 

administrativas en México y Veracruz para la asirnilación de los indios a la 

sociedad nacional. 

Desde que se instalaron los primeros centros coordinadores del INI para impulsar 

un proyecto de "acumulación planificado" como eje de la relación entre etnias y 

gobierno federal, la relación entre los pueblos indios y el Instituto ha sido 

conflictiva y compleja. En ciertas coyunturas el INI ha constituido uno de Jos pocos 

espacios que bridaron una cierta cobertura a las comunidades en lucha; en otras, 

fue un instrumento más de los intereses de los grupos de poder local. Sin 

embargo, alrededor del trabajo del Instituto se formaron Ja mayoría de Jos 

caciques locales. 

El 1 O de noviembre de 1948. Alemán rubricó Ja ley que daba vida al Instituto 

Nacional Indigenista de México (INI). Los propósitos del Instituto eran semejantes 

a los que habían sido propuestos ocho años antes en el Primer Congreso 

Indigenista Interamericano: Ja investigación de problemas relacionados con Ja 

población indígena y el estudio de métodos para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de esos grupos. Pero la organización del Instituto creó un 

nexo muy especial entre los administradores y los científicos sociales de México. 

El Instituto habría de ser Ja línea de comunicación directa entre los agentes 

locales de cambio y Jos dirigentes que rodeaban al Presidente. El artículo 2º 

declaraba que el Instituto podía no sólo hacer recomendaciones para Jos 

programas indios, sus miembros podían también participar en programas sociales 

y culturales, y ayudar a coordinar y orientar los esfuerzos de otros servicios 

gubernamentales con actividades dentro de las áreas indias. El director del 

Instituto sería nombrado por el Presidente, y un consejo ejecutivo habría de reunir 

a representantes de secretarías de gobierno cuyas actividades estuvieran 

relacionadas con él, o sea las de Educación, Salubridad, Agricultura, Obras 

Públicas, Comunicaciones, Transportes, y Asuntos Agrarios. Además, se 
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concedía representación permanente en el Consejo a cuatro instituciones 

culturales: el JNAH. Ja UNAM, el JPN y la Sociedad Mexicana de Antropología20
• 

De esta manera, el gobierno proporcionaba oficialmente a una institución central 

la oportunidad de investigar, formular y contribuir a Ja ejecución de una política 

indigenista en el país. Los científicos sociales habrían de proseguir Ja proyectada 

aculturación de los indios a través de Ja realización a nivel local de los propósitos 

nacionales. La educación bilingüe o alfabetización en idiomas indios, estaba 

incluida en el programa general del JNI que, en sus primeros años, debería 

dedicar sus mayores energías a la recopilación de datos y al reclutamiento de 

personal. 

Además, como primera medida, el INI rechazó a Ja comunidad como foco central 

de los programas de desarrollo, una vez que se estudió Ja economía de las áreas 

indias, se decidió enfocar Jos programas de rehabilitación a la región. 

A medida que se extendía el alcance territorial de Jos proyectos del INJ Ja cantidad 

de hábitos culturales por cambiar también se multiplicaba. Los "científicos 

sociales" y demás personal dedicado a Ja integración regional, se dedicó desde 

entonces no sólo a introducir la alfabetización y el idioma nacional entre los 

indígenas, sino también a modificar costumbres relacionadas con Ja dieta, Ja 

salud, las técnicas agrícolas y Ja participación económica fuera de Ja comunidad. 

En 1950 el INJ estableció el primer Centro Coordinador Indigenista en Ja región 

Tzeltal-Tzotzil de Chiapas, área seleccionada por la extrema pobreza de Jos 

habitantes de Ja región y el trabajo preliminar llevado a cabo desde la década de 

1940 por antropólogos y lingüistas radicados en la zona. Un segundo Centro fue 

inaugurado dos años después entre Jos tarahumaras de Chihuahua, estado que 

tenía una larga historia de preocupaciones indigenistas. 

20 Shir1ey Brice Heath. op.cit .• pp. 201-202. 
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Posteriormente. se aprobó el establecimiento de dos centros coordinadores más: 

uno en la región mazateca y chinanteca de la cuenca del Papaloapan, y otro entre 

los mixtecos de Oaxaca. El establecimiento de centros coordinadores regionales y 

el empleo de promotores culturales bilingües representó el esfuerzo del INI por 

proporcionar una acción multilateral en las regiones indias. 

Entre 1971 y 1978 se crearon 72 centros coordinadores más, elevándose a 84 los 

centros enclavados en las zonas de alta densidad indígena. 

11. Cultura 

1. Algunas definiciones. 

Existen tantas definiciones de cultura como pensadores han escrito sobre ella. En 

la literatura sociológica y antropológica se pueden encontrar más de 200 

definiciones distintas de cultura. Una definición más amplia y general es la que 

maneja Jorge González, en su libro Más (+} Cultura (s). Ensayos sobre realidades 

plurales. 

La cultura es: 1) una propiedad consustancial a toda sociedad concreta e 

histórica. 2) No es una entidad flotante dentro de las superestructuras sociales 

que sólo permanezca y se mueva de modo especular y acorde con los 

movimientos reales de la infraestructura económica. 3) Tiene materialidad y 

soportes sociales objetivos y, por lo que respecta al ámbito de su especificidad, la 

división social del trabajo la ha circunscrito a los distintos procesos de 

construcción, codificación e interpretación social del sentido. 4) La especificidad 

sígnica o semiótica de la cultura no es un componente más agregado a la ya de 
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por si compleja trama de relaciones sociales. sino una dimensión integral de 

todas las prácticas y relaciones de Ja sociedad en su conjunto. No se puede ser 

socialmente y no significar. No hay acción social sin representación y orientación 

simultánea y copresente de ella. 5) · En virtud de todo Jo anterior, Ja cultura 

entendida como el universo de todos Jos signos o discursos socialmente 

construidos, no agota su eficacia en el hecho de ser sólo significante, pues 

precisamente porque significa. sirve; por ello. Ja cultura también es un instrumento 

de primer orden para accionar sobre Ja composición y la organización de la vida y 

del mundo social. Finalmente. las relaciones entre Ja cultura y sociedad no son 

del orden continente a contenido o viceversa. 

Se entiende por cultura todo Jo que Jos grupos humanos han imaginado, escogido, 

creado, aprendido, construido para adaptarse y vivir en un medio natural 

determinado y en condiciones históricas y sociales precisas. 

En las sociedades llamadas superiores. las distinciones, separaciones, 

estratificaciones y oposiciones sociales entre clases o estratos dotados de diverso 

poder político-económico, encuentran una equivalente general en ciertas 

distinciones, separaciones, estratificaciones y oposiciones culturales. Es decir, 

que a Ja diversidad de Ja condición social corresponde una diversidad cultural, en 

Ja cual se mantiene Ja desigual participación de los diversos sectores sociales en 

Ja producción2
'. 

Desde el punto de vista científico, la cultura debe ser entendida como una 

dimensión de análisis de todas las prácticas sociales. Es la sociedad total, 

observada desde la dinámica de construcción y constante reelaboración histórica 

y cotidiana de Ja significación. 

21 .Jorge González. Más (+) Cultura (s). Ensayos sobre realidades plurales. México, CNCA, 1994, 
p. 32. 

46 



Cap. l. Identidad Cultural Indígena 

La cultura es una visión que define al mundo. Sin embargo, esa visión es, al 

mismo tiempo y por efecto de las desiguales posiciones dentro de la estructura 

social, una división práctica, efectiva y operante del mundo. 

Alrededor de la cultura se pueden localizar procesos de atesoramiento, 

reproducción, utilización y escenificación de la memoria social; de búsqueda y 

autorrepresentación de identidades; de organización social; de creación y 

recreación sígnica, ya que la cultura organiza y representa un "nosotros" muy 

plural que está (o ha estado) ligado a espacios, ambientes y sensaciones, son 

verdaderos puntos de "toque" y convergencia de una pluralidad de grupos y 

clases de agentes muy diferenciados en lo social que, a su manera, se reconocen 

en su propia cultura. 

2. Proceso colectivo de creación y recreación. 

Para Bonfil (México profundo) los pueblos indígenas crean y recrean 

constantemente su cultura, la ajustan a las presiones cambiantes, refuerzan sus 

ámbitos propios y privados, hacen suyos elementos culturales ajenos para 

ponerlos a su servicio, y reiteran cíclicamente los actos colectivos que son una 

manera de expresar y renovar su identidad propia. Un ejemplo de ésto, lo 

constituyen las fiestas tradicionales, el tequio, la autoridad tradicional, etc. 

Los grupos indígenas, no sólo resisten con su propia cultura a los modelos de 

dominación externos, sino que constantemente la recrean, o crean nuevas 

modalidades de la expresión cultural, bajo la influencia de tradiciones antiguas, -

el trabajo cooperativo, la unidad familiar ... - que también son dinámicas, 

cambiantes. 
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3. Herencia acumulada de generaciones anteriores. 

A lo largo de la historia cada generación transmite a las siguientes un legado que 

es su cultura. La cultura abarca elementos muy diversos, incluye objetos y bienes 

materiales que ese sistema social organizado, considera suyos: un territorio y los 

recursos naturales que contiene, los espacios y las instalaciones productivas y 

ceremoniales, los sitios sagrados, el lugar donde están enterrados sus muertos, 

los instrumentos de trabajo y los objetos que hacen posible la vida cotidiana; en 

fin, todo el repertorio material que ha sido inventado o adaptado al paso del 

tiempo22
• 

Se aprende a hacer las cosas. a trabajar, a interpretar la naturaleza y sus signos, 

a encontrar los caminos para enfrentar los problemas. Y junto con esto se 

reciben, también valores: lo que es bueno y lo que es malo, lo que es deseable y 

lo que no lo es, lo permitido y lo prohibido. Y una generación trasmite a otras los 

códigos que le permiten comunicarse y entenderse entre si: un idioma que 

expresa su peculiar visión del mundo, el pensamiento creado por el grupo a lo 

largo de su historia; una manera de gestos, de tonos de voz, de miradas y 

actitudes que tienen significado sólo para ellos. Y más en el fondo, se trasmite 

también, como parte de la cultura, un abanico de sentimientos que permiten 

participar, aceptar, creer, sin el cual, y por su correspondencia con el de los 

demás miembros del grupo, seria imposible la relación personal y el esfuerzo 

conjunto. 

22 Guillermo Bonfil Batalla. op.cit., p. 47. 
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4. Conjunto de elementos dinámicos que pueden ser transferidos 
de grupo a grupo y en su caso aceptados, reinterpretados o 
rechazados, por grupos sociales diversos. 

Contra la imagen superficial y prejuiciada que se maneja en Ja ideologia 

dominante, las culturas indígenas no son estáticas, son dinámicas. se transforman 

y se adaptan a las circunstancias cambiantes, perdiendo y ganando terreno 

propio. Y ese cambio permanente no es ruptura sino continuidad porque los 

pueblos siguen existiendo con su propia identidad sustentada en la existencia de 

un patrimonio cultural forjado históricamente y que adquiere un sentido particular 

y definido. 

Baste reiterar que las culturas indias que existen hoy han logrado sobrevivir 

gracias a su voluntad de permanencia que se manifiesta en una resistencia tenaz 

para conservar su capacidad de decisión y su patrimonio cultural propio; en una 

constante y selectiva apropiación de los elementos culturales ajenos que les 

resultan adecuados para sobrevivir a la dominación, y en el ejercicio de una 

incesante creatividad que les permite crear nuevos elementos culturales o 

modificar Jos anteriores, para ajustar sutilmente su cultura propia a los cambios 

del marco de opresión y agresión en el que permanecen'". 

Sin cultura propia no existe una sociedad como unidad diferenciada. La 

continuidad histórica de una sociedad es posible porque posee un núcleo de 

cultura propia, en torno al cual se organiza y se reinterpreta el universo de la 

cultura ajena, la de "los otros". La identidad contrastante, inherente a toda 

sociedad culturalmente diferenciada, descansa también en ese reducto de cultura 

propia. 

23 /bid., pp. 191-192. 
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4. 1 El proceso de resistencia orientado a conservar los espacios de cultura propia 

del grupo. 

El proceso de resistencia se orienta a la conservación de los espacios de cultura 

propia que el grupo ha logrado mantener pese a la presión de la dominación 

externa. Tales espacios son aquellos ámbitos de la vida en los que, por decisión 

propia, se ponen en juego elementos que forman parte del patrimonio cultural del 

grupo para cumplir cualquier propósito definido por el mismo grupo. 

La resistencia se manifiesta frecuentemente en otro terreno: el rechazo a las 

innovaciones que se proponen desde afuera, en ámbitos de la vida práctica en los 

que la superioridad de los nuevos elementos que se pretende introducir parece 

evidente. Aquí actúa la experiencia histórica conservada por la memoria colectiva 

que indica que los cambios promovidos desde el exterior han provocado 

sistemáticamente efectos contrarios a los intereses de la comunidad. 

Asimismo, un aspecto que merece especial atención es la resistencia lingüística, 

ya que la preservación de la lengua propia tiene importancia fundamental para 

que se mantengan los códigos más profundos que expresan una manera de ver y 

entender el mundo. 

Los ejemplos de las manifestaciones de resistencia cultural se pueden descubrir 

en la medicina popular, en las fórmulas y rituales culinarios, en las maneras de 

vivir y organizarse, etc. La resistencia cultural remite a formas de preservar la 

identidad colectiva frente al avance de formas culturales ajenas. Así sobre los 

ritos y costumbres del pasado se articulan soluciones para el presente. No se 

trata de un conservadurismo empecinado, sino, en muchos casos, de la 

preservación de una base a partir de la cual resistir, conservando la identidad y 

la solidaridad comunitarias. 
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4.2 La innovación como proceso de creación de nuevos elementos culturales o 

de modificación de los anteriores entre los grupos indígenas de México. 

La situación de dominación obliga, permanentemente, a cambios internos en la 

cultura de los pueblos oprimidos, bien sea para ajustarse (resistir) a nuevas 

formas de dominación, o bien para aprovechar los resquicios que permitan 

ampliar los ámbitos de la cultura propia. Esta dinámica incesante hace uso de la 

cultura anterior y de los elementos externos de los que se apropian los grupos 

étnicos. pero también exige la creación constante de nuevos elementos culturales 

que el grupo inventa. No se trata de inventos espectaculares, sino de 

modificaciones a veces, casi imperceptibles en los hábitos, los conocimientos, las 

prácticas y las creencias de la comunidad. Pueden encontrarse innovaciones en 

el campo de la cultura material, por ejemplo, en la reutilización de productos 

industriales para fines completamente distintos de aquéllos para los que fueron 

fabricados: tapas de latas de aceite convertidas en comal, etc. 

4.3 La apropiación corno la capacidad de producir, reproducir. conservar o utilizar 

elementos culturales ajenos entre los diversos grupos indígenas de México. 

Mediante el proceso de apropiación, un grupo hace suyos elementos culturales 

que eran ajenos, es decir. que proceden de otra cultura, generalmente la que les 

ha sido impuesta. Para que se dé la apropiación es necesario que el grupo 

adquiera el control sobre esos elementos culturales ajenos y entonces pueda 

ponerlos al servicio de sus propios propósitos e intereses. 

Es posible encontrar ejemplos de apropiación cultural. En algunos casos la 

comunidad adquiere la capacidad de producir, reproducir o mantener los 

elementos culturales de que se apropió y entonces dejan de ser elementos 

ajenos y se convierten en propios, como en las situaciones religiosas; en otros 

casos, el grupo no tienen esa capacidad y sólo está en condiciones de usar el 
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elemento cultural ajeno para sus propios fines. El arado de madera, los animales 

domésticos, los cultivos, las técnicas artesanales, algunas concepciones y 

prácticas médicas y ciertas formas de organización social pueden mencionarse 

para ilustrar diferentes tipos de elementos culturales originalmente ajenos que las 

sociedades indias han hecho propios. Otros, como los motores, las armas de 

fuego o las grabadoras, etc., siguen siendo ajenos porque las comunidades no los 

producen ni los reproducen, pero se apropian de ellos en determinadas 

circunstancias y los controlan en su propio beneficio, mediante la apropiación de 

esos elementos ajenos crece el repertorio cultural sobre el cual se tiene control y 

sobre el que se decide de manera autónoma24
• 

4.4 Los procesos de aculturación o de cambio cultural entre los grupos indígenas 

de México. 

Para debilitar la resistencia de los pueblos indios, los grupos dominantes se valen 

de la penetración cultural, acción dirigida a desarticular el desarrollo de la cultura 

del grupo dominado. 

Ignorando las potencialidades del ser que condiciona, la invasión cultural consiste 

en la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los 

invadidos, imponiendo a éstos su visión del mundo, en la misma medida en que 

frenan su creatividad, inhibiendo su expansión. 

En este sentido, la invasión cultural realizada discreta o abiertamente. es siempre 

una violencia en cuanto violenta al ser de la cultura invadida, que se ve 

amenazada o definitivamente pierde su originalidad. 

En la penetración cultural, es importante que los invadidos vean su realidad con 

la óptica de los dominadores y no con la suya propia. Cuanto más mimetizados 

2
• /bid .. pp. 197-198. 
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están los sectores subordinados, mayor es la estabilidad de los invasores. Una 

condición básica para el éxito de la penetración cultural radica en que los 

invadidos se convenzan de su inferioridad intrínseca. Asi. como no hay nada que 

no tenga su contrario. en la medida que los invadidos se van reconociendo como 

inferiores irán reconociendo necesariamente la superioridad de los "otros". Los 

valores de éstos pasan a ser la pauta de los invadidos. Cuanto más se acentúa la 

invasión, alienando el ser de la cultura de los invadidos. mayor es el deseo de 

éstos por parecerse a aquéllos: andar como aquéllos, vestir a su manera, hablar 

a su modo, etc. 

5. Modelos culturales generados y diseminados por los grupos 
dol71inantes en la estructura nacional e internacional. 

En nuestra sociedad los sectores dominantes controlan. monopolizan y ejercen 

poderosos medios de fabricación y difusión de productos culturales. Por primera 

vez en la historia, la tecnología ha puesto al servicios de la dominación medios 

de gran alcance y eficacia como la televisión, la radio. los diarios, el cine. etc., 

capaces de ocupar la mayor parte del espacio comunicacional. atrapar y 

persuadir al individuo, e introducirse en los lugares más recónditos. 

Durante las últimas décadas. los medios de comunicación masiva han cobrado 

creciente importancia mundial en la difusión de los modelos culturales de las 

clases dominantes. Las características de estos medios han generado, a su vez, 

diversas formas culturales, una de ellas es la llamada "cultura de masas". En este 

sistema el producto cultural es fabricado esencialmente con criterios comerciales. 

Su penetración masiva. su aceptación y consumo por las grandes mayorías de la 

población, principalmente urbana pero también rural, justifican su denominación 

como "cultura de masas". Pero más bien se trata de cultura de las masas, puesto 

que es un proceso unilateral de difusión en el cual las clases populares son 
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meros receptores pasivos de un producto acabado. No cabe duda que a través de 

la cultura de masas se difunden también los productos culturales de los grupos 

dominantes. 

Por primera vez. los productos culturales pueden ser producidos en forma masiva 

por minorías que disponen de vastos aparatos tecnológicos y que toman 

decisiones en cuanto al contenido, calidad y dirección de sus productos, en 

función de sus intereses. El poder de estos medios es evidente: difunden hábitos, 

costumbres. modelos de identificación, códigos culturales e ideológicos, etc. 

Particularmente relevante es el fenómeno de apropiación por parte de las clases 

dominantes de las diversas manifestaciones culturales populares. La tradición se 

transforma en un conjunto de símbolos manipulados para fines ideológicos; el arte 

popular se comercializa y se utiliza como elemento de una política económica de 

exportación o de atracción para el turismo extranjero, con el objeto de generar 

divisas; los valores culturales populares son incorporados selectivamente por los 

medios de comunicación masiva y de esta manera arrancados de su contexto y 

entorno originales, perdiendo así el sentido cultural y social que tenían. 

La cultura de rnasas corno rnodelo cultural irnpuesto por los grupos dominantes de 

México y del extranjero. 

La cultura de masas implica un cambio cualitativo en la forma de creación de 

productos culturales, ya no son producto de la interacción directa de grupos 

humanos. Una de sus características principales es su poder de difusión -veloz y 

masiva- en contraste con las anteriores formas lentas y en general limitadas. Es 

justamente el asombroso poder de difusión el que otorga la facultad de crear 

formas culturales dominantes a pequeños grupos de especialistas. 
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La cultura de masas para una gran parte de los estudiosos significa la cultura que 

emana de los grandes medios de difusión colectiva. Esta cultura es generalmente 

satanizada por su bajo gusto y por su tendencia a degradar y acabar con la 

cultura "cultivada". Dos tendencias contrapuestas son detectadas: la 

homogeneización y la estandarización del consumo. Pero la cultura de las masas 

logra democratizar la cultura restringida a las élites y bajo su tutela e influencia 

las ·masas" logran tener acceso a bienes de cultura que antes era imposible 

conseguir. Por un lado, destruye y •normaliza" las diferencias culturales y, por el 

otro permite una especie de democratización en el consumo'5
• 

En este sentido, se acusa a los medios de difundir ideologías reaccionarias, de 

mutilar y deformar deliberadamente los hechos sociales, de promover el consumo 

de bienes producidos y comercializados por las corporaciones monopólicas, y 

sobre todo, de inventar sucedáneos de la cultura propia de cada grupo. 

6. Desarrollo de modelos culturales alternativos a nivel local y 
comunal. 

En México, frente a una cultura dominante se da una cultura popular, basada en 

diferentes tradiciones culturales. La cultura dominante corresponde a un ámbito 

mestizo, como cultura generalizada en el país y frente a ella de una manera nítida 

aún se distingue su opuesto: la cultura de los grupos indígenas. Pero, la cultura 

popular no es sinónimo de cultura indígena, sino que se trata de un conjunto 

cultural en el cual lo indígena es, tan sólo, uno de sus componentes, pero también 

participan de ellas los grupos mestizos. Se trata de una cultura que existe en el 

presente de una manera subordinada a la cultura dominante, "nacional". Tiene su 

origen histórico determinable, su propio desarrollo, dinámica y evolución. Existe 

tanto en el ámbito rural como en el urbano, pero mientras que en el primero, que 

25 .Jorge González. op.cit., p. 39. 
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es el marco de los grupos indígenas, se manifiesta con claridad, en el segundo se 

diluye, masificándose. 

Asimismo, la cultura popular toma elementos de la cultura de masas, los excluye 

de su circuito, los resemantiza y emplea de una manera nueva. Muchos de los 

contenidos de la cultura de masas pueden ser empleados de una manera 

provechosa por el pueblo, al ser extraídos de aquélla e incluidos en un contexto 

nuevo. La cultura de masas proveé de mucha información y sus contenidos no 

siempre logran el efecto deseado por sus fabricantes. Y cuando existen 

posibilidades de creación de cultura popular, o sea cuando el pueblo logra 

interactuar y generar activamente productos para satisfacer necesidades 

auténticas, utiliza también materiales de todo tipo suministrados por la cultura de 

masas. La naturaleza del proceso otorga inmediatamente al material expropiado 

un nuevo sentido. 

111. Identidad 

La llamada identidad tiene dos niveles por lo menos: el nivel de la 

autoclasificación, de pertenencia a un grupo. y el nivel de la clasificación ajena, 

donde un no-indio califica nuestra identificación. La identidad se mantiene como 

unos de los últimos baluartes de la singularidad de los pueblos. 

La identidad es una actitud que termina siendo un sentimiento, a veces una 

creencia. Representa una abstracción que no es más que el resultado de las 

relaciones humanas, de experiencias en común: costumbres, cultura, lengua, 

economía, política, etc. No representa una cosa específica, sino que es una forma 
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de vida, una manera de vivir y morir; un modo de pensar acerca de la razón de 

ser de la vida y de la muerte. La identidad representa un número indeterminado 

de individuos que se relacionan y comparten supuestos básicos que crean lazos y 

sentimientos de formar parte de una conceptualización abstracta más amplia, de 

pertenecer a un pueblo, a un grupo étnico, etc. En fin, los individuos se 

identifican. se relacionan con los demás a través de aquellos supuestos. Y se 

identifican en todo momento: en el presente, en la historia y en el devenir de su 

existencia en común"". 

La identidad se construye en función de todos estos elementos. Los pueblos 

indígenas, buscan afianzar la suya, que ha sido asediada a lo largo de la historia 

dominante. Han tenido que luchar día a día contra el expansionismo de otros 

pueblos, las relaciones de apropiación, el despojo de sus tierras y la eliminación 

de su ser. Sus luchas los han unificado y han servido para crear ahora sí otro 

nivel de la identidad: la que es producto de la lucha misma. Se identifican en su 

lucha para no ser aplastados por ese expansionismo persistente de las 

sociedades dominantes de occidente. 

La identidad, entonces, no es homogénea, ni uniforme, ni del todo acordada y 

aceptada por cada individuo indígena. Los pueblos indígenas gozan de historias 

distintas. De un pueblo a otro existen enormes diferencias en sus experiencias, 

alianzas, culturas, sentimientos y formas de ser. En sus rasgos existen 

diferenciaciones enormes, contrapuestas. No existe factor alguno que sea único y 

exclusivo de todos ellos y están concientes de estas diferencias en común: la 

resistencia a la dominación de otros pueblos. 

La mera lucha por conservar lo que son y quienes fueron en alguna ocasión los 

lleva a identificarse entre ellos mismos, a pesar de sus diferencias y distinciones. 

20 Donald Rojas Maroto. "La identidad cullun..11 y la autuúctenninación- en Guillen no Boníil Batalla, 
(comp.), Hacia nuevos modelos de relaciones intercutturales, México, CNCA, 1995, p. 64. 
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Esta faceta de identificación cultural es política. También es histórica y surge a 

raiz de fa historia. Se les ha afectado en su capacidad y posibilidad de 

identificarse con algún grupo específico. La mezcla de fas razas ha sido un factor 

de desbaratamiento de los conceptos de identidad a tal grado que se crean 

nuevos conceptos y nuevas categorías de las que ni siquiera existen definiciones 

posibles. porque se trata de meras abstracciones mentales. 

1. Resultado de un proceso de colonización. 

Como todas las naciones de origen colonial, la mexicana se formó con la 

confluencia de muchos tiempos históricos diferentes. que nunca se congregaron 

del todo. Permanecieron en forma de diferencias culturales y étnicas, y también 

de fronteras sociales, a pesar de todos Jos proyectos politices que intentaron 

eliminarlas. 

Ciertamente, algo se ha ido quedando con cada nueva ofensiva de 

homogeneización étnica, cultural y política: el cristianismo y muchos de los ritos 

de fa Iglesia Católica transformaron fas formas anteriores de vida indígena, hasta 

el punto en que hoy esas comunidades se parecen mucho más a las que 

generaron los frailes que a su propio pasado. Del liberalismo, por su parte, vienen 

fas primeras relaciones conscientes con el llamado Supremo Gobierno; la idea de 

que fas cosas tienen que defenderse con leyes y por escrito; y el respeto a los 

enviados del centro, porque en sus manos está el otro poder. Y fa revolución, por 

su parte, heredó la versión política más acabada: los controles corporativos y fas 

lealtades sujetas al reparto de tierras como criterio básico de movilización 

permanente. 

Por razones propias del coloniaje hispano, los espacios políticos y territoriales de 

la época prehispánica fueron desmembrados y las poblaciones indias sojuzgadas. 
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Durante varios siglos se refugiaron en sus comunidades, con territorios, 

costumbres, autoridades y modos de vida propios. Allí continuaron y reprodujeron 

su cultura. allí han resistido se han mantenido frente a todas las agresiones. 

Antes de la época liberal. las autoridades reconocían estos espacios. aunque los 

explotaban y subordinaban a sus intereses, transformándolos poco a poco. 

Después del primer liberalismo, y ahora en la época del neoliberalismo, los 

ataques han aumentado. Las tierras comunales son botín de poderosos intereses 

económicos y políticos, la pobreza extrema obliga a la emigración masiva hacia 

otros horizontes, la "economía de mercado" penetra y genera desigualdades 

económicas, fragmentación social y desintegración cultural. 

El México profundo (de Bonfil Batalla) se transforma y se adapta a nuevas 

circunstancias; se hibridiza hasta cierto punto. Los términos de la lucha social se 

modifican, las estrategias y las ideologías se reforman. Los comuneros27 exigen 

que se les tome en cuenta. No aceptan que los sectores poderosos dispongan 

alegremente de sus tierras y recursos como si no existieran siglos de tradiciones y 

de solidaridad. 

2. La lengua y la indumentaria como elementos de identificación 
entre los miembros de una sociedad étnicamente identificada. 

La identidad étnica se construye a partir de la relación de exclusividad que 

establece un grupo social delimitado con un patrimonio cultural (que incluye 

recursos naturales y bienes materiales) que considera propio. Al fragmentarse un 

sistema social mayor, cuyos miembros asumían esa relación colectiva ante el 

27 Los comuneros (miembros de comunidades con identidad, espacios, cultura e historia 
compartida y no solamente .. imaginada" simbólicamente) invocan a sus dioses y sus santos para 
dar la batalla por la dignidad y para rescatar su soberania, la única que conocen. Rodolfo 
Stavenhagen. MLa revuelta de los comuneros" en La Jornada, México, 7 de octubre de 1995, 
primera plana y p. 6. 
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patrimonio común, y dividirse en sistemas menores (en este caso, las 

comunidades locales), deja de existir el control unificado de patrimonio común 

anterior y se establece la relación de exclusividad con una parte del mismo: el 

territorio comunal, las festividades regiliosas, la indumentaria, el habla. los 

sistemas de autoridad local. etc. 

Una lengua es básicamente un medio de comunicación, pero es mucho más que 

eso. Las lenguas constituyen una parte integral de toda cultura; por medio de su 

lengua, un grupo expresa su propia cultura, su propia identidad social; las 

lenguas están vinculadas a procesos mentales y a la forma en que los miembros 

de determinada comunidad lingüística perciben la naturaleza, el universo y la 

sociedad. Las lenguas expresan patrones culturales y relaciones sociales y a su 

vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones. 

La identidad étnica se basa fundamentalmente en el uso cotidiano de la lengua 

indígena, que en la mayoría de los casos son lenguas orales, es decir, no existe o 

prácticamente no se conoce en la comunidad la lengua indígena escrita. La 

lengua oral es medio de comunicación en las relaciones sociales primarias en la 

unidad doméstica, entre vecinos, en las pequeñas transacciones comerciales, en 

fiestas y ceremonias tradicionales, y en algunos casos en la vida política local. 

También es medio de socialización y transmisión generacional de los principales 

valores culturales del grupo. 

En toda situación de contacto lingüístico surge un conflicto de identidades que 

favorece a una u otra lengua según que la motivación para unirse a los grupos en 

competencia sea suficientemente poderosa, y sea reforzada o rechazada por la 

actitud de los grupos a los que se desea afiliar. Esta actitud se lleva a cabo a 

través de motivación positiva o negativa, prestigio, movilidad social, etc. 
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Entre los grupos indígenas las motivaciones para afiliarse a la sociedad en su 

conjunto o a su comunidad local corren en las dos direcciones. Los indígenas son 

y se perciben, al mismo tiempo, como ciudadanos de un país y miembros activos 

de sus comunidades, lo cual se manifiesta en que hablan tanto el idioma del país 

como su lengua local, en que participan tanto en las redes comerciales y 

laborales nacionales como en las redes sociales de sus comunidades. 

Cada una de las caras de esta doble identidad no es vista como una identidad 

exclusiva, sino que son combinadas y manipuladas en distintos contextos y 

situaciones según convenga. Esto significa que las manifestaciones concretas de 

las formas de habla en cada región no pueden ser entendidas sin atender a los 

factores socioculturales que influyen en la determinación de los roles ocupados 

por cada lengua, los cuales son manipulados de acuerdo a condiciones (políticas, 

ideológicas, etc.) especificas. 

Asimismo, cada pueblo o comunidad indígena es tratada como una totalidad 

social a la que solamente se puede pertenecer por nacimiento o matrimonio, y 

que se caracteriza por la posesión de un territorio comunal, fuerte tendencia 

endogámica, producción de autosubsistencia, un sistema de gobierno politico

religioso autónomo, un santo patrón propio, un tipo de vestido particular, y por 

supuesto una lengua igualmente particular. 

3. La cultura propia como sustento de la identidad del grupo y 
base indispensable de su continuidad. 

La vida de los pueblos indios se desenvuelve, a partir del momento en que cada 

uno de ellos cayó bajo la dominación colonial, en una cotidianeidad en la que 

están presentes la cultura propia y la cultura impuesta, en diferentes campos y 

con variable proporción según los casos y los momentos históricos. Aun en las 
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situaciones en que la cultura propia ha sido acosada hasta el grado de quedar 

restringida a espacios mínimos de la vida doméstica y comunal, el grupo, como 

unidad social diferenciada, persiste con su identidad distintiva gracias a ese 

núcleo mínimo de cultura propia, estructurado a partir de una matriz cultural que 

da sentido y coherencia a las acciones propias del grupo y le permite hacer frente 

a la dominación mediante los procesos de resistencia. 

La presencia cotidiana de la cultura impuesta, en cambio, no se percibe como un 

todo articulado y coherente aunque lo sea. si se analiza desde el punto de vista 

de la sociedad dominante, sino que se experimenta en la vida comunal como un 

abanico de acciones y presiones que exigen respuestas particulares adecuadas a 

cada situación. La única cualidad que las unifica desde la perspectiva cotidiana 

de los pueblos indios, es que todas vienen de afuera"º. 

La vida de las comunidades no transcurre exclusivamente en el ámbito de la 

cultura propia. La extensión de ésta varía de un caso a otro dentro de un espectro 

muy amplio. Algunos grupos, conservan un espacio de cultura propia más amplio 

que los demás. Entre estos últimos, unos han sufrido la dominación de manera 

más intensa y permanente que otros y su ámbito de cultura propia se ha 

restringido a los espacios de la vida doméstica, algunas actividades productivas, 

ciertas ocasiones de convivencia comunal, etc. Todo el resto de su vida se 

desarrolla en espacios ocupados por la cultura impuesta. 

Sin embargo, los ámbitos de cultura propia, por reducidos que sean en momentos 

de dominación intensa, permiten que el grupo mantenga su identidad distintiva y 

enfrente la imposición cultural. 

2
• Guillermo Bonfil Batalla. México profundo, op.cit .. pp. 205-206. 
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4. Identidad e ideologia. 

Para Gramsci. según Jorge González, una ideología en el sentido más amplio 

significa una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, 

en el derecho, en las actividades económicas, en todas las actividades de vida 

individuales y colectivas. 

a) Las ideologías no son un fenómeno puramente superestructura!, puesto que no 

hay acción social sin representación de ella. Las fuerzas materiales no serían 

históricamente concebidas sin ideología y ésta sería un mero capricho individual 

sin la fuerza material. 

b) Las ideologías poseen existencia material en los aparatos. instituciones 

(materiales ideológicos y estructura ideológica) y en todo aquello que pueda 

influir sobre la opinión pública como bibliotecas. escuelas. círculos de amigos. los 

clubes, la arquitectura, la disposición de las calles y hasta sus nombres. 

c) Las ideologías tienen una función práctico-social. pues organizan las masas 

humanas. forman el terreno donde los hombres se mueven, toman conciencia de 

su posición y luchan. 

d) La hegemonía de un bloque de clases se conquista principalmente en la lucha 

ideológico política. 

e) Por lo mismo, en un bloque histórico (formación social en un momento de 

hegemonía) coexisten diferentes concepciones del mundo con diversos grados de 

elaboración; dicha coexistencia lejos de ser armónica, se caracteriza por la 

dominación política y la dirección cultural de un bloque de clases que ha logrado 

históricamente el consenso (activo o pasivo) de las clases subordinadas, al 
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convertir su ideología en punto de referencia común de los demás grupos 

sociales. 

f) Las ideologías están condicionadas por el lugar que ocupan en la estructura 

social. 

g) Cada grupo social tiene una propia visión del mundo (esto no significa que todo 

elemento cultural sea necesariamente clasista. ni que toda la ideología de una 

clase sea siempre autoelaborada y repelente a las de otras clases). 

h) Las ideologías en un bloque histórico están estratificadas y poseen diversos 

grados de complejidad y coherencia"". 

La ideología está en todas partes; es, pues, coextensiva a la sociedad. De esta 

manera, tanto como la producción de la subsistencia material y la organización 

que se instituye para tal efecto, la elaboración de sentidos conceptuales del 

entorno y su devenir es una función elemental de todo individuo y de toda 

sociedad. 

Así, la sociedad nacional moderna. se nutre del "colonialismo" interno para 

favorecer la expansión del capitalismo. Se trata de reproducir las condiciones de 

la situación colonial en un contexto de desarrollo capitalista. Para lograrlo, el 

Estado necesita de un aparato ideológico que sostenga está integración: este 

aparato es el de la política indigenista. 

El indigenismo expresa cómo las clases dominantes interpretan el problema 

indígena y utilizan la ideología dominante con el fin de consolidar la nación, la de 

los no indios y más concretamente la de los no indios partidarios del desarrollo 

capitalista. La asimilación a la nación no es una exclusiva del sistema dominante 

29 .Jorge González. op.cit .. pp. 25-26. 
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capitalista. La integración nacional unilateral se inscribe en el marco de la 

búsqueda de una identidad nacional. 

Al tratar de integrar a los indios a la llamada sociedad nacional, la política 

indigenista es contraria a un desarrollo que no sea centralizado, que va del centro 

a la periferia, lo que corresponde exactamente a un "colonialismo" interno, 

prolongación del periodo colonial. Este "colonialismo" interno únicamente puede 

favorecer la cultura de defensa y la resistencia de los pueblos colonizados, 

quienes en la actualidad construyen sus propios aparatos ideológicos de contra

estado. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL TRADICIONAL 

IV. Economía campesina 

1. Los recursos naturales. 

E 
1 largo y complicado proceso de evolución biológica ha producido una 

impresionante diversidad orgánica sobre la tierra. El nivel más 

apreciable y mejor conocido de esta diversidad está constituido por el 

enorme número de especies de organismos que existen. Hasta ahora se conocen 

aproximadamente 1 .5 millones de especies de diferentes plantas y animales. De 

éstas más de la mitad se encuentra en las regiones tropicales del mundo. 

Heywood30
, estima que una lista de plantas de valor económico en el mundo 

incluye más de 6,000 especies, las cuales se utilizan en la agricultura, la 

foresteria, la farmacia y otras actividades. Otros autores estiman, sin embargo, 

30 Citado por .Javier Caballero. ..Uso de la diversidad vegetal en México. Tendencias y 
perspectivas" en Enrique Leff. (coord.). Medio a1nbiente y desarrollo en México, México. UNAM. 
1990, p. 265. 
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que pueden haber unas 30,000 u 80,000 especies, tan sólo de plantas 

comestibles. 

Principales recursos naturales de México. 

Nuestro país es reconocido en el mundo como uno de Jos territorios 

latinoamericanos más ricos, en Jo que a diversidad cultural y biológica se refiere. 

Sin embargo, en Jo que va del siglo, tanto Jos procesos de transculturación de las 

etnias. como la vertiginosa degradación del ambiente en su conjunto, han 

mermado considerablemente ambos universos. 

Desde el punto de vista biológico, México posee una flora y una fauna 

caracterizadas por su gran riqueza y unicidad. Ello es el resultado tanto de su 

enorme supeñicie como de su ubicación geográfica y su compleja orografía. 

Desde la óptica biogeográfica el país se halla situado justo donde se encuentran 

las regiones neártica y neotropical, Jo cual multiplica su diversidad de especies. 

Las siguientes estimaciones31 -resultado de muchos años de inventario. 

catalogación y clasificación de su flora y fauna- atestiguan dicha riqueza: 

a) Se estima que México tiene más de 25 mil especies de plantas superiores, de 

las cuales 5,000 son útiles y 2,000 alimenticias32
• 

b) Una flora fanerogámica (plantas con flores) de más de 20,000 especies de las 

cuales por Jo menos 3,500 viven exclusivamente en México. 

c) En América Latina es el país con el mayor número de vertebrados terrestres 

endémicos (32%) 

31 lcJern. 
32 85 especies corresponden al estado de Veracruz. Restrepo, lván. Desarrollo sustentable en el 
Gotro y Caribe de México, México, Centro de Ecología y Desarrollo, 1996, p. 87. 
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d) También es el país en América (y quizá del mundo) con el mayor número de 

especies de mamíferos, 439 especies de las cuales 140 son exclusivas. 

e) Con alrededor de 1.000 especies de aves, su territorio aloja al mayor número 

de especies migratorias del continente. 

f) El país contiene el 10% del total de las especies de anfibios y reptiles del 

mundo, con un total de 957 especies de las cuales el 55°/o son endémicas. 

g) Tan sólo sus aguas territoriales marinas sirven de hábitat a 504 especies de 

peces. 

h) Aún sin terminar los inventarios, el país posee una fauna de invertebrados 

igualmente rica y exclusiva, que por ejemplo en el caso de los coleópteros 

posiblemente alcance las 80,000 especies. 

La gran variedad de especies vegetales y animales que existen en México, al 

combinarse entre ellas mismas y con los elementos del medio físico (sustratos, 

condiciones climáticas, etc.), dan lugar a una gama de unidades cuya expresión 

más distintiva y visible es la vegetación. 

Por otro lado, la complicada topografía, unida a las diferencias entre la altitud y 

latitud del país dan como resultado un complicado mosaico climático, es común 

que dentro de áreas de poca extensión pueda encontrarse un amplio rango 

climático que va desde los climas cálidos húmedos o los áridos y semiáridos 

hasta los climas templados y fríos. Junto con la variación de estos factores existe 

también una amplia gama de condiciones geológicas y edáficas. Todo ésto 

determina que la cubierta vegetal de México sea una de las más variadas de la 

tierra. pues incluye desde los desiertos hasta las selvas tropicales, los bosques 

templados y los páramos de altura. 
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Los recursos hidrológicos, marítimos y acuícolas constituyen otro de los 

potenciales más importantes del país. México cuenta con un litoral de 11,000 

kilómetros, una zona marítima de 2.9 millones de kilómetros cuadrados (2.7 

millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 231 mil 

kilómetros cuadrados de mar territorial), una zona estuárica superior a un millón y 

medio de hectáreas (de las que 12,500 corresponden a lagunas costeras), y un 

territorio insular que excede los 5 mil kilómetros cuadrados. El área que ocupan 

estos recursos resulta mayor que la superficie terrestre del país. 

Los principales recursos naturales renovables y no renovables. 

La visión generalizada sobre los recursos naturales es usualmente estrecha. Por 

ejemplo, se reconoce la importancia del petróleo, recurso limitado que se agotará 

en poco más de 1 00 años. Este hecho es una amenaza inmediata para la 

estabilidad económica del mundo, pero paralelamente la creciente demanda de 

una población en aumento en las condiciones socio-económicas actuales, ha 

determinado la adopción de prácticas agrícolas altamente tecnificadas, y 

ecológicamente imprudentes que han provocado erosión excesiva de los suelos 

fértiles que año con año se ven disminuidos en extensión. lo que a su vez origina 

una reducción de la capacidad productiva de alimentos a nivel mundial. El suelo 

como recurso natural es fundamental y de acuerdo con la FAO, la erosión excede 

a la formación de nuevos suelos fértiles en 23 mil millones de toneladas al año. Si 

no se toman severas medidas para protegerlos, las reservas de suelos fértiles 

desaparecerán aproximadamente en 1 50 años, pocas décadas después de 

haberse agotado las del petróleo. 

Los bosques tropicales, donde tiene lugar la mayor parte de esta deforestación, 

se reducen 11.3 millones de hectáreas anualmente, al mismo tiempo que se 

incrementa la demanda de productos forestales. El desmonte de los bosques y la 

consecuente destrucción de su riqueza y diversidad bióticas, es una de las 
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principales amenazas para la humanidad, ya que se destruyen especies cuyo 

valor potencial es desconocido. Cabe mencionar. también, como factores 

adicionales que contribuyen al deterioro de los bosques: la extracción de madera 

y leña, y la ampliación irracional de las fronteras agrícola y ganadera. 

Por otra parte, y como ya se mencionó, México posee un litoral de más de once 

mil kilómetros y uno de los subsistemas más importantes de este litoral lo 

constituyen las lagunas costeras33
, las cuales son sistemas altamente 

productivos, más que las zonas costeras aledañas o que el mar abierto. Las 

causas de esta alta productividad estriban, principalmente, en que estos cuerpos 

de agua constituyen una trampa efectiva de nutrientes, base de las redes tróficas 

de toda comunidad biológica. 

Las lagunas costeras. tradicionalmente han constituido ricas áreas de pesca de 

numerosas especies y sustento principal de las poblaciones ribereñas. Se 

practican pesquerías que incluyen peces (más de 80 especies pertenecientes a 

ocho familias), crustáceos (el camarón, principalmente. representado por una 

docena de especies). jaibas, cangrejos. moluscos (como el ostión) y almejas. asi 

como algunos caracoles de mar. Asimismo, constituyen zonas de protección de 

numerosas especies en peligro de extinción: focas, elefantes marinos y ballenas 

de la zona templada (Baja California), mientras que en las de la zona tropical se 

presentan caimanes, manatíes, tortugas y diversas aves raras. 

La mayoría de las lagunas de México se encuentran en la franja tropical, lo que. 

además de sus características, las hace sitios propicios para la colonización. 

33 Estas se pueden definir como cuerpos de agua localizados en depresiones de la zona costera 
ubicada por debajo del nivel medio más alto del agua y que presentan comunicación permanente 
o efímera con el mar, pero protegidas de éste por algún tipo de barrera. Vivianne Solis-Weiss y 
Nuria Méndez Ubach. "Los recursos naturales de las lagunas costeras" en Enrique Leff, (coord.)., 
op.cit., p. 381. 
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También. de las zonas lagunares se extrae arena y grava para la construcción 

local y de algunas se extrae sal (como de las lagunas del norte de la Península de 

Yucatán, de la cuenca salina del Istmo de Veracruz y de la laguna de San Andrés, 

Tamaulipas, todas ellas en el Golfo. En el Pacifico, de las lagunas de La Paz y de 

Ojo de Liebre en Baja California y de la Laguna Superior en Juchitán). Existen, 

asimismo, yacimientos de fosforitas en las costas de Baja California, y grandes 

yacimientos de azufre en la cuenca salina del Istmo en Veracruz. 

Sin embargo, la intensificación de los asentamientos humanos en estas zonas, 

por un lado, y el desarrollo de diversas industrias por el otro, han ocasionado la 

destrucción del paisaje y profundos desequilibrios ecológicos. En el sur, baste 

mencionar como ejemplo a la Laguna del Ostión34
• 

Configuración, ubicación geográfica y riqueza natural del estado de Veracruz 

La configuración y ubicación geográfica, así como la riqueza natural, histórica y 

cultural del estado de Veracruz, lo señalan de manera sobresaliente como 

integrante clave en el desarrollo del país. Durante el período prehispánico, se 

asentaron en su territorio cuatro grandes culturas: la Olmeca, la Huasteca, la 

Totonaca y la Náhualt. 

Su extensión es de 72,015 kilómetros cuadrados, incluyendo las islas de su litoral 

y ocupa el 11° lugar en cuanto a superficie (3.7°/o de la total del país). Su longitud 

es de 780 kilómetros aproximadamente, y su anchura varia entre los 212 y 36 

kilómetros. Limita al norte con Tamaulipas; al oeste con San Luis Potosi, Hidalgo 

y Puebla; al sureste y al sur con Oaxaca; al sureste, con Chiapas y Tabasco, y al 

34 La Laguna del Ostión, es el último cuerpo lagunar de Veracn..tz. Posee una superficie 
aproximada de 1,270 has. Recibe un aporte fluvial de los ríos Metzapan, Temoloapan y 
Huazuntlán. Ha sido alterada significativamente debido a las instalaciones industriales y portuarias 
efectuadas por PEMEX, a pesar de que posee un recurso importante: la almeja. lván Restrepo, 
op.cit., p. 53. 
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oriente, noroeste y norte con el Golfo de México, desde las barras de Tampico 

hasta la de Tonal 

Sus litorales ocupan todo el flanco oriental de la entidad. En ellos destacan los 

puertos de altura de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, así como los de cabotaje 

de Tecolutla, Nautla y Alvarado. 

Políticamente se divide en 203 municipios, siendo los más importantes: Veracruz, 

Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Orizaba, Córdoba y Xalapa. 

El sistema hidrográfico de Veracruz pertenece a la vertiente del Golfo de México. 

En su mayoría son ríos de escasa longitud, que descienden de las sierras rumbo 

al mar y desembocan formando barras. Aunque son caudalosos, sólo son 

navegables en las partes bajas. En la parte sur del estado los ríos tienen cauces 

más amplios y divagantes: el Papaloapan-San Juan, con sus afluentes 

Tesechoacán, Hueyapan y Tuxtla, su cuenca abarca el sureste de Puebla, norte y 

noreste de Oaxaca y centro-sur de Veracruz; el Tonal en los limites con Tabasco, 

con sus afuentes Xocuapan y Zanaga, su cuenca se localiza entre Veracruz y 

Tabasco. Asimismo, el estado cuenta con otros ríos de importancia como el 

Coatzacoalcos, el Tuxpan, el Cazones, el Tecolutla, el Nautla y el Cotaxtla, las 

cuencas de estos ríos se localizan en la parte este y noreste de Puebla y la norte

centro de Veracruz. 

El clima que prevalece en la región es homogéneo, de tipo cálido húmedo con 

lluvias de verano y de invierno. La temperatura media anual es de 25° C. 

En cuanto a las lagunas interiores se encuentran las de Pueblo Viejo, Tamós, 

Tortugas, Chairel en la parte norte; en la parte central de la sierra de los Tuxtlas, 

destaca la laguna de Catemaco. Así como destacan también las lagunas litorales 

de Tamiahua, Alvarado, Sontecomapan y Ostión. 
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Las presas más importantes son la de Catemaco y la de Chicayán. La primera 

construida en la laguna del mismo nombre, con capacidad de 657.0 millones de 

metros cúbicos, utilizada para generar energía eléctrica; la segunda construida 

sobre el río Chicayán, con capacidad de 570.0 millones de metros cúbicos y con 

la finalidad de controlar el riego. 

La vegetación predominante en el estado de Veracruz es la selva húmeda y los 

bosques tropicales, así como los bejucales, plantas epifitas y pastos. Los árboles 

más importantes son: la caoba. el cedro, ceiba, primavera, hule, mate, chipil, 

cocuite, roble, apompo, mulato, chancarro, laurel, guayacán y mangle, por citar 

algunos. La superficie de bosques y selvas en la entidad es de 2,55g hectáreas. 

El estado se divide en tres grandes regiones: norte, centro y sur. La región de 

interés para este estudio es el sur, que comprende la planicie que se extiende a 

partir del volcán de San Martín Pajapan hasta el rio Tonalá, el cual limita con la 

parte occidental del estado de Tabasco. La región es parte de la rica cuenca de 

yacimientos petroliferos que constituyen el factor principal de desarrollo industrial 

contemporáneo. 

La región sur de Veracruz es una extensa área de tierras bajas en las que 

sobresale una sola porción de terrenos montañosos volcánicos. localizados en la 

franja costera del Golfo. dichas elevaciones configuran la Sierra de Santa Marta y 

se extienden desde la zona de los Tuxtlas hasta las inmediaciones del Istmo de 

Tehuantepec. 

Su perfil refleja una sucesión de curvas que van de los 100 m.s.n.m. hasta los 

1,500. Es la zona de pluviometría más elevada del Estado, detectándose una 

precipitación promedio anual de 1,500 a 3,000 mm cúbicos y temperaturas entre 

los 25 y 30°C. 

73 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

Los principales ríos que cruzan esta región son el San Juan, Zapoapan, 

Hueyapan, Huazuntlán, Mezcalapa y Sochapan. Estos recursos hidráulicos son 

aprovechados parcialmente, ya que sólo en el río Huazuntlán existen 

instalaciones hidroeléctricas y una porción reducida se utiliza para riego, en el 

caso de las tierras de El Naranjo, municipio de Mecayapan y las de Minzapan del 

municipio de Pajapan. Sólo los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, son de una 

envergadura adecuada para ser navegados por embarcaciones mayores, 

permitiendo el intercambio comercial o el traslado de materias primas en grandes 

proporciones. En particular, el Coatzacoalcos tuvo gran importancia en el pasado 

debido a que por sus aguas transitaron durante mucho tiempo innumerables 

productos destinados a los mercados internacionales. 

Identificación de plantas útiles. 

En México la utilización de plantas alcanza niveles muy altos. Se puede suponer 

la existencia de 5,000 a 7,000 especies de plantas vasculares, las cuales han 

sido utilizadas por la población para fines muy diversos. En el caso de las plantas 

comestibles se ha registrado el uso de 6,000 especies. Asimismo, se estima que 

alrededor de 5,000 especies son utilizadas en la medicina tradicional mexicana. 

Estos números podrían ser aun mayores si se toma en cuenta que por lo común 

entre el 10%1 y el 50%, de las especies presentes en cualquier región del país son 

utilizadas por la población local. 

Las comunidades indígenas incluyen en su dieta, a lo largo del año, entre 60 y 90 

especies de quelites, frutos, raíces y tubérculos silvestres y semicultivados. Por el 

contrario, los sectores mestizos, o los más aculturados de la población, 

consideran que estos vegetales son "alimento de pobres" y los sustituyen por 

otros de mayor prestigio como las hortalizas, la carne (cuando pueden hacerlo), 

los alimentos industrializados, o simplemente no los consumen. Resulta 

interesante observar que muchas plantas comestibles no cultivadas constituyen 
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fuentes de vitaminas, minerales. fibra vegetal comestible y algunas veces de 

proteínas y carbohidratos, de tal modo que combinadas con los alimentos 

básicos: maíz, frijol y chile proporcionan una dieta balanceada. La dieta indígena 

a menudo resulta nutricionalmente más adecuada que la dieta de la población 

mestiza. No obstante, existe una marcada tendencia a substituir el patrón de 

alimentación indígena por el patrón mestizo. 

En el caso de plantas medicinales, se han detectado por lo menos 20 especies, 

las cuales podrían contribuir significativamente a fortalecer la industria 

farmacéutica nacional. Algunas plantas, como los guajes y otras leguminosas 

pueden constituir forrajes útiles para la ganadería. La flora nativa ofrece también 

amplias posibilidades de obtención de nuevas fibras, colorantes, adhesivos y 

otros muchos productos. 

Observación de los astros, de los renómenos climatológicos ... para la elaboración 

de calendarios solares. tuna/es y su aplicación a tos ciclos agrícolas, la silvicultura, 

la pesca, etc. 

El culto a los astros no es un elemento aislado, forma parte de la religión. Es un 

fenómeno universal y esencialmente emocional, es la porción de la cultura que 

contiene un conjunto de ideas, valores rectores, conocimientos y prácticas de la 

más diversa índole, que son resultado de experiencias continuas en el curso de 

muchos años o de préstamos, por Jo que en ocasiones se desconoce el motivo 

que los originó, y el sentido inicial que tuvieron. Esto explica por qué ciertos 

componentes de la religión, en apariencia, carecen de sentido, o son 

contradictorios. 

Entre Jos grupos étnicos mesoamericanos la importancia primordial de la 

observación astral era económica, es decir, marcaba Jos momentos del ciclo 

agrícola y de otras actividades relacionadas con las estaciones. Los astros eran 
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compás. mapa y calendario. La combinación de dos calendarios (uno solar y otro 

lunar) les servía de medida para marcar las principales fases de su vida 

económica. Sol y luna son Jos dos astros más ligados a Ja naturaleza y símbolos 

de principios opuestos necesarios para Ja vida: el fuego y el agua, Ja luz y Ja 

oscuridad. etc. 

Todos Jos días, el sol muere o va a Ja región de Jos muertos, Ja luna aumenta o 

disminuye de tamaño, muere y vuelve a nacer. Esto no sólo sucede con los 

astros, sino con toda Ja naturaleza que nace y muere. Todo parece seguir un 

orden cósmico del que, por supuesto no escapa el hombre. 

Los dioses eran adorados a diario en sus respectivos templos y, de manera 

periódica, en Ja fiesta anual correspondiente. Estas fiestas estaban relacionadas 

con la siembra del maíz, Ja recolección de la sal, etc. 

Además, había un culto a Jos dioses patronos de los diversos grupos de 

especialistas: Jos pescadores. Jos amantecas, los trabajadores de Ja sal, etc. Cada 

barrio poseía su dios patrón y un culto casero (personal o familiar) cuyo centro 

cotidiano era el hogar. En ocasiones, se añadían otros aspectos religiosos, como 

el de Jos ritos del ciclo de vida y Jos mágico-curativos. 

En cuanto al calendario agrícola Jos ancianos aún pronostican las condiciones 

meteorológicas de Jos siguientes doce mese observando el clima de los doce 

primeros días del año, que representan cada uno un mes. La observación se 

complementa con Ja fase lunar. Los campesinos más modernos recurren al 

Calendario de Galván para enterarse de otros fenómenos celestes, como Jos 

eclipses, por ejemplo. 

Los mesoamericanos recurrían a la luna para medir el tiempo. Consideraban el 

ciclo lunar como de 30 días, dividido en 3 partes de 10 días correspondientes a la 
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luna nueva. llena y menguante. Todavía hoy, la luna es un indicador 

meteorológico: si nace roja, es señal de que hará calor; si es blanca, habrá frío, 

hielo o granizo; si, al nacer los cuernos se dirigen al norte, lloverá; si se dirigen 

hacia el sur, hará calor; si aparece amarilla o dorada, traerá agua. 

En algunas ocasiones, la casa de la luna o halo que rodea al astro predice 

también. el tiempo: si el anillo es blanco, se trata de un mal augurio: habrá 

terremotos o algún otro fenómeno natural. Si en el anillo aparecen los colores del 

arco iris, entonces indica buenos acontecimientos: abundancia, muchos 

nacimientos de personas y animales, buen tiempo para principiar las actividades 

agrícolas, etc. 

Después del sol y la luna, Venus es el astro de mayor importancia. Los pueblos 

elaboraron muchas creencias a su alrededor. Según se sabe, los 

mesoamericanos no sólo lo deificaron, sino que lo estudiaron con cuidado, de 

manera que lo hicieron una de las bases para su cuenta calendárica. 

No resulta nada difícil que los meses fueran conocidos por la constelación 

reinante en su época, ya que es muy común entre los pueblos del mundo asociar 

la aparición o culminación de determinada constelación con las estaciones, y por 

tanto, con las épocas de siembra, cosecha y demás; o con algún otro 

acontecimiento importante como. por ejemplo, el arribo de las aves migratorias. 

Es obvio que la culminación de estas constelaciones también marcaba las fiestas 

relacionadas con las ocupaciones y en ellas se propiciaba a la deidad bajo cuyo 

dominio estaba ese aspecto de la economía del pueblo. 
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2. Propiedad de la tierra y uso del suelo. 

El México rural es árido en más de la mitad de la supeñicie. Existen extensas 

planicies donde casi no llueve, rodeadas de altas y anchas cordilleras, muchas de 

ellas, con suficiente lluvia, pero con grandes pendientes que no permiten hacer un 

buen uso del suelo. La mayor parte del territorio nacional posibilita una actividad 

ganadera precaria (124.5 millones de hectáreas) y en menor parte forestal (38.4 

millones de hectáreas). Algunas planicies costeras cuentan con condiciones más 

propicias para la agricultura. De cerca de 200 millones de hectáreas solamente 

26.8 millones (13%) se cultivan, y de éstas sólo 6.5 millones cuentan con riego35
. 

La buena tierra húmeda en el país es por demás escasa. 

Retomando la clasificación de Angel Bassols36 se ha dividido el territorio nacional 

en ocho regiones para un análisis más amplio de la tenencia de la tierra y de su 

uso. 

Región Noroeste: incluye los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Sinaloa, Sonora y Nayarit, con una supeñicie censada de 24'282,587 has., de 

éstas 2'653,035 son tierras laborables (11.47% del total nacional). En esta región 

se concentra el 37.95°/o de tierra irrigada del país. Por lo que respecta a la 

tenencia de la tierra, predomina la pequeña propiedad, es decir, las empresas 

agrícolas comerciales. La pequeña propiedad controla el 65.40%> de las tierras de 

riego. 

Región Norte: comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y 

Zacatecas. De un total de tierras censadas 49'429, 143 has., 3'233,516 son tierras 

35 Luciano Concheiro Bórquez, et.al. "'Globalización económica, desarrollo rural y movimiento 
campesino .. en Eulalia Peña Torres. (comp.). La modernización del campo y la globalización 
económica, México, UNAM, 1995, pp. 99-133. • 
36 Citado por .José Antonio Roldán Amaro y Adolfo Sánchez Villasana. ..Regionalización de las 
zonas socialmente críticas. Un estudio cornparativo, 1967-1990" en Eulalia Peria Torres, (cornp.). 
ibid., p. 144. 

78 



ISYI 
Sllll 

1DIS 
IE ll "' IRl illUllECI Cap. 11 Organización Social Tradicional 

de labor (13.97°/o del total nacional). En cuanto a las tierras de riego está región 

tiene un 13.97% del total irrigado del país. La tenencia de la tierra se distribuye 

en forma equilibrada entre pequeña propiedad y ejidos: la pequeña propiedad 

controla el 14.26% del total de tierras de labor, mientras que el porcentaje de 

ejidos es de 13. 74%. Dentro de la región, la empresa comercial cuenta con el 

17.46%1 de las tierras irrigadas y los ejidos controlan el 15.4º/o de las mismas. Es 

decir, la agricultura de temporal predomina en ambas categorías de tenencia. 

Región Noreste: Nuevo León y Tamaulipas con una superficie total censada de 

11 '123,613 hectáreas (7.95% del total nacional). Las tierras de labor incluyen 

1'396,521 has., de las cuales 893,613 son de riego (27.85% del área irrigada 

nacional). En el interior de la región, la proporción entre tierras de irrigación y de 

temporal es casi igual para pequeña propiedad y ejidos. 

Región Centro-Occidente: Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro y San Luis Potosi que abarcan un total de 18'923,31 O hectáreas, 

equivalentes al 13.53°/o del total nacional censado. Las tierras de labor suman 

4'654,969 has. (20. 12%1 del total nacional). La superficie bajo irrigación incluye 

704,688 has. (20.47% del área irrigada en el país). La distribución de tierras de 

riego y de temporal entre pequeña propiedad y ejidos es la siguiente: ejidos 

16. 18% del área irrigada y el resto de temporal; pequeña propiedad 13.65% de 

riego y el resto de temporal. Esto indica un mayor control de la agricultura 

comercial en una región que fue tradicionalmente productora de granos básicos y 

que actualmente es afectada por un proceso de modernización de la producción 

agrícola y de ganaderización. 

Región Centro-Sur: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla 

y Tlaxcala, con un total de 5'990,459 hectáreas (13.53º/o del total) de tierras 

censadas y con 2'509,648 has. de tierras de labor que cubren el 10.85°/o de la 

superficie del país. El riego abarca 319,057 has. (9.27% del total irrigado en el 
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país). Dentro de Ja región, un 17.6% de Ja tierra bajo riego corresponde a Ja 

pequeña propiedad y un 12.39% a Jos ejidos. Se da aquí también un control por 

parte de la empresa comercial de las tierras de riego, pero con todo, se trata de 

una región en que predominan las tierras de temporal (83. 79%) y en que frutales 

y plantaciones ocupan un área poco significativa (menos del 4°/o). 

Región Pacifico-Sur: Guerrero, Colima, Oaxaca y Chiapas. Las tierras censadas 

son 14'890,549 hectáreas, que alcanzan a cubrir el 10.65% del total nacional. Las 

tierras laborables alcanzan 3'881,228 has. (16.77% del total). La distribución de la 

superficie entre pequeña propiedad y ejidos es de 2.95% y 2.98% 

respectivamente, predominando la agricultura de temporal. Existe un porcentaje 

significativo de plantaciones y frutales 18. 7% y 29.6% de la tierra laborable. Es 

también una región donde la población indígena alcanza proporciones 

considerables y cuenta con escasos recursos. 

Región Golfo: Veracruz y Tabasco. Las tierras censadas son de 7'079, 780 

hectáreas. La tierra irrigada alcanzaba una cantidad insignificante de 55,787 de 

un total de tierra laborable de 3'890,472 has. La distribución entre pequeña 

propiedad y ejidos es más o menos equilibrada: 91.88% y 88.69% para temporal. 

Las plantaciones y frutales cubren un porcentaje cercano al 10°/o. 

Región Península de Yucatán: Campeche, Quintana Roo y Yucatán que incluye 

una superficie censada de 8'1SO,752 hectáreas, de éstas, están clasificadas como 

de labor 919,017. El riego es casi inexistente en la Península y las tierras de 

temporal cubren 15.09% del total nacional. 

Por otra parte, en 1930, de acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, a 

más de una década de terminada la lucha revolucionaria de 1910-1917, los 

propietarios privados poseían más de Ja mitad del territorio nacional (123 millones 

de hectáreas, o 93. 7º/o de la tierra repartida). El sector social, como contraparte, 
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usufructuaba tan sólo poco más de ocho millones de hectáreas (6.3% del total). 

Conforme al censo de 1990 esta situación se ha revertido. quedando en manos 

privadas cerca de 65 millones de hectáreas y del sector social poco más de 100 

millones. Este cambio en la tenencia de la tierra, sin embargo, vino aparejado de 

una distribución muy desigual en la generación de valor de los predios, hoy en día 

menos de 5°/o de los productores generan más de la mitad del valor de la 

producción agropecuaria nacional y cerca de 70°/o de ellos no alcanzan a producir 

siquiera lo que consumen, generando en su conjunto menos del 1 O°/c1 del valor de 

la producción37
• 

Esta situación refleja que si bien cerca de 29 millones de campesinos'ª han tenido 

acceso a la tierra por medio del reparto agrario, la tierra dotada a cada uno de 

ellos, ya sea trabajada en lo individual o lo colectivo, en general ha sido poca, de 

mala calidad y sin acceso a agua y apoyos necesarios para hacerla producir 

adecuadamente. Por otra parte, el sector privado ha contado con más tierras de 

buena calidad por predio, con suficiente agua de riego y hasta hace muy poco con 

suficientes apoyos técnicos y financieros. 

En 1991 y de cara a las negociaciones y puesta en marcha del TLC, el ejecutivo 

de la nación envió una iniciativa de ley con el propósito de reformar el articulo 27 

constitucional para, entre otras cosas, liberar el régimen de propiedad de la tierra 

como una de las medidas complementarias de apoyo a la modernización del 

campo. Tal iniciativa fue aprobada en 1992 y se originó con ello un nuevo marco 

jurídico para el campo que, en lugar de incluir leyes vinculadas con el derecho 

agrario, mezcla otras que son parte del derecho privado, además de que rompe 

con el pacto político establecido en la Constitución de 1917 y desconoce la 

importancia económica y social del ejido y la comunidad agraria; por otro lado, da 

37 Roberto Diego Quintana. ..Globalización, neoliberalismo y el campo mexicano: mitos y 
realidades" en Eulalia Peña Torres. (comp.), ibid .. p. 80 
30 /bid, p. 81. 
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fin al reparto agrario y propicia la desaparición del ejido. de las comunidades y del 

minifundio alentando la formación de neolatifundios3~. 

La tenencia de la tierra en el sur de Veracruz. 

En la región sur de Veracruz, la tenencia de la tierra juega un papel primordial en 

la base de la economía del campesino, jurídicamente está repartida bajo el 

regimen de propiedad privada (1 '236,422 has.) y ejidal (228,060 has.)40
, en una 

proporción porcentual del 85 al 15°/o respectivamente. Los 512 ejidos que 

detentan 1 0.821 ejidatarios con un promedio de 20 has. por cada uno, donde 

recae el total de la población indígena poseedora de tierra, se caracterizan en su 

mayor parte por ser terreno accidentado, pedregoso. escaso en nutrientes, 

quedándo en promedio sólo 1.5 has. de tierra cultivable. Aparentemente estas 20 

has. son suficientes para desarrollar explotaciones agropecuarias necesarias para 

la subsistencia. Sin embargo, esta parcela también se encuentra dividida al 

interior de la comunidad y de la propia familia. A esta situación, se suma la 

presión que ejercen los campesinos sin tierra llamados avecindados, ya que en la 

mayoría de los ejidos y por acuerdo interno tienen acceso al usufructo de una 

hectárea, la mayoría de ellos son hijos de ejidatarios o parientes que quedaron 

fuera del reparto agrario. Ante esta problemática crece cada vez más la presión 

39 Bernardo Olmedo ... Balance de diez años de rnoderniznción del C.."lmpo- en Revista Problernas 
del Desarrollo, México, Instituto de Investigaciones Económicas, enero·marzo 1994, núm. 96, p. 
217 . 
.. o En su antecedente directo en las leyes novohispanas, et ejido equivale a la tierra común de una 
población determinada; a su vez, la comunidad se origina en el calpulli de los aztecas. Posterior a 
la Revolución Mexicana de 1910-1917. se entiende al ejido como una institución creada por el 
derecho mexicano, se le admite como persona rnoral y a su propiedad se le reconoce el carácter 
de social, segregada de la tutela de la nación. El ejido conserva una estructura bien definida, 
además de la Asamblea de Ejidatarios, se consideran corno órganos de representación internos al 
Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia. El primero se integra por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, electos por asamblea, al igual que sus respectivos suplentes, y el 
segundo, por un Presidente y dos secretarios, electos de la misma manera. y a diferencia de lo 
previsto en la Ley Agraria, no pueden ser reelectos para ningún cargo al finiquitar el período de 
tres años. Ouintanilla Yerena, Ca11os. "El A11iculo 27 Constitucional y la Ley Agraria vigente" en 
Eulalia Peña Torres, (comp.), op.cit., pp. 18-20. 
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sobre la tierra, de tal manera que es necesario abrir nuevas áreas, aunque no 

óptimas, al cultivo. 

En la región sur. el ejido predomina en los municipios con mayor población étnica: 

Hueyapan de Ocampo (87.7°/o), Mecayapan (90.3%), Oteapan (100%), Pajapan 

(96.5%), Soteapan (95.6%) y Zaragoza (80.9%). La propiedad privada, por su 

parte, significa en el contexto de los municipios de referencia el 13.5%,. Si bien 

este régimen no predomina frente al ejido. si ocupa una importante extensión en 

los municipios con menor población india: Acayucan (39º/o), Cosoleacaque 

(53.7%) y Sayula (39.7%), sin llegar a ser dominante como el caso de la huasteca 

veracruzana. 

3. La Agricultura comercial y de subsistencia. 

En nuestro país se distinguen dos tipos de agricultura, la comercial y la 

tradicional. La primera41 es la que desarrollan los agricultores que cuentan con 

medianas o grandes extensiones de tierra. usan tecnologías modernas de 

producción, producen principalmente para el mercado y perciben altos ingresos. 

La agricultura tradicional4~ es la que practican los agricultores con extensiones 

pequeñas de terreno y presentan las siguientes características: a) una gran 

41 La agricultura comercial ha exagerado en el uso de insumos inorgánicos, en el consumo de 
agua y además en ningún momento ha considerado la vocación natural de las regiones. Lo que se 
observa en el desarrollo no planificado de este modelo es una evolución de los niveles de 
productividad, debido al agotamiento del agua, la salinización de suelos y la carrera nunca 
terminada en la búsqueda de nuevas variedades de semillas resistentes a plagas que incrementan 
los costos de producción y hacen insostenible al esquema en su conjunto . .Javier Oelgadillo 
Macias, et.al. Los sistemas de abasto alimentario en México trente al reto de la globalización de los 
mercados, México, UNAM, 1993, p. 148. 
42 La agricultura de autosubsistencia o tradicional, se realiza en tierras de baja calidad y sin apoyos 
tecnológicos adecuados. ha invadido suelos montañosos y de alta pendiente que presentan 
vocaciones de uso distintas, no ha podido resolver los problemas de la producción interna de 
básicos y al final ha generado una grave erosión de los recursos y del suelo en amplias áreas, a tal 
grado que una gran cantidad de ellas apenas podría recuperarse con grandes inversiones que ni el 
Estado ni los campesinos pueden realizar hoy día. Jdem. 
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proporción de lo que se cosecha es consumida por ellos mismos; b) la proporción 

de mano de obra contratada con respecto a la mano de obra total es baja. y 

también lo es la cantidad de insumos adquiridos externamente; c) el nivel de 

tecnología tiende hacia lo tradicional; d) el nivel de ingreso tiende a ser bajo en la 

escala relativa de cada región. como lo es también el nivel de vida en términos de 

sanidad. comodidad y otras facilidades; e) las opciones en cuanto a la toma de 

decisiones son más restringidas; f) existe una fuerte influencia de carácter 

sociocultural en el proceso de producción y uso de mano de obra; g) los 

agricultores son comunitarios y están fuertemente influenciados por sus 

relaciones de grupo. Este tipo de agricultura se practica en áreas de temporal con 

desfavorables condiciones ecológicas que limitan la productividad. Es realizada 

por el 90o/o de los agricultores del país. lo que representa el 75°/o de ejidatarios y 

el 25% de pequeños propietarios. 

Cabe mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial, y frente a las 

dificultades de abastecimiento por la que atravesaba el mercado internacional. 

México encontró un periodo favorable de crecimiento. El nuevo proyecto de los 

cuarenta pretendía forjar un país moderno a partir del desarrollo de las 

actividades industriales. El sector agrario43 se incluía en este objetivo en tanto 

fuera capaz de constituir una base de sustentación. La inversión pública y privada 

se canalizó primero hacia los bienes no durables y, posteriormente en la segunda 

mitad de los cincuenta. a los durables. Se realizaron grandes obras de riego y de 

"'
3 Aparecen las grandes obras de irrigación y proyectos como la llamada Mrevolución verde" 

(inaugurada por el agrónomo norteamericano Norman Bourlaug con el descubrimiento de nuevas 
variedades sintéticas de semillas mejoradas. México fue el primer país donde se realizaron los 
primeros experimentos genéticos de los cultivos diseñados para una reestructuración tecnológica 
del agro) que definían una nueva forma de producir y comercializar. Junto con estos proyectos 
ocurre un proceso más agresivo de concentración de las mejores tierras ubicadas en valles 
agrícolas irrigados y al mismo tiempo dos esquemas tecnológicos en la producción de alimentos: 
uno representado por la llamada agricultura comercial que se sostiene con la tecnología moderna 
(los Insumos derivados de la "revolución verde", es decir, semillas mejoradas. maquinaria agrícola, 
fertilizantes químicos), cuyo objetivo son los consumidores urbanos de estratos medios y altos. las 
empresas agroindustriales y los productos en fresco para el mercado internacional. El otro ubicado 
en la llamada agricultura campesina de autosubsistencia productora de básicos, que si bien se ha 
servido de algunos insumos impuestos con la modernización, en la práctica opera más bien 
marginada de los avances tecnológicos. /bid .. p. 147. 
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electrificación, se construyeron caminos y se impulsaron la exploración y 

explotación petroleras. 

El sector rural quedó rezagado. Solamente aquella porción de la población 

dedicada a la agricultura comercial fue protegida con subsidios, energéticos 

baratos, infraestructura para la producción y comercialización, créditos, asistencia 

técnica, etc. El papel del resto del campo fue el de abastecer al país de materias 

primas, mano de obra y alimentos baratos para sostener el desarrollo industrial, 

sin recibir ningún impulso importante. Esta transferencia de recursos del campo 

hacia las ciudades generó, por un lado, una acelerada expansión urbana, la 

formación de una amplia capa media y una gran demanda de alimentos y materias 

primas, y por el otro, una agricultura polarizada. Esta se tradujo en la 

consolidación de un pequeño grupo capitalizado de productores, acaparando las 

mejores tierras agrícolas, concentrando los medios de producción y aplicando 

tecnologías modernas para producir bienes de exportación y de alta redituabilidad 

económica. Al mismo tiempo, y en el otro extremo, quedó la gran mayoría de 

campesinos subordinados y sin apoyo, pero con la responsabilidad de producir 

los alimentos del mercado nacional, particularmente granos básicos, en las tierras 

de temporal carentes de infraestructura44
• 

Entre la década de los cuarenta y mediados de los sesenta, el agro contribuyó 

favorablemente a la balanza comercial con el 50°/o de las exportaciones del país y 

demandando sólo el 2% de las importaciones. A partir de 1965 lo que constituía 

un aporte positivo a la balanza de pagos, empezó a convertirse paulatinamente 

en una carga, llegando en 1980 a importar el 80% de la demanda nacional de 

alimentos. 

44 Julia Carabias. ..Las políticas de producción agrícola, la cuestión alimentaria y el medio 
ambiente" en Enrique Leff, (coord.), op. cit., p. 334. 
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Las causas de esta crisis fueron diversas: se diluyó el efecto del reparto de 

tierras; se reorientó el gasto público para favorecer a la industria (entre 1935 y 

1970 la inversión en el agro disminuyó del 7°/o al 40%); perdió impulso la apertura 

de nuevas tierras, sin que el aumento de los rendimientos lo compensara; se 

estancaron los precios de garantía de los principales productos del mercado 

interno (maíz y frijol) y disminuyó la demanda de productos de exportación. 

Durante las décadas de los 70's y ao·s se redujó la supeñicie cosechada de 

granos básicos (Anexo 2) y se le dio un gran impulso a la producción de alimentos 

balanceados para el ganado promoviéndose los productos forrajeros como el 

sorgo, la cebada y la avena. Todo ésto, provocó un deterioro en el sector, 

destacándose entre sus manifestaciones sociales el desempleo y la migración de 

la población a los centros urbanos, que ante la imposibilidad de ser absorbida por 

la industria, se ocupó en actividades de baja productividad y mal remuneradas. 

En la actualidad, los patrones de producción orientados al mercado mundial y a la 

maximización de la ganancia a corto plazo, han ocasionado el descuido de los 

ciclos, ritmos y condiciones de conservación y productividad de los suelos, y han 

implantando modelos de alta rentabilidad inmediata, que han llevado a 

desforestar áreas con vocación no agrícola, para asentar a una población 

ganadera que en número crece a ritmos mayores que la población humana. 

Alrededor de 37 millones de cabezas de ganado vacuno han ocupado el 90% de 

las selvas tropicales húmedas, el 80% de las zonas áridas y semiáridas y el 20% 

de las templadas. Se calcula que la desforestación de los últimos 30 años se 

eleva a 200 millones de hectáreas, las cuales han sido abandonadas o utilizadas 

para prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas, que han conducido a un grave 

proceso de erosión de los suelos. Cerca del 30°/o del territorio nacional presenta 
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ya graves procesos de erosión y en miles de hectáreas45 ha avanzado a tal grado, 

que ha significado una pérdida irreversible del potencial productivo de las tierras. 

Por otra parte, las estructuras de Ja producción agropecuaria se encuentran 

fuertemente polarizadas. El 12% de los 4 millones de agricultores obtienen 54% 

del valor total de Ja producción agrícola en las 5.6 millones de hectáreas de riego, 

en tanto que el 88% cosecha productos básicos de baja rentabilidad. Las áreas 

de temporal representan 74.6°/o de Ja superficie agrícola y producen 70°/o de los 

granos básicos y sólo contribuyen al 1.9°/o del PIB 46
• 

En este rubro, cabe mencionar que Ja mayoría de Jos pueblos indígenas han 

desarrollaron sus propios sistemas de cultivo en interacción con el medio 

ambiente y respetando Ja vocación de los nichos ecológicos. La selección natural 

de semillas y plantas es algo común y para fertilizar no se emplean otros 

componentes que no sean Jos humus de las riberas de ríos y lagos, así como 

detritus orgánicos. 

Diversos estudios sobre el uso de Jos recursos naturales y las formas de 

subsistencia entre poblaciones indígenas han mostrado cómo el uso extensivo de 

Ja diversidad del medio natural constituye una estrategia de subsistencia 

propiamente indígena. Esta implica Ja combinación de las prácticas de recolección 

con diversas formas de agricultura y otras prácticas productivas, las cuales en 

conjunto conforman una estrategia productiva acorde con las leyes ecológicas. En 

términos generales, este modelo de producción diversificada está siempre 

asociado con Ja persistencia de una vigorosa tradición cultural indígena. 

En el estado de Veracruz al igual que en las zonas rurales del país, el desarrollo 

de Ja agricultura no se da de manera homogénea. Mientras Jos agricultores 

"'' Enrique Leff ... Introducción a una visión global de los problemas ambientales de México .. en 
/bid., p. 24 . 
.. /bid .. p. 40. 
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particulares pueden producir apoyados en Ja asistencia técnica y créditos 

institucionales, en las zonas ejidales e indígenas se produce en condiciones 

ínfimas con métodos manuales y con escasa posibilidad de aplicar insumos, en 

suelos accidentados, pedregosos, pobres en nutrientes, que se caracterizan por 

su bajo rendimiento. 

Política crediticia y de precios en la actividad agricola. 

En términos generales, el campo mexicano se ha caracterizado por Ja falta de 

crédito. Los productores se encuentran descapitalizados a causa de políticas 

económicas que han provocado una aguda crisis en Jos últimos años. La 

evolución de la sociedad rural, cada vez más desigual y polarizada en todos Jos 

sentidos, ha llevado a que un contingente significativo de habitantes rurales tenga 

que vivir cada vez más de actividades complementarias al cultivo de la tierra, 

amén de los más de cuatro millones de jornaleros agrícolas que presumiblemente 

no cuentan con un pedazo de tierra que cultivar y que han decidido probar suerte 

del otro lado del río Bravo. 

Los 12 años de desregulación crediticia y de retiro estatal, se han reflejado en Ja 

desaparición de una multitud de instituciones que para bien o para mal incidían en 

Ja realidad productiva rural. Entre las primeras estuvo la Aseguradora Nacional 

Agrícola y Ganadera. A ella siguieron instituciones que pese a sus deficiencias 

brindaban algún tipo de apoyo a productores especializados, como la Comisión 

Nacional de Fruticultura (Conafrut), Tabacos Mexicanos (Tabamex), el Instituto 

Mexicano del Café (lnmecafé), Fertilizantes Mexicanos (Fertimex)47
, Alimentos 

Balanceados Mexicanos (Albamex), Azúcar, S.A., Productos Forestales 

-t
7 Este desmantelamiento estatal se ha efectuado de forma apresurada, sin considerar la 

capacidad de ros productores y de la iniciativa privada para llenar los huecos que han dejado las 
instituciones que desaparecen del escenario rural abruptamente. El caso del lnmecafé y Fertimex 
son por lo demás ilustrativos de Ja dependencia generada o de la necesidad real de su presencia 
en el medio rural, a partir del caos generado en la actividad productiva tras su desaparición. 
Roberto Diego Quintana. "Globalización ... " en Eulalia Peña Torres, (comp.), op.cit., p. 88. 
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Mexicanos (Proformex). Compañia Nacional de Subsistencias Populares 

(Conasupo) con muchas de sus empresas filiales. y otras múltiples instituciones. 

algunas de cobertura regional. 

El Banco Rural. por su parte. redujo en pocos años su cobertura de cerca de siete 

millones de hectáreas en 1991, a menos de un millón en 1995, dejando a la 

mayoría de los campesinos en manos de programas de combate a la pobreza bajo 

la tutela del Pronasol y muy recientemente del Procampo, que no compensan el 

vacío dejado por la institución bancaria en el campo mexicano•ª. 

A su vez. los precios de garantía no responden a los costos de producción, y el 

desplome de la inversión pública al fomento rural ha sido tan marcado que ha 

hecho imposible no sólo ampliar la infraestructura agrícola, sino incluso mantener 

en operación la que fue construida previamente. 

En el estado de Veracruz, de 1980 a 1990, las actividades agropecuarias pasan 

de un 19.4% a un 12.3% en su aportación al PIB estatal, y su importancia en el 

plano nacional disminuye al pasar de 10.3% a 8.3%, en el mismo lapso. Esta 

disminución se explica porque el productor de básicos se ve desalentado con la 

política crediticia y de precios, y por la inseguridad en la tenencia de la tierra 

existente en aquel periodo, que también caracteriza a la agricultura nacional. Los 

ejidatarios prefieren rentar sus tierras para pastizales y los grandes propietarios 

dedicarse a la ganadería o cultivos comerciales de exportación como la 

fruticultura que dedicarse a la agricultura de básicos. 

"'
8 En 1994, tos programas de Fondos Solidaridad para la Producción (que entró a sustituir a 

Banrural) y el de Fondos Regionales de Solidaridad del JNI, se encargaron de financiar proyectos 
de agricultura tradicional en cultivos básicos y de traspatio con financiamientos mucho más 
reducidos que los de Banrural, en lo que podría considerarse un subsidio directo al consumo para 
la pobreza rural. El Programa de Apoyo Directo al Campo se ha presentado en la publicidad como 
un apoyo gubemamental para incentivar Ja productividad agrícola, sin embargo, el hecho de que el 
subsidio directo se otorgue con base en el número de hectáreas cultivadas por cada productor. 
deja fuera a la gran mayoría de campesinos de las comunidades indígenas del país. /bid.. p. 89. 
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Tipos de suelos. relieve topográfico. régimen de lluvias. temperaturas. etc. 

La zona de estudio presenta las siguientes características: a) los tipos 

predominantes de suelos son los llamados complejos de Montaña Chernozén y 

Lateriticos. 

b) Su superficie puede clasificarse en porcentajes aproximados en 30%, de valles 

y terrenos planos localizados en la costa y sur: 20°/o lomerio y 50% montañoso. 

c) La temperatura media anual es de 25ºC. predomina el clima cálido-húmedo con 

precipitación anual de entre 1.500 y 2000 mm., con lluvias en verano, variando 

hacia el oriente, donde se vuelve más húmedo con poca oscilación de la 

temperatura. La duración de las lluvias va de 120 a 140 días teniendo más 

intensidad durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Los vientos 

dominantes del norte predominan los meses de octubre, noviembre y diciembre y 

tienen velocidades de 13 a 16 km/hora, así como los vientos dominantes del sur 

en los meses de marzo, abril y mayo. 

Cabe destacar la zona del Valle del Uxpanapa, que es una extensa planicie que 

alcanza alturas de 77 msnm, sus suelos son planos tipo acrisoles, cambisoles, 

gleysoles, luviosoles, nitosoles y regosoles. El área esta irrigada por dos 

corrientes principales: el río Uxpanapa y el Chalchijapa, habiendo gran cantidad 

de afluentes y manantiales que irrigan gran parte del valle. La flora y la fauna han 

sido virtualmente desvastadas, aunque las tierras eran consideradas de primera 

calidad por su riqueza en nutrientes, los métodos de arrazamiento a base de 

maquinaría pesada que utilizó la Comisión del Papaloapan para el desmonte 

terminaron por destruir su riqueza y romper el equilibrio ecológico existente. 
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Los tipos de cultivo y productos en la agricultura comercial y de subsistencia. 

En lo que a recursos económicos se refiere, los principales cultivos en el estado 

de Veracruz son la caña de azúcar, maíz, frijol y arroz. En menor escala se 

cultivan sorgo, papa, chile, trigo, cártamo, jitomate, ajonjolí, camote y cebolla. 

La supeñicie dedicada a la fruticultura, en 1986, fue de 216,000 hectáreas. Su 

producción es muy variada, debido a los diferentes climas y alturas de su 

territorio. En este mismo año, los principales frutales cultivados fueron: café, 

naranja -con una producción del orden del 44°/o de la producción nacional-, 

mango con 228,000 toneladas, que representó el 34°/o nacional; piña con 477,000 

toneladas, y plátano con 179,000 toneladas49
. 

En relación a la agricultura, se observa que el 67% de las tierras ejidales se 

dedicaba, en este año, a la producción de maíz, frijol, ajonjolí, arroz, chile y caña 

de azúcar, predominando la producción de maíz y frijol en los ejidos integrados 

con población étnica, cuyas tierras de labor son en su mayoría de temporal. De 

las unidades productivas privadas solo el 32% se ocupa de la producción de 

frutales (mango y plátano), arroz, caña de azúcar, café, así como maíz y frijol. 

En la región sur del estado, la agricultura es básicamente de subsistencia, aún se 

utiliza la técnica de roza, tumba y quema, sólo algunas localidades se auxilian de 

la yunta para labrar la tierra, la generalidad se vale todavía de la coa, el azadón y 

el machete. En las zonas altas se siembra papa, maíz, frijol y calabaza y en las 

cálidas, además del maíz y frijol, se cultiva camote, caña de azúcar y chile. 

En el sur de Veracruz existen cultivos comerciales que dan importancia a la 

región como: piña, sandia, papaya, plátano, naranja, aguacate y mango. En 

menor escala se producen: ciruela, coco, limón, toronja, chicozapote y tamarindo. 

49 Centro Coordinador Indigenista de Acayucan. Diagnóstico regional, México, INI, Mimeo. 
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Los productos básicos cultivados en la región son el maíz, con dos ciclos de 

siembra: el de temporal y el de tapachole. La producción de maíz en los 

municipios de la región alcanzó en 1986, 118,809 has. Los principales municipios 

productores son: Minatitlán, Las Choapas, Jesús Carranza, Soteapan, e 

Hidalgotitlan y el rendimiento promedio fue de 1.3 tons. 

El segundo cultivo en importancia es el frijol, del cual se cosecharon, para el 

mismo año, 59,351 has. con un rendimiento promedio de 58 tons. Los principales 

municipios productores son Soteapari, Mecayapan, Hueyapan de Ocampo, 

Acayucan y Chinameca. 

Le sigue en importancia el arroz, con una cosecha de 4,951 has. y un rendimiento 

promedio de 2.0 tons. por ha. Sobresalen los municipios de Las Choapas, 

Minatitlán, Jesús Carranza y Texistepec. 

La producción de chile disminuyo en este año, sólo se lograron 80 has. 

cosechadas en Sayula y Acayucan. 

Cultivos simultáneos de varios productos en un mismo terreno agrícola. 

Junto con la siembra del maíz se asocian la de frijol y calabaza, con esta 

producción básica, el indígena debe subsistir y lanzar al mercado parte de la 

producción para cubrir otras necesidades igualmente elementales como: 

complemento alimenticio, vivienda, aperos de labranza, vestido y educación. 

Para llevar a cabo este tipo de cultivo asociado o intercalado, el campesino desde 

que siembra el maíz lo hace dejando más espacios (aproximadamente 30 o 40 

cms. entre cada surco) que en la siembra común (20 cms.) depositando dos o tres 

semillas por cada golpe de espeque. Cabe hacer notar que dentro de estas 

comunidades, también se practican, en la misma milpa, algunos cultivos en muy 
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pequeña escala, destinados al autoconsumo, como la calabaza, yuca, camote, 

chayote, etc. 

4. La ganadería. 

Importancia y problemática de la ganadería en México. 

Victor Manuel Toledo divide a nuestro país en cinco zonas ecológicas: el trópico 

cálido húmedo, el trópico cálido subhúmedo, la zona templada subhúmeda, la 

templada húmeda y la vasta zona árida y semiárida. En su expansión, la 

ganadería ha ido ocupando porciones importantes de cada una de estas zonas, 

provocando diversos impactos con diferentes grados de intensidad, de acuerdo 

con las características biológicas y ecológicas de cada una de ellas. Así por 

ejemplo, en sentido estricto, una ganadería extensiva debería ocupar sólo 

aquellas porciones del espacio natural con una vocación pecuaria. En el caso de 

México estas porciones quedarían reducidas a las áreas con pastizales (en las 

zonas semiáridas), sabanas (en los trópicos cálidohúmedo y subhúmedo) las 

cuales, sólo cubren entre un 10 y un 12º/o del territorio nacional (20 a 25 millones 

de hectáreas)50 y algunas porciones con selvas espinosas y matorrales cuyos 

suelos no son adecuados para la agricultura (siempre y cuando haya un manejo 

adecuado de las plantas silvestres utilizadas como forraje). Por lo contrario, en la 

actualidad la ganadería ocupa ya la mayor parte de la zona árida y semiárida 

(contenedora de una vegetación de matorrales y selvas espinosas), una porción 

muy importante del trópico cálido subhúmedo (fundamentalmente representado 

por selvas bajas caducifolias), y ha llegado a invadir las dos zonas 

primordialmente forestales del país: la zona templada subhúmeda donde crecen 

fundamentalmente los bosques de coníferas y los encinares y, en mucho mayor 

50 Víctor Manuel Toledo. "El proceso de ganaderización y la destrucción biológica y ecológica en 
México" en Enrique Leff, (comp.). op.cit., p. 211. 
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medida, la zona tropical cálido-húmeda contenedora de las exhuberantes selvas 

altas y medianas perennifolias y subperennifolias. 

Rzedowski51 afirma que las selvas altas y medianas que originalmente cubrieron 

alrededor del 11 % de la superficie del pais, hoy han quedado reducidas a una 

décima parte de su distribución original, es decir, a alrededor de 2 millones de 

hectáreas. 

El proceso de ganaderización, además de reportar pocos beneficios para la 

población, ha tenido un impacto desvastador sobre la cobertura vegetal y la 

variedad ecológica de México a través de su contribución a los procesos de 

desforestación y de erosión. Aunque es dificil precisar los niveles de destrucción 

de la riqueza vegetal, las estimaciones para los años ochenta muestran que entre 

70 y 78 millones de hectáreas fueron dedicadas a la ganadería y entre 1 O y 15 

millones a la agricullura52
• De esta forma, según el Atlas Nacional del Medio 

Físico, la superficie forestal sin perturbación se reducia en 1981 a 80.3 millones 

de hectáreas. 

Aún cuando otras áreas de la economía tienen mayor peso. el sector 

agropecuario continúa siendo básico en los municipios que integran la franja del 

Golfo y el Caribe de México, no sólo porque aporta alimentos y materias primas, 

sino porque es fuente de divisas y ocupa importantes porcentajes de la población 

económicamente activa. 

La ganadería extensiva e intensiva. 

La ganadería es una práctica productiva realizada fundamentalmente por el sector 

privado. De 1970-1980, el 73.3% de la producción pecuaria del país se realizaba 

51 Citado por Víctor Manuel Toledo, ibid., p. 217. 
52 Leff, Enrique, .. Introducción a una visión ..... en Enrique Leff, (coord.), op.cit., p. 32. 
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en unidades privadas. mientras que sólo el 17. 7°/o se hacia en unidades ejidales. 

en tanto que las unidades ganaderas privadas dominaban con 47.76 millones de 

hectáreas y el 87 .9% de Ja producción; Jos ejidos sólo participaban con el 12. 1 o/o ó 

6.57 millones de hectáreas. 

La marcada expansión espacial de Ja ganadería halla su explicación en el hecho 

de que su práctica en México es fundamentalmente de carácter extensivo y 

especializado, es decir, ocupa enormes extensiones de terreno con matorrales, 

bosques o pastos naturales o inducidos (sólo el Sº/o de Jos predios ganaderos 

posee pastos cultivados, es decir, realiza una ganadería intensiva). Ello permite 

explicar su enorme rentabilidad dado el bajo, casi nulo nivel de inversiones que 

requiere el mantenimiento de Jos potreros. Lo anterior supone el libre pastoreo de 

un sólo tipo de animales sobre Ja vegetación natural o inducida (pastos) o ambas. 

con prácticamente ningún mejoramiento tecnológico y un bajísimo empleo de 

mano de obra, fenómeno que resulta inexplicable en un país donde el desempleo 

rural y Ja falta de tierras constituyen dos de sus más graves problemas. 

Como resultado de lo anterior, Ja ganadería presenta una muy baja productividad. 

Así, dependiendo de Ja zona ecológica, Jos indices de agostadero, es decir, Ja 

superficie requerida para engordar una cabeza de ganado, oscilan entre 0.8 

hectáreas en las áreas tropicales cálido-húmedas hasta 50 hectáreas en las 

porciones más secas del norte del país. Por Jo mismo, los promedios regionales 

oscilan entre 1. 14 y 6. 99 hectáreas, en tanto que los nacionales se sitúan 

alrededor de 3 hectáreas (1980). Esta situación provoca que en el país Ja 

producción promedio de carne de res sea de alrededor de 55 kilogramos por 

hectárea al año53
• 

Por otra parte, dos instrumentos legales permitieron y favorecieron el 

renacimiento del latifundismo en México, Ja definición de pequeña propiedad 

53 Víctor Manuel Toledo ... El proceso de ganaderización ... ". ibid .. p. 211. 
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ganadera, promulgada durante el gobierno de Miguel Alemán (1947). y los 

certificados de inafectabilidad ganadera establecidos por decreto presidencial 

durante el régimen cardenista (1937). En el primer caso, las reformas al artículo 

27 de la Constitución establecieron de manera ambigua que toda pequeña 

propiedad ganadera sería considerada como aquélla que no excediera de la 

superficie requerida para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor de 

acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Por ello, dependiendo del 

coeficiente de agostadero, una pequeña propiedad ganadera podía alcanzar en 

México hasta 50,000 hectáreas. Asimismo, los certificados de inafectabilidad 

ganadera extendidos por 25 años constituyeron un instrumento jurídico de 

defensa de los ganaderos frente a la demanda campesina de tierras"". 

La distribución comercial y consumo de carne en el mercado nacional y del 

extranjero. 

Los principales estudios dedicados a examinar los procesos de desforestación y 

degradación ecológica coinciden en señalar la expansión ganadera como el 

principal agente de cambio ecológico. Ello ha surgido como consecuencia de la 

aparición de dos nuevos fenómenos a escala mundial: la consolidación y 

expansión de la carne de res como primer recurso de proteína animal en los 

patrones alimentarios de los países de occidente y la sustitución de Inglaterra 

como pivote central de la red monopólica del comercio mundial de carne y su 

reemplazo por los Estados Unidos. Así. el consumo anual de carnes rojas en los 

principales países y regiones del hemisferio norte pasó de los 18.9 millones de 

toneladas métricas en 1961 a 30.4 en 1980, en tanto que en los últimos treinta 

54 La anterior legislación agraria prohibía cultivar en tierras ganaderas; con ello se estableció un 
divorcio entre agricullura y ganadería y se propició la permanencia del modelo extensivo de 
desarrollo ganadero. la ley en vigor permite la coexistencia en el uso del suelo para las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Le quita a los ganaderos el pretexto para no realizar 
una ganadería intensiva o semiintensiva, aunque ahora los obstáculos para esos cambios se 
presentan desde otros frentes, por ejemplo. encarecimiento del crédito que impide remediar la 
descapitalización. Carlos Quinranilla Ycrcna. "El Articulo 27..... en Eulalia Peña Torres, (comp.). 
op.cit., pp. 15-24. 
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años los Estados Unidos se convirtieron no sólo en el primer productor de carne y 

ganado del planeta, sino en el primer importador mundial de estos productos 55
• 

No obstante los avances técnicos logrados en la industria ganadera. los nuevos 

requerimientos cárnicos y el rearreglo geográfico del principal centro de consumo, 

provocaron la búsqueda de nuevos espacios para la producción pecuaria. Sí en el 

dominio del comercio mundial de la carne, Inglaterra estimuló y favoreció el 

desarrollo de la ganadería en los principales espacios con vocación pecuaria del 

globo (planicies con pastos naturales o formaciones arbóreas abiertas en climas 

templados y fríos). tales como Australia, Nueva Zelandia, Argentina. Uruguay y 

ciertas porciones de Europa, los Estados Unidos se vieron obligados a echar 

mano de lo que han considerado su reserva estratégica de recursos naturales: 

América Latina. De esta forma, desde principios de los sesenta la ganadería 

comenzó a invadir las principales reservas forestales de Latinoamérica, es decir, 

sus áreas tropicales cálido-húmedas y secas 

Las estadísticas nacionales e internacionales revelan a México como un país con 

un bajo consumo de carne. muy por debajo del mínimo de 35 kilogramos 

recomendado por la FAO, a pesar de que la ganadería es hoy en día la primera 

actividad del sector primario, con casi la mitad del territorio nacional dedicado a 

esta práctica. 

Principales estados ganaderos y extensión de la superficie utilizada en estas 

actividades. 

Por su ritmo de crecimiento y por la superficie que ha ido ocupando, la ganadería 

libra, desde hace tiempo, una especie de guerra secreta contra la población 

campesina de México, al competir por el espacio natural, el suelo, el agua y los 

5 s Víctor Manuel Toledo. "El proceso de ganaderización ... " en Enrique Leff. (coord.). op.cit .. pp. 
217-218. 
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granos (que sirven de forraje). Gracias a un crecimiento acumulativo anual de 

2.9°/o la supeñicie ganadera pasó de 38.8 millones de hectáreas en 1940 a 90.42 

en 1983. en tanto que el número de cabezas de ganado creció de 1 O millones en 

1930 a 37.5 millones en 1983. A la superficie ocupada por la ganaderia debe 

agregarse la supeñicie indirectamente dedicada a su manutención. es decir, las 

áreas con pastos, hierbas y granos forrajeros que en 1983 alcanzaron el 27.5% 

de la supeñicie agrícola. El sorgo, por ejemplo, pasó de 186,000 hectáreas en 

1960 a 1.89 millones en 198356
• 

De un total de 1 S estados con más de la mitad de su territorio convertido en área 

agropecuaria, 1 O de ellos, particularmente cuatro (Chihuahua, Coahuila, Sonora y 

Zacatecas), dedican su espacio a un uso primordialmente ganadero, en tanto que 

en los cinco restantes (Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y 

Puebla) la agricultura afecta en la misma proporción que la ganadería el especie 

geográfico estatal. Las cifras muestran también que la frontera agropecuaria se 

expande por sobre el 92º/o del extenso territorio de Chiahuahua, el 86°/o de 

Colima, el 81% del Estado de México, el 79% de Sonora, el 73% de 

Aguascalientes y Tamaulipas y el 70% de Zacatecas. Ello indica una afectación 

directa sobre Ja fauna y flora de esos estados, dada la importante reducción de 

los hábitat naturales de las especies. Resulta de interés subrayar el hecho de que 

dos de los tres espacios del pais considerados como Jos más ricos desde el punto 

de vista biológico (dado que presentan un elevado número de especies de 

plantas y animales) poseen extensas supeñicies dedicadas a la ganaderia. En 

efecto, Veracruz57 y Chiapas con una flora de más de 8,000 especies de plantas 

cada uno, han visto transformados el 62% y el 53% de sus territorios, 

56 /bid., p. 193. 
57 A principios de 1970, Ja supeñicie de labor registrada en Ja entidad era de 2'868,767 has. de las 
cuales 1 '435,892 (50º/o) estaban dedicadas al cultivo de pastos naturales e inducidos para la 
ganadería. Para 1983, la supeñicie de labor se incrementó por la permanente apertura de tierras a 
costa de selvas y bosques, registrándose 4'543,656 has .. de éstas 2'044,645 se dedicaban a la 
ganadería, representando un incremento del 29. 7°/o en trece años, que colocó a Veracruz en el 
primer productor de ganado con el 45°/o de su superficie convertida en potreros. José Velasco 
Toro. op.cit., p. 51. 
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respectivamente, al uso agropecuario con predominio de la ganadería. Veracruz 

es, desde varias décadas, el primer estado ganadero del país (en número de 

cabezas de ganado producidas anualmente), en tanto que el proceso de 

ganaderización de Chiapas es quizá el más agudo de los últimos años. Otro 

estado profundamente transformado por la expansión ganadera es Tamaulipas, 

que después de Chihuahua y Sonora presenta la mayor superficie dedicada a 

esta práctica. 

Por otra parte, cuatro entidades con la menor superficie transformada al uso 

agropecuario son justamente los estados menos integrados al desarrollo del país: 

Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche. 

Si en la zona árida y semiárida las superficies ocupadas por matorrales operan 

directamente como áreas forrajeras, es decir, que el recurso forestal juega el 

papel de potrero, en las zonas con formaciones vegetales arbóreas la ganadería 

implica la denudación de la masa forestal y su sustitución por el tapete de 

gramíneas, leguminosas y otras especies. Por ello, el impacto ecológico se ve 

amplificado cuando se cuantifican las superficies ganaderas en las otras cuatro 

zonas ecológicas, cada una de las cuales presenta diferentes formaciones 

arbóreas (bosques y selvas). 

Si bien la ganadería ha sido una causa primaria en la pérdida de las masas 

forestales en las zonas templada húmeda y subhúmeda del país, en el primer 

caso compitiendo por el espacio con la agricultura, ha sido en los trópicos cálidos 

subhúmedo y húmedo donde la expansión pecuaria ha tenido consecuencias 

desvastadoras. Así por ejemplo, amplias superficies con selvas han sido 

convertidas en áreas ganaderas en los estados de Yucatán, Chiapas, Guerrero, 

Michoacán, Jalisco y Veracruz. 

99 



Cap. // Organización Social Tradicional 

Veracruz como la entidad con mayor hato ganadero del país. 

Las selvas aftas y medianas que constituyen los exuberantes paisajes del trópico 

cálido-húmedo del país han derivado, casi en su totalidad, en áreas ganaderas58
, 

ya sea directamente o por la conversión de espacios originalmente utilizados para 

fines agrícolas. Particularmente notable ha sido fa transformación de fas masas 

forestales en dos estados: Veracruz y Tabasco. En el primer caso, las selvas 

medianas y altas que cubrían originalmente nada menos que el 54.8º/o de la 

superficie estatal han quedado reducidas, en 1980, a un 7.7º/o, más un 9.5º/o de 

selvas secundarias. Como se ha mencionado, Veracruz es el primer estado 

productor de ganado del país con un 45º/o de su superficie convertida en potreros 

y con 4.6 millones de cabezas, que representan el 11º/o del total nacional. 

Es particularmente notorio la cría de ganado que se realiza en 28 municipios, 

ocupando una superficie de 3.4 millones de héctareas (45% de la extensión del 

estado). Destacan los municipios de Cosamaloapan con 30o/o de la superficie 

dedicada a la ganadería en el centro de la entidad, así como el de Pánuco con 

20% al norte, y los de Coatzacoalcos (sur), Veracruz y Martínez de la Torre 

(centro), así como Tuxpan (norte) con el 1 Oº/o cada uno. 

58 La ganadería destaca por su significativo crecimiento y por ocupar grandes superficies de tierra 
que antes se dedicaban a la siembra de cultivos o se encontraban cubier1as por selvas. En las 
regiones trópicales, esta actividad ha sido de tipo extensivo. Aleccionadores ejemplos demuestran 
que. en cier1as áreas de la región (Valle del Uxpanapa y Sierra de Santa Marta y San Martín), la 
ganadería y la agricultura están concebidas dentro de un modelo de .. desarrollo .. impulsado desde 
la década de los cuarenta. que coloca en última instancia a los recursos naturales y pasa por alto 
fas características ecológicas de las zonas tropicales; en tanto, alienta el monocultivo y Ja 
ganadería extensiva. En un país con serios problemas de autosuficiencia de básicos resulta 
absurdo impulsar lineas de cultivo y actividades pecuarias en zonas con otra vocación productiva 
y de mayor beneficio para el pais. Es importante insistir en Ja fragilidad de Jos suelos tropicales, a 
Jos cuales se cree poseedores de una gran fer1ilidad originada en Ja acumulación de cenizas y 
materia orgánica. Esa capa vegetal desaparece luego de algunos ciclos de cultivo. No sólo se han 
djezmado las selvas sino también los demás ambientes tropicales: desde el manglar y las dunas. 
hasta las lagunas costcr~s y los diversos cuerpos de agua, poseedores de invaluables riquezas. 
lván Restrepo, op.cit., pp.138-142. 
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Tipo de ganadería y de pastos utilizados en la región sur. 

La región de estudio, cuenta 59,557 cabezas de ganado mayor (56,966 son 

bovinos y el resto son equinos), 33,537 cabezas de ganado menor (porcinos, 

ovinos y caprinos). Los principales municipios ganaderos son: Soteapan, 

Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Las Choapas, Minatitlán, Hidalgotitlán, Jesús 

Carranza. Acayucan y Playa Vicente. 

La producción ganadera representa el 80% de bovinos para la producción de 

carne y, el 20% restante dedicado a explotaciones de doble propósito (leche

crias), siendo este porcentaje poco significativo con respecto al potencial 

productivo de la región. 

El tipo de explotación que predomina es extensivo, tanto en ganado mayor como 

en ganado menor, ya que se dispone de vastas superficies de agostaderos 

naturales cubiertos de zacates privilegio, jaragua, pará, etc. 

Los terrenos que se abren a la ganadería, por medio del sistema roza-tumba

quema del monte y acahuales, se emplean en un principio para la siembra de 

cultivos básicos (maíz, frijol, arroz), posteriormente se van introduciendo 

estolones de pastos mejorados (estrella de áfrica, pangola), además de que en 

forma natural se propagan los zacates privilegio y jaragua. 

Existen problemas de sobrepastoreo en el área, por lo que es frecuente que 

desaparezcan algunas variedades de pastos, propiciando a la vez que los 

terrenos se cubran de maleza de rápido crecimiento a causa de la humedad, en 

promedio, la carga animal es de una cabeza por hectárea. 
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El sector ganadero ocupa rnás del 50% de las tierras productivas en el sur de 

Veracruz. 

El sector ganadero, por su parte, juega un papel importante en la región, no sólo 

por ocupar casi el 50°/o de las tierras productivas, sino porque en los últimos años 

ha ganado terreno al desplazar al maizal. La ganadería privada agrupa el 68º/o de 

las tierras bajo este régimen y la ejidal ya supera el 30%>. Desde luego, la 

supeñicie dedicada al pastoreo de ganado bovino en ambas formas de tenencia 

de la tierra, varia sustantivamente. Mientras que en los ejidatarios el promedio de 

hectáreas es de 6.5 con pastos naturales o inducidos. en los propietarios supera 

las 50 hectáreas con pastos naturales, inducidos y en algunos casos cultivados59
• 

A ello se debe agregar la renta de parcelas que los ganaderos regionales hacen a 

los ejidatarios, de tal forma que la expansión ganadera privada se ha dado no por 

la vía de la adquisición de nuevas tierras, sino por la incorporación de las 

ejidales, cuyos poseedores por la incosteabilidad de la producción de básicos, 

han abandonado su cultivo y se trasladan a trabajar a la zona industrial. Este 

proceso de ganaderización, es notorio en los municipios de Pajapan, Mecayapan 

y Soteapan, cuyos ejidos se integran mayoritariamente con población étnica. 

5. Producción artesana/. 

La importancia de la producción de artesanías. 

Durante mucho tiempo la producción artesanal fungió como el complemento 

idóneo de ingresos de la agricultura y la ganadería, pero en la actualidad resulta 

cada día más insuficiente para un grupo crecedero de familias y comunidades 

artesanas. Además, su importancia radica en que son los artesanos los que 

producen los objetos utilitarios consumidos por las clases populares cuyo bajo 

59 José Velasco Toro, ap.cit., pp. 32-33. 
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precio les permite competir favorablemente con artículos similares de fabricación 

industrial y aún de manufacturas como jarros. cántaros, cazuelas y muebles 

varios. 

La producción artesanal provoca que las personas que integran la unidad 

doméstica, se conviertan en asalariados dentro y fuera de su comunidad. 

Por otro lado, en los códigos simbólico-estéticos. en las matrices de diseño y en 

el control que ejerce sobre ellos para expresar su universo interior. radica el 

capital cultural del grupo artesanal, que en tanto capital vivo, se puede 

acrecentar. Si en la definición clásica de los medios de producción. éstos se 

componen de los materiales, instrumentos y fuerzas productivas. en esta 

interpretación es necesario establecer que en la relación de la artesanía con el 

mercado se revalúa el valor del trabajo hora-hombre en una escala que se va 

acercando a la de un artista; para medirlo se introduce el código simbólico

estético que le permite generar valor a las mercancías. 

Las artesanías no son estáticas aunque los cambios se hagan con lentitud. El 

artesano no es un mero repetidor de formas y decoraciones, sino creador que a lo 

largo del tiempo y operando con referencia a modelos básicos, introduce en el 

artefacto modificaciones que traducen el ambiente cultural, que también es 

cambiante. Es decir, el artesano asimila y plasma en el producto los estímulos 

externos de acuerdo con su tiempo y según le dicta su capacidad de expresión y 

artística60
• 

En este sentido, se consideran tres procesos simultáneos dentro de la dinámica 

de producción y consumo de objetos artesanales. a) En uno, el objeto se sigue 

produciendo de la. misma manera, no sufre cambio alguno y el consumidor es 

60 Porfirio Martinez Peñaloza. Arte popular y artesanías artísticas en México. Un acercarniento. 
México, FCE-SEP. 1988, pp. 104-105. 
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quien le da una nueva función (por ejemplo, los cántaros de agua convertidos en 

lámparas, las canastas y las ollas en maceteros, la faja de la indumentaria en 

camino de mesa, las servilletas para tortillas en cojines, etc.). Así un artículo que 

tiene una función específica en una cultura se convierte en utilitario o decorativo 

en un contexto diferente. b) En el segundo, se transforman los objetos desde su 

diseño y elaboración, porque el consumidor va a satisfacer sus necesidades a 

través del artesano (los sarapes y tapetes con figuras de pájaros se han cambiado 

por tapices ornamentales que son copias de las obras de los grandes pintores del 

siglo XX y los equipales convertidos en cómodos sofás de dos y tres plazas, por 

citar sólo un ejemplo). c) Un tercer proceso, es que han surgido varias artesanías 

nuevas con gran impacto en las comunidades productoras y en el mercado 

mundial. Son atribuibles a sugerencias externas: las tablas huicholas, los amates 

pintados de Guerrero, la escultura de palo fierro seri, los diablos de Ocumicho, los 

alebrijes de papel y cartón de la ciudad de México, el barro negro bruñido, etc. Se 

incluyen aqui también, la comercialización de objetos rituales y ceremoniales cuyo 

valor es elevado, dada su oferta limitada y que circulan en mercados de 

coleccionistas y especialistas. entre éstos fijuran los sahumerios y figuras de 

barro lacandones, jícaras y flechas votivas huicholas, máscaras de papel y cartón 

ceras, figuras de madera tarahumaras, etc. 

Los principales recursos naturales utilizados en la elaboración de artesanías. 

En la elaboración de un objeto cada eslabón constituye en sí un ciclo cerrado que 

debe completarse antes de continuar con el siguiente paso. Son actos profundos 

que operan una metamoñosis en cada fase: de materia prima en su estado 

natural a material maleable y de objeto formado a objeto decorado y terminado. 

El artesano mantiene una relación vertical e integral con todas y cada una de las 

fases de producción. Este hecho, por insignificante que parezca, hace que las 
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dimensiones creativa y artistica en la artesanía nazcan de la relación intima y 

simbiótica entre la disciplina y el oficio, entre lo terrenal y la fantasia61
• 

Para hacer objetos de barro se comienza por la existencia de bancos de arcillas, 

es decir, tierras con ciertas propiedades. Después. el hombre tiene que 

descubrirlos, y se habla en plural porque rara es la vez que no se tengan que 

combinar: unas para dar forma, otras para darle elasticidad y otras más para 

colorear y decorar. Pero no es sólo eso: hay que secar, triturar y cernir las 

arcillas; luego, equilibrar la mezcla y amasar el barro con un poco de agua para 

lograr vasijas de buen tamaño y ligeras -de paredes delgadas, no demasiado 

porosas- para que contengan los líquidos. 

Las combinaciones y posibilidades son amplias y la selección de formas, 

decorados y colores marcan a los pueblos y grupos alfareros: son su sello de 

identidad y una de tantas expresiones de su cultura. 

Si en la alfareria la materia prima con la que se forman las piezas se reduce a una 

básica, que es la arcilla (cuyas diferencias en composición mineral cambian sólo 

de color), en la cesteria y en la jarciaría se multiplican vertiginosamente a por lo 

menos 25 diferentes materiales: palma, bejuco, vara, carrizo, mimbre, maguey o 

pita, ixtle, henequén, zapupe, sansibiera o lengua de vaca, lechugilla, zacate, 

caña, junco, tule, sauce, fibra de trigo, tiras de madera, jipi, bambú, tiras de 

cortezas (jonote, majahua, huejote) y torete. El procesamiento de estos materiales 

se realiza en fases -de 8 a 11- sucesivas de corte, reposo, secado, despulpado, 

desflemado y corte en tiras o hilado con malacate. 

La blusa bordada, el huipil, la faja, el rebozo, el calzón y la camisola, el sarape o 

el chamarra, son producto de un largo camino que puede abarcar hasta cuatro 

61 Marta Turok. Cómo acercarse a la artesanía, México, Plaza y Valdés-SEP, 1988, p. 57. 

105 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

fases, desde el cuidado de la materia prima hasta el anudado de las puntas o 

fleco de un textil62
• 

La especialización del trabajo artesanal dentro de la unidad doméstica. 

La organización familiar y la estructuración de la sociedad constituyen el factor 

fundamental de la cultura. La concepción del ermitaño o del hombre que se 

enfrenta sólo al mundo no corresponde a la realidad. La historia muestra que en 

todos los terrenos y experiencias han existido formas de ayuda mutua, de trabajo 

gratuito para obras de beneficio colectivo (tequio), de intercambio y de 

cooperación. 

El hombre se organiza de tantas maneras como tareas emprende: cazar, sembrar, 

cosechar, pastorear, recolectar. pescar, preparar alimentos, fabricar muebles, 

utensilios, ropa, casa, etc. La formación de grupos generalmente va en una espiral 

ascendente que inica con la familia extensa, compuesta de varias parejas 

emparentadas a través de sus hijos e hijas, que cuentan con una cabeza que es la 

autoridad moral. Además, comparten una o varias casas dentro de un terreno, con 

lo que conforman unidades domésticas. Y en el caso de grupos nómadas se 

amplían o reducen los grupos conforme fa disponibilidad de agua y alimento. 

62Las fibras presentan en su estado natural diferentes características que requieren transformarse 
para su hilado; las del algodón son muy cortas y por medio del vareado se forma una sola masa; 
las de lana, que se obtiene después del trasquilado son largas y se enredan facilmente, por Jo que 
el cardado curnple la función de acomodar todas las fibras en la misma dirección; las del ixtle, son 
sumamente largas por lo que se peinan con una carda vegetal y se forma una madeja; y sólo la 
seda es de hecho un solo filamento que utiliza la mariposa para hacer su capullo, que una vez 
hervido puede hilarse. El hilado es una transformación profunda de Ja materia, ya que de una 
masa indefinida surge un hilo resistente que sirvirá como base del tejido a través de un 
instrumento tan sencillo pero eficaz como el malacate. Una vez completado el proceso de hilado 
se pasa al telar de cintura, que consiste en introducir una trama o hilo que pase alternadamente 
sobre Jos hilos pares de Ja urdimbre y de regreso Jo haga sobre los impares. En la cestería esta 
labor es manual, pero en el telar de cintura se logró semi mecanizar con la vara de lizo que levanta 
todos Jos hilos pares y crea la calada o espacio entre ambos juegos de hilos, a la que se inserta Ja 
trama; y de regreso Ja vara de paso sube a los nones. Así. se van turnando Jos hilos de la trama y 
forman Ja tela con el auxilio del mi:ichete. Adernús, t:!S t;On1plet.<.Hnt.mle p011iltil, pues un extrerno se 
amarra a un palo o árbol y el otro a la cintura de Ja tejedora. /bid., p. 83. 
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En este nivel, las tareas son compartidas por todos los miembros (Cuadro 1) 

ancianos, adultos y niños (más o menos a partir de los 5 años) quienes asumen 

diversas fases del trabajo. Por ejemplo, mientras los varones adultos y los niños 

mayores de 10 años van al trabajo agricola, las mujeres acarrean agua y leña, y 

los ancianos se quedan a cuidar a los más pequeños. 

La unión de varias unidades domésticas conformará un caserío, y así 

sucesivamente hasta formar barrios. pueblos. villas y ciudades. Después de la 

familia extensa. cuyos lazos se determinan por vínculos de sangre. surgen otros 

tipos de relaciones, entre las que destacan el compadrazgo, la autoridad, el 

trabajo asalariado, la religión institucionalizada y los intereses económicos en 

común. 

Así se conformará la sociedad. es decir. se darán las formas en las que los 

hombres se unen para protegerse. para obtener alimentos. para defender sus 

intereses. para compartir sus esperanzas y creencias. 

Por otra parte, es dificil cuantificar a la población económicamente activa en las 

organizaciones familiares, particularmente entre el artesanado, puesto que 

contribuyen varias personas en una o varias fases de la producción de objetos o 

articules que serán comercializados; pero su trabajo no es siempre remunerado 

con dinero, sino a través de mecanismos sociales de retribución, como 

alimentación, alojamiento, vestido e incluso capacitación y adiestramiento. 

Las artesanías en México: principales estados productores. 

Nuestro país se caracteriza por producir una gran variedad de objetos artesanales 

y de arte popular. Por lo que intentar hacer un recuento, por mínimo que sea, 

constituye una labor titánica e implica llenar páginas enteras, y ese no es el 
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propósito de este trabajo. Aquí. únicamente y de manera muy general se 

mencionarán algunos ejemplos. 

Quiroga y Uruapan en Michoacán se destacan por la alfarería que producen. 

Olinalá, Guerrero, es uno de los centros tradicionales productores de laca, 

además de jícaras, bateas, guajes y otros, peculiar de su producción es el trabajo 

en madera de linaloé. 

La orfebrería religiosa, la orfebrería votiva popular y una espléndida joyería son 

signo de prestigio de los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. La cabrería 

tradicional limitada a Santa Clara del Cobre, Michoacán, mantiene su 

característica de ser trabajada a martillo, su producto principal son los cazos 

destinados a la tocinería y la dulcería. 

La rama de la juguetería ha sido una de las más importantes, en la que se 

manifiesta con mayor riqueza la vena artística popular. La producción vidriera 

mexicana abarca el vidrio soplado con una gran diversidad de objetos utilitarios y 

artísticos, en esta rama destacan los estados de Puebla y Jalisco. 

Elaboración de productos artesanales en el sur de Veracruz. 

Abordar la producción de artículos artesanales en la región sur de Veracruz, es 

un tanto dificil máxime cuando no existen censos o estudios específicos sobre el 

tema. Sin embargo, una investigación de campo realizada en 1986, arrojó los 

siguientes resultados: 

Alfarería: fabricación de piezas para uso doméstico (ollas, cazuelas, jarros, 

cantaros ... ). Los materiales utilizados fueron arcillas y arena sílica, con lo cual se 

le da al objeto una resistencia y textura características. Los municipios 
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productores de alfarería son: Pajapan, Mecayapan, Sayula, Zaragoza, Hueyapan 

de Ocampo y Soteapan. 

Cestería: elaboración de canastos y otros productos (sobreros, abanicos ... ) con 

mimbre, bejuco y palma. Se producen en Pajapan, Mecayapan, Sayula, Hueyapan 

de Ocampo, Texistepec, Soteapan y Zaragoza. 

Madera: fabricación, principalmente, de jaranas y muebles, en ellos se utiliza el 

cedro, caobilla, roble, suche y campanilla. Se elaboran en Hueyapan de Ocampo 

y Pajapan. Cabe resaltar aquí, el establecimiento de un taller para la elaboración 

de jaranas en la comunidad de Santa Rosa Lomalarga (muncipio de Hueyapan de 

Ocampo). tradición que en 1986 estaba a punto de desaparecer. 

Textiles: elaboración de fajas y refajos, se utilizan hilos de algodón teñidos con 

colores naturales. Se realizan en Mecayapan y Sayula. En este rubro, también se 

contempla la elaboración de atarrayas, chinchorros, matayahuales y redes para 

pesca, se realizan con materiales sintéticos y son propios de las zonas donde aún 

se efectúa la pesca: Jicacal y Zaragoza. 

Con la destrucción de las áreas selváticas en beneficio de los procesos de 

ganaderizacíón e industrialización, las principales materias primas utilizadas en la 

elaboración de objetos artesanales (como el cedro, caobilla, el mimbre y el 

bejuco, por citar sólo algunos) han desaparecido. A ésto hay que agregar que los 

principales yacimientos de arcillas y arena silica se ubican en áreas cercanas a 

los nacimientos de agua. utilizados como abrevaderos para el ganado y 

generalmente se encuentran en propiedad privada. 

Asimismo, es necesario mencionar que el desarrollo industrial, además de 

desplazar a la pesca y a rtesanía como actividades económicas se apropia de la 

mano de obra desocupada de los centros de producción artesanal. Tal es el caso 
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de Oteapan, pueblo nahua, que hasta hace algunos años era uno de los grandes 

productores de alfarería, cestería, instrumentos musicales, fajas y refajos, hoy día, 

su producción artesanal ha desaparecido por completo. 

6. Las tecnologías tradicionales. 

La tecnología es el conjunto de elementos que intervienen en un proceso de 

trabajo, como son los recursos naturales disponibles, las relaciones sociales, 

económicas y políticas que se establecen en torno a esos recursos, el trabajo 

aplicado a ellos, las obras de infraestructura, las herramientas o instrumentos, Ja 

serie de conocimientos necesarios para el desempeño de una tarea o Jos 

conocimientos religiosos sobre las formas de lograr mejores resultados. Dicha 

tecnología es tradicional cuando existe un predominio de la fuerza de trabajo 

sobre Jos instrumentos, cuando el productor está familiarizado con todas o con fa 

mayor parte de las etapas del trabajo y cuando Jos conocimientos ocupan un Jugar 

importante dentro del desarrollo de Ja producción, articulando Jos esfuerzos 

individuales con un propósito común o colectivo63
• 

Las sociedades humanas, desde siempre, han enfrentado el problema de 

satisfacer sus necesidades haciendo uso de su ambiente natural con Ja 

intervención de todos los elementos que componen la tecnología. Para ello, han 

desarrollado una serie de estrategias que varían según Jos recursos naturales 

disponibles y de acuerdo al progreso material alcanzado en las herramientas. 

Debido a Ja tecnología tradicional, Jos campesinos, Jos artesanos, Jos pescadores, 

etc., se reproducen como sociedades manteniendo su identidad y una relativa 

autonomía en Ja medida en que guardan una relación menos dependiente del 

63 Catalina Rodríguez Lazcano, (coord.). La tecnología en /as sociedades tradicionales, México. 
G.V.Editores, 1988, p. 8. 
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mercado nacional. Esto es posible debido a la gama de actividades económicas 

que desarrollan dentro de su estrategia de sobrevivencia. 

Las herrarnientas, instrurnentos y objetos tradicionales útiles para el trabajo. 

El hombre desde su aparición sobre la tierra, ha hecho uso de los recursos 

naturales que tiene a su alcance. En un primer momento, éstos se utilizaron para 

satisfacer las necesidades más apremiantes como la alimentación, salud y 

defensa. 

A medida que conoció su medio ambiente seleccionó animales, vegetales, 

minerales, fenómenos naturales específicos, a los que dotó de significado y fue a 

partir de estos conceptos que construyó todo su sistema lógico-cultural. La 

riqueza y diversidad del material proporcionado por el medio ambiente es tan 

grande, que solamente unos pocos elementos pueden ser retenidos por el 

sistema, lo que hace posible la existencia de un número considerable de culturas. 

Una de las características sobresalientes de la humanidad es el constante 

aumento y mejoramiento en la producción de herramientas, objetos religiosos, 

etc., que se logra al surgir la división del trabajo, misma que se marca desde los 

grupos cazadores-recolectores y se afirma en las comunidades agrícolas. 

Las tecnología tradicionales agrícolas. de pesca, para la construcción de casas. 

etc. 

Actualmente, los diversos grupos indígenas extraen, transforman, producen, usan 

e intercambian los productos derivados de las fuentes de riqueza natural, cuyo 

conocimiento y aprovechamiento planificado les permite alcanzar cierto grado de 

bienestar económico. 

111 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

En montes, montañas, cerros, etc., existen abundantes bosques de pinos, encinos 

y diversas variedades de árboles, cuya madera es utilizada en la construcción de

habitaciones, edificios públicos, trojes para guardar el producto de la cosecha, 

manufactura de muebles, enseres domésticos, herramientas e instrumentos de 

trabajo. 

De la flora existente, los indios obtienen gran cantidad de hierbas y frutas 

medicinales, comestibles, tintóreas y textiles. Entre las más utilizadas destacan el 

capulín que además de ser alimenticia es tintórea y antidiarreica; el epazote, 

antihelmíntica y condimento; el ajenjo, antihelmíntico; chia. refrescante y usada en 

las industrias artesanales, etc. Una de las plantas de las que se obtiene un mayor 

número de productos es el maguey, se extraen productos alimenticios, 

ceremoniales y materias primas para la construcción. 

Las comunidades tradicionales y, en términos generales, los habitantes de la 

mayoría de las zonas rurales en México, suelen mantener una práctica 

habitacional que busca adecuarse al medio ambiente. Esta adecuación opera en 

doble sentido. Por una parte sirgnifica que se producen viviendas donde se 

aprovechan los materiales del entorno inmediato; en tanto que, por otra, implica 

una práctica de edificación en la que no se lesiona sensiblemente al medio 

natural. En efecto, contra la idea de que el uso de los materiales naturales tiende 

a agotar a la propia naturaleza, se advierte que ocurre lo contrario64
• 

Así, en amplias regiones de Veracruz, en especial allí donde las actividades 

petroleras se han vuelto intensas, un sinnúmero de variedades de la flora local, 

suceptibles de ser usadas para la edificación, son cada vez más escasas y en 

muchos kilómetros a la redonda han desaparecido por completo. 

6-4 Guillermo Boils ... Vivienda y medio ambiente en el sureste petrolizado"' en Leff, Enrique, comp., 
op.cit., p.491. 
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Por otra parte y como ya se mencionó, las tierras -en el área de estudio- se 

enmarcan dentro de dos tipos: de temporal y de riego. Las áreas temporaleras 

comprenden la mayor parte de los terrenos de ladera, pie de monte, valles y 

planicie costera. La técnica predominante para la preparación y siembra de maíz 

y sus cultivos asociados es la roza, tumba y quema. En general se práctican 

labores de limpia y deshierbe. En las áreas de riego es frecuente la roturación del 

terreno, la fertilización y el uso de plaguicidas. Los instrumentos para las labores 

agrícolas de la milpa son el machete, hacha, espeque, coa, azadones y 

barretones. 

La pesca se realiza en los diversos ríos y lagunas existentes en la región. Se 

capturan mojarras, bagres, sardinas, ostión, etc. y se emplea en esta actividad 

atarrayas, tejidas localmente, así como otros tipos de redes. 

7. Las industrias. 

El proceso de industrialización en México y las inversiones de capital público y 

privado. 

Con la crisis económica mundial de 1929 y con la consiguiente depresión se 

comenzó a delinear en México, poco a poco, el abandono de una economía 

meramente exportadora de materias primas con miras al modelo del desarrollo de 

sustitución de importaciones. Sin embargo, no fue sino a través de la política 

reformista estatal del Presidente Lázaro Cárdenas que resultó posible la 

realización del modelo de crecimiento económico sobre la base de la acumulación 

privada de capital garantizada por el Estado. Con ello, el "milagro mexicano" pudo 

arrojar elevados indices de crecimiento de 6% en promedio que se obtuvieron 

mediante el proceso de redistribución a costa de las clases populares. 

113 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

La primera fase del proyecto de industrialización (1940-1954) el llamado 

"desarrollo con inflación", estuvo acompañado de elevadas tasas de crecimiento 

estable y altas tasas de aumentos de precios y devaluaciones; la segunda fase 

(1956-1970), el "desarrollo estabilizador", se caracterizó por reducidas pero 

constantes tasas de crecimiento, tasas minimas en los aumentos de precios y 

tipos de cambio establesG5
. 

El proceso de redistribución orientado por el Estado apoyó simultáneamente el 

crecimiento de la producción industrial privada y promovió las inversiones de 

capital extranjero. Entre 1940 y 1970 se desarrolló un sector productivo 

diversificado, de considerables dimensiones de la industria del petróleo, acero, 

química, automotriz, alimenticia, textil y de madera y papel. 

El proceso de industrialización en Veracruz. Breve resurnen histórico. 

Entre 1854 y 1868 comienzan a explorarse los primeros campos petroleros en 

Pánuco, Tantoyuca y Tuxpan, en el estado de Veracruz. Los descubrimientos de 

yacimientos de petróleo se extendieron al sur del mismo estado, Tabasco y 

Tamaulipas. Desde el inicio el capital extranjero intervino en esas tareas y, 

mediante inversiones estadounidenses, se instaló la primera refinería en 1876 en 

Tuxpan. Al siguiente año ya estaba en funcionamiento una planta distiladora en 

Tampico. Pero el marco legal que dio pauta para iniciar en forma la explotación 

petrolera en el país fue expedido por Porfirio Díaz en 1901, asimismo en 1909 se 

dictó una ley que establecía que el recurso del subsuelo era propiedad del dueño 

de Ja superficie. De ahí en adelante, las compañías se apoderaron, por todos los 

medios a su alcance, de tierras cuyo subsuelo contaba con petróleo e 

intensificaron la explotación y exploración de la llamada "Faja de Oro", ubicada 

entre San Diego del Mar (Tamiahua) y Alama, en Veracruz66
• 

65 Karin Bohrnann. op.cit., p. 46. 
66 Jván Restrepo, op.cit .. p. 163. 
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En 1904, la compañía Pearson and Son·s Limited detentaba grandes extensiones 

de tierra en el Istmo de Tehuantepec y realizaba perforaciones en la zona de San 

Cristóbal, cerca de Minatitlán, y en el río Coatzacoalcos. Los magnificas 

resultados obtenidos llevaron a instalar una refinería en el margen izquierdo del 

río, a kilómetro y medio de Minatitlán. En 1906, el Congreso aprobó los contratos 

para que la Pearson explorara y explotara los yacimientos de petróleo del 

subsuelo de lagos, lagunas y terrenos baldíos ubicados en Veracruz, Tabasco, 

Chiapas, Campeche y Tamaulipas. Sobre el río Coatzacoalcos se establecieron 

los campamentos de Nanchital y Capoacan; sobre el Coachapa afluente del 

Coatzacoalcos, los de Soledad, Amezquite, Santa Ana y Pérez, y sobre otro 

confluente, el Uxpanapa, los de Tuzandépetl, Concepción, Filisola y Tecuanapa. 

Entonces las vías del ferrocarril, los caminos, las carreteras, los oleoductos, Jos 

buques-tanque, las lanchas y las canoas invadieron todos los ámbitos de esa 

zona de la costa veracruzana. 

En la década de los 20's, las instalaciones de la región Coatzacoalcos-Minatitlán 

cobraron importancia, ya que un porcentaje alto de crudo se refinaba allí. En 1923 

la Royal Dutch Shell67 inició un período de intensa actividad en la cuenca salina 

del Istmo de Tehuantepec y se pusó en marcha la explotación del campo 

Francesita en el margen derecho del río Uxpanapa. 

A fines de los años cincuenta, se contaba con 2,041 pozos en actividad, de Jos 

cuales 564 se localizaban en el norte de Veracruz, 316 en el área de Tampico 

(antigua Faja de Oro), 124 en la nueva Faja de Oro y 473 en Poza Rica. En 1956 

se modernizó la refinería de Minatitlán; al año siguiente se iniciaron los trabajos 

67 En aquella época, el control de los yacimientos de petróleo se encontraban en manos de 
diversas compañías estadounidenses y angloirlandesas: el de Pánuco-Topila, de la Standard Oil, 
Sinclair, Huasteca, Gulf y Corona. El de la Faja de Oro, de la Standard. El de la Huasteca y el 
Istmo, de la Royal Dutch Shell (y su filial El Aguila). Después de la expropiación de las empresas 
petroleras decretada en marzo de 1938, se reorganizó la industria. Con la expropiación de las 
compañías, éstas pasaron a formar parte de Petróleos Méxicanos. México dejó de ser un país 
exportador, situación que se mantuvo por más de tres décadas. /bid. pp. 164-165. 
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de renovación de la de Ciudad Madero y el de desmantelamiento de las de Mata 

Redonda en Veracruz y Arbol Grande en Tamaulipas. 

Hacia mediados de la década de los setenta la actividad petrolera adquiere un 

ritmo destacado. El vigor desplegado para la explotación, extracción, 

procesamiento y embarque de los combustibles fósiles respondió a una política 

gubernamental que hacia residir en el petróleo el papel de pivote del dinamismo 

económico. La intensificación de este proceso tuvo en la región sureste su 

principal escenario. De esa suerte, el aumento en la producción y 

comercialización del petróleo mexicano en el mercado mundial, se apoyó 

básicamente en los recursos de cuatro estados. Sólo que para los habitantes 

originales de dichas entidades, aunque no hayan tenido conciencia de ello, la 

presencia de PEMEX no ha sido tan providencial como los voceros de la 

paraestatal y del gobierno federal lo proclaman. 

Alrededor de dos terceras partes de las inversiones totales de PEMEX en 1981 se 

destinaron a los estados del sureste. Un 25°/o del total nacional de obras 

registradas en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en ese año 

correspondieron a PEMEX, lo que da una idea de la magnitud sobresaliente de lo 

gastado por la empresa en el sector especifico de la construcción. Si se 

contemplan grosso modo los distintos renglones en que se ejerció ese gasto entre 

1979 y 1981. el 68o/o correspondió a obras industriales, el 30% a las de 

infraestructura y sólo un 2º/o a obras urbanas66
• 

Como puede verse, en el Golfo de México tienen lugar las principales actividades 

petroleras del país y en sus aguas se localiza la mayor parte de los pozos de 

extracción, monoboyas de suministro, oleoductos, terminales de carga y 

descarga, centros de recepción, refinerías e industrias petroquímicas. El mayor 

68 Guillermo Boils. "Vivienda y medio ambiente ... " en Enrique Lcrf. (comp.). op.cit .. p. 500. 
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número de esas instalaciones se concentra en Veracruz, Tabasco y Campeche, 

en donde se resienten con frecuencia los efectos de derrames petroleros. 

Distribución de las principales industrias en Veracruz por región. 

En Veracruz, por influencias de factores de localización natural se identifican tres 

zonas industriales: Zona Norte (Pánuco-Tuxpan-Poza Rica); Zona Centro 

(Veracruz- Córdoba-Orizaba); Zona Sur (Coatzacoalcos-Minatitlán). 

En el norte, en las ciudades de Tuxpan y Poza Rica, destacan las empresas 

dedicadas al procesamiento de gases industriales y prefabricación de plataformas 

marítimas: en el centro, las ciudades de Xalapa, Córdoba, Veracruz y Orizaba 

alojan los beneficios de café, arroceras, cerveceras, pasteurizadoras de leche e 

ingenios, así como bienes de capital. Y al sur se concentran en Coatzacoalcos y 

Minatitlán la petroquímica básica y secundaria así como la explotación petrolera, 

de fertilizantes y azufre. 

La zona sur presenta un dinamismo industrial debido a las inversiones que 

PEMEX a realizado en la construcción de complejos petroquímicos; la industria 

gira en torno al petróleo. Existe además un potencial en recursos minerales no 

metálicos, como azufre y arena sílica, cuyo aporte a la economía es muy 

significativo tanto en empleos como en inversiones. 

Para 1980, Veracruz contaba con 118 campos de explotación petrolera, el mayor 

número en el país, de los cuales un 60% estaban activos; de este modo era el 

tercer productor de crudo a nivel nacional y el cuarto de gas natural, así como el 

primer productor nacional de azufre. 
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De Ja producción minera del estado sobresale la extracción de arena. grava y 

arcilla. Entre los productos más importantes por volumen y valor destaca Ja 

producción de azufre, sílice, caliza. caolín y mármol. 

La industria petroquímica y minerales no 1netálicos. 

La aparición de esta rama industrial en México se remonta a 1951, cuando en 

Poza Rica empezó a producirse azufre derivado del proceso de endulzamiento de 

gas natural amargo; sin embargo, fue en la década siguiente cuando 

prácticamente se inició el crecimiento de Ja petroquímíca básica nacional. En Ja 

región de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque se Je dio un gran impulso; en 

Minatitlán, las primeras instalaciones datan de 1964. cuando entran en operación 

las plantas reformadoras de benceno. tolueno y xileno y Ja unidad fraccionadora 

de disolventes. En 1967 se agrega la planta de elilbenceno y en 1968 la de 

ciclohexano60
• 

El complejo químico de Cosoleacaque. ubicado frente a Mínatitlán. inaugurado en 

1968, cuenta con tres plantas de amoniaco que conjuntamente tienen una 

capacidad de producción de 2,200 toneladas diarias y que Jo convierten en el 

principal centro nacional elaborador de este gas. En 1971 se incorporó a este 

conjunto industrial una planta de acrilonítrilo, material usado en Ja preparación de 

paraxilenos, base de fibras, herbicidas. adhesivos y tintas. 

El centro petroquímico de Pajaritos ocupa una superficie de 12 has. cerca de 

Coatzacoalcos, inaugurado en 1967, consta de tres plantas de dicloroetano. dos 

de etileno, una de acetaldehido. una de criogénica, una de óxido de etileno y una 

de cloruro de vinilo, además de una terminal marítima acondicionada para el 

atraque de barcos en el margen derecho del río, en Ja laguna de Pajaritos. la cual 

69 fván Restrepo. op.cit., p. 169. 
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incluye un anexo para etileno, un muelle petroquimico y otros dos empleados para 

el embarque de crudo y combustóleo. 

El estado ha creado las condiciones para que florezcan empresas privadas de la 

industria petroquimica, las más beneficiadas en el proceso de acumulación: 

parques industriales, servicios de energía eléctrica, agua, redes de comunicación 

y transporte. En ese contexto, en la Unidad Pajaritos se instalaron Tetraetilo en 

México, Industrias Químicas del Istmo y el consorcio Bayer de Alemania. En la de 

Cosoleacaque se establecieron Celanese Mexicana, Fenoquimica, Industrias 

Resisto! y Alimentos Balanceados (ALBAMEX). En 1980 entra en funcionamiento 

el complejo petroquímico de la Cangrejera. en el margen derecho del estuario del 

río Coatzacoalcos. 

En los últimos 25 años la petroquímica ha mostrado un dinamismo mayor que el 

de la industria química en general: 85º/o de los petroquimicos provienen de gas 

natural y de hidrocarburos líquidos y el restante 15º/o de productos derivados de la 

refinación del petróleo. De los petroquimicos básicos consumidos internamente, 

alrededor de una cuarta parte sirve para producir fertilizantes, 42º/o para obtener 

petroquímicos secundarios y 35%1 para satisfacer las propias necesidades de 

PEMEX70
• 

Los complejos petroquímicos más importantes de la región son: 9 unidades en 

Cosoleacaque, igual número en Minatítlán, 13 en Pajaritos, 20 en La Cangrejera, 

14 en Morelos, a las que se suman otras unidades de capital privado nacional e 

internacional. En total, 65 plantas gigantes que forman una de las áreas de 

producción petroquímica más importante del continente, a la vez punto culminante 

de la integración de la economía mundial. 

70 /bid., p. 171. 
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La industria petroquímica desempeña un papel decisivo en la vida económica del 

país y por ello se considera prioritaria. lo cual se justifica por los volúmenes de 

inversión que realiza, los empleos que genera, los impuestos que transfiere a los 

gobiernos locales y las obras de infraestructura que lleva a cabo. Sin embargo. 

también propicia y genera anárquicos procesos de urbanización. intensas 

presiones en la oferta de bienes de consumo y de servicios. 

Concentración industrial y urbanización aceleradas en la franja costera del sur de 

Veracruz. 

La actual actividad industrial realizada en la región ha generado alteraciones en 

el ambiente y en las relaciones económico-sociales de la población. Las 

comunidades migratorias se incrementaron y con ello la demanda de bienes y 

servicios. En el caso de la vivienda71
• este fenómeno se presentó con más 

persistencia en localidades próximas a los campos de extracción, embarque o 

procesamiento de petróleo y sus derivados. 

Por otra parte, en toda la región la transferencia de población ha sido de tal 

magnitud que Jos sectores productivos no alcanzan a absorberla en su totalidad, 

lo cual se traduce en crecimiento del número de marginados y en congelamiento 

de Jos salarios reales, sumados a una tendencia hacia la concentración del 

ingreso. De esta manera, se desarrollan asentamientos espontáneos en la 

71 Las nuevas tipologías habitacionales introducidas por Pemex y por las instituciones 
gubernamentales involucradas con Jos proyectos de desarrollo de la región, están alterando las 
prácticas de autoconstrucción, exigiendo otros niveles de calificación. Se producen así 
desigualdades sociales y procesos de marginación frente a oferta de vivienda, obligando a los 
usuarios a habitar viviendas inapropiadas y disfuncionales al medio ambiente. Este proceso ha 
operado un gradual abandono, llegando hasta la desaparición de muchas prácticas constructivas 
artesanales tradicionales. La ideología del progreso modernizador y los nuevos asentamientos 
humanos se han traducido en una depredación sin precedente de las selvas tropicales del país. 
Así. las comunidades campesinas han ido cambiando sus prototipos de vivienda y abandonando, 
en forma cada vez más acelerada, ras prácticas de edificación con materiales obtenidos 
localmente y de manera directa. Enrique Leff,. "Introducción a una visión ... ". /bid .. p. 48. 
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periferia, situación que comenzó a agravarse a principios de Jos ochenta y que 

actualmente constituye un problema significativo. 

Asimismo, cabe señalar que hoy sólo queda intacto el 15°/o de Jo que fuera una 

amplia y riquisima planicie de inundación cubierta por importantes comunidades 

vegetales, selvas bajas, sabanas, selvas altas perennifolias y vegetación de 

dunas costeras. El 85 °/o restante muestra alteraciones severas (en muchos casos 

irreversibles) y es asiento de varias poblaciones medianas y pequeñas en las que 

viven cerca de 600 mil personas'"'. 

Los desequilibrios ecológicos, Ja contaminación, Ja desigualdad social y 

económica no cesan y se explotó sin el menor cuidado un recurso no renovable 

que debió servir para mejorar las condiciones de vida de miles de personas de Ja 

región y de otras partes del país; y a Ja par se destruyó una riqueza natural que 

fue ejemplarmente manejada durante siglos por nahuas, popolucas, zoques y 

mixes. 

Cientos de miles de hectáreas en las partes bajas del Golfo de México han sido 

convertidas en virtual basurero de desechos petroleros, chatarra. aceite, etc. Al 

mismo tiempo, grandes extensiones de terreno son expropiadas para las peras de 

perforación, las fosas de decantación, las baterías, plantas de almacenamiento y 

muchas otras instalaciones de Petróleos Mexicanos. Los terrenos expropiados, 

regularmente son limpiados, demontándolos, de tal suerte que las áreas 

arboladas y Ja abundante flora mediana y baja de Ja región disminuyen 

ostensiblemente, mientras aumentan Jos manchones de tierra, enclavados en las 

áreas verdes que Jos circundan. 

72 lván Restrepo ... Auditorias ambientales'" en La Jornada, México, 13 de noviembre de 1995, p. 
14. 
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Conectados con la reducción de las áreas verdes están los diversos efectos 

contaminantes sobre la atmósfera. en donde la calidad del aire se degrada hasta 

niveles peligrosos para la vida. Así. las concentraciones de óxido de azufre y de 

nitrógeno, en zonas aledañas a quemadores de gas, llegan a ser muy elevadas, 

al punto que, en determinados momentos de condensación, pueden incluso ser 

letales para los propios seres humanos. 

Además, la región está viviendo tasas de crecimiento demográfico que se hallan 

entre las más altas del país. En los principales centros urbanos, concretamente 

en Coatzacoalcos y Minatitlán, se han registrado indices de crecimiento cercanos 

al 12º/o en promedio. Este incremento poblacional no tiene su equivalente en el 

aumento de la creación de empleos, por lo que el número de desocupados 

aumenta cada vez más. Y, al mismo tiempo, la situación deficitaria en vivienda y 

servicios urbanos se extiende de igual manera. Así, las invasiones y el incremento 

de la mancha urbana, a costa de tierras agrícolas, se convierten en un factor 

destacado para el cambio en el uso del suelo. 

Existen tres agentes principales que han determinado el cambio de suelo: la 

ganadería, la explotación petrolera y la dinámica demográfica, en particular el 

fenómeno migratorio campo-ciudad. Las actividades pecuarias, desde comienzos 

de la década de los sesenta, fueron desplazando a las de índole agrícola en 

montes y reservas territoriales. Vastas regiones, desde Veracruz hasta 

Campeche, fueron desmontadas y abiertas para la cría de ganado, echando abajo 

grandes extensiones de bosques tropicales, o bien, abandonando las actividades 

agrícolas para implantar la práctica de una ganadería extensiva. 
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Establecimiento de un nuevo proletariado con una importante participación de 

migrantes en las principales ciudades industrializadas del sur veracruzano. 

La derrama de inversiones generada por la actividad petrolera produjo un 

sensible impulso de vitalidad económica en decenas de municipios y centenas de 

localidades. En forma directa o indirecta. recibieron beneficios en término de 

mayores ingresos económicos. Decenas de miles de nuevos empleos se crearon 

en menos de cinco años. aunque la mayor parte de la fuerza de trabajo local sólo 

pudo ser ocupada en trabajos temporales y con salarios bajos. La gran mayoria 

de los empleos bien remunerados fueron ocupados por personal procedente de 

otras partes del pais. Sin embargo, eso no invalida el hecho de que hubo 

crecimiento económico. merced al incremento en la demanda de bienes y 

servicios producido por la derrama de sueldos de los trabajadores petroleros. Asi, 

al fortalecerse el mercado interno. se incrementan las posibilidades de los 

negocios para la población lugareña. De esa forma, muchos pequeños 

comerciantes y prestadores de servicios en general se instalaron en las 

localidades petroleras o en las zonas aledañas. Más aún, las ciudades petroleras 

se convirtieron en polos de gravitación económica para vastas zonas donde los 

recursos ganaderos. las plantaciones y hasta los pequeños agricultores 

aprovecharon el mercado que representaron esos centros urbanos73
. En 

contraposición a lo anterior está el hecho de que el costo de la vida se disparó en 

un proceso de ascenso acelerado que no tiene precedente en toda la región. Y 

acompañando al fenómeno, está el notable aumento en el subempleo y el 

desempleo, fenómenos que se acrecientan con la afluencia permanente de 

nuevos pobladores, atraídos por el auge petrolero. Indefectiblemente, ésto 

desemboca en una expansión geográfica y social de la marginalidad urbana, y 

que repercute en las zonas rurales. En la zona Minatitlán-Coatzacoalcos, las 

nuevas barriadas que año con año se van desarrollando contemplan 

características de pauperización. carencia de servicios urbanos y de vivienda 

73 Guillermo Boils ... Vivienda y medio arnbientc ... " en Enrique Lcff, (comp.), op.cit., p. 500. 
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apropiada, y otros rasgos propios de las ciudades perdidas en los principales 

centros urbanos del país. 

En resumen, los cambios en el perfil de la industria veracruzana que a partir de la 

petrolización y reindustrialización llevaron al estado a ocupar un nuevo papel en 

la división regional del trabajo; el intenso y violento proceso de urbanización 

general que acompañó a aquel; las modificaciones en la agricultura tradicional 

hacia otra comercial. y la ganadería que han impactado a la propiedad 

minifundista y ejidal, son los procesos más relevantes que en su significado social 

indican una sostenida pero lenta transformación del perfil de los agentes sociales 

veracruzanos. 

V. Estructura social y política 

'f _ La familia nuclear y extensa. 

La familia indígena es la unidad funcional que, por la división del trabajo, la 

cooperación económica y la mutua dependencia, por el intercambio de afectos, 

obligaciones y derechos, y por la participación ritual de creencias y prácticas 

mágico-religiosas, liga a un grupo menor de personas en un sistema de seguridad 

estable y coherente. 

Con muy pocas excepciones, la familia indígena es monógama y está constituida 

por el padre, la madre y los hijos de ambos. La vida en común no sólo conduce al 

mantenimiento·de las relaciones entre marido y mujer, sino además es fuente de 

cooperación económica, de asociación de esfuerzos y de mutua dependencia. En 
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virtud de las diferencias biológicas motivadas por el distinto sexo de los 

componentes de la familia, ésta es la unidad cooperativa de producción menor 

más organizada. 

La familia tiene una organización patriarcal, fundamentada en la tenencia de la 

tierra y el trabajo cooperativo. El jefe resuelve los problemas internos y mantiene 

unida a la familia. El trabajo se distribuye de acuerdo a la edad y sexo de los 

miembros que la integran. A medida que ésta crece, tiene que aumentar 

progresivamente el área de cultivo. Los principales acontecimientos del ciclo de 

vida como el nacimiento, matrimonio y muerte producen cambios importantes en 

la estructura familiar. La familia crece hasta que la madre llega a la menopausia y 

en ocasiones se introducen una o más esposas. 

La agrupación de familias nucleares en una unidad mayor ha recibido el nombre 

de familia extensa. Dadas las reglas imperantes de residencia patrilocal y 

descendencia patrilineal, la familia extensa está compuesta por el padre, la 

madre, los hijos, las esposas de éstos y su descendencia. Es frecuente, sin 

embargo, que a este agregado se unan parientes no consanguíneos, afines o 

rituales, y en ocasiones. individuos sin ninguna relación parental con los 

miembros de la familia. 

La familia extensa tiene como funciones más importantes las expresadas por el 

trabajo cooperativo y por el culto familiar, es indudable que determinadas tareas 

no pueden ser llevadas a cabo con prontitud y eficiencia empleando solamente el 

trabajo de la familia nuclear, en cambio, fácilmente se ejecutan con la cooperación 

de todos los miembros comprendidos en la familia extensa. 

En resumen, la familia extensa funciona como una unidad económica: hay división 

del trabajo entre hombres y mujeres, cuyas normas se enseña a los niños desde 

muy temprana edad; hay obligaciones de colaboración y participación que 
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descansan generalmente en una base de reciprocidad; existe una intensa 

convivencia familiar. por el trabajo en común o complementario, por el rito y la 

celebración, por la disposición del espacio doméstico. concebido más para la 

continua relación colectiva, que para la privacía y se comparten plenamente los 

problemas y las alegrias del trabajo porque todos saben. por experiencia propia. 

su significado y sus consecuencias. 

2. Unidad doméstica. 

Las relaciones en el seno familiar reflejan claramente la condición de ésta como 

unidad de producción y consumo; pero, por supuesto. la función económica no es 

la única ni permite por si misma comprender la riqueza y la importancia de la vida 

doméstica. El núcleo familiar, ocupante del espacio doméstico. es el ámbito más 

sólido para reproducir la cultura propia de los pueblos indios. La mujer 

desempeña en ello un papel fundamental: a ella corresponde la crianza de los 

niños y la trasmisión a las hijas de todos los elementos culturales que les 

permitirán su desempeño adecuado dentro del grupo; ella es, en gran medida. el 

eslabón principal para la continuidad del idioma propio. y la depositaria de normas 

y valores que son sustanciales en términos de la matriz cultural. Su papel es 

reconocido social y familiarmente:. en las comunidades que conservan un ámbito 

mayor de cultura propia. la mujer participa más activamente y en pie de igualdad 

con el hombre, no sólo en los asuntos domésticos sino también en las decisiones 

que afectan a la comunidad. 

3. El parentesco. 

Entre la familia y la comunidad existen otros niveles de organización social que 

también cumplen funciones en la economia india. Por una parte, se reconocen 
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relaciones de parentesco, más allá de la familia extensa, que permiten ordenar la 

cooperación de un número mayor de individuos para ciertas tareas en las que los 

miembros de la unidad doméstica resultan insuficientes. Esta cooperación puede 

darse en trabajo -para la cosecha, para la construcción de una casa, o en 

especie-, para la fiesta de matrimonio, para el velorio y el entierro, para cumplir 

las obligaciones ceremoniales que son inherentes al desempeño de un cargo 

público de la comunidad. Siempre se coopera en base a la reciprocidad. 

El sistema de perentesco cubre dos aspectos importantes, el de actitudes ante los 

miembros de la familia y el conjunto de denominaciones o términos de 

parentesco. La unidad elemental de la sociedad es la familia nuclear o extensa. El 

parentesco es un sistema social organizado en función de status y roles; es decir, 

condiciones sociales y conductas prescritas que incluyen derechos como 

obligaciones. El parentesco se regula por categorías denominativas. es resultado 

de la herencia biológica y otros aspectos sociales como el matrimonio donde 

intervienen factores religiosos y legales. 

El parentesco ritual aparece vinculado a los oficios de los sacramentos católicos 

del bautismo y del matrimonio, agregándose el de rosario. La importancia de las 

obligaciones entre padrinos. ahijados y compadres, varía según la valoración 

jerárquica de los rituales, siendo los más importantes los de bautizo. 

El compadrazgo se hace extensivo a las familias de las personas vinculadas 

ritualmente entre sí. multiplicando los lazos de reciprocidad simétrica o asimétrica 

cuando se afinca en las relaciones con los ganaderos o comerciantes mestizos. El 

padrinazgo que emana del bautizo supone diversos compromisos: aconsejar al 

ahijado, remplazar a los padres en caso de deceso, asistir al ahijado en caso de 

enfermedad o de participación del ahijado en algún evento ritual como el 

matrimonio. 
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Las denominaciones o los términos de parentesco utilizados entre los pueblos 

indios del sur veracruzano. 

El sistema de parentesco de los popolucas se asemeja al de los grupos étnicos 

zoque y mixe. Se utilizan siete términos básicos7
', cuatro de ellos para designar la 

relación colateral (tío. tia, hermano y sobrino) y los tres restantes para denominar 

a la relación de parentesco lineal (padre. madre e hijo); a partir de ellos se 

configura la nomenclatura del parentesco. La terminología se basa en los niveles 

generacionales, fijando distinciones entre los parientes consanguíneos y los 

afines, a lo que suma una diferenciación individual apoyada en los criterios de 

generación, sexo y edad relativa. Esta última se establece por el vinculo con los 

parientes colaterales. Algunos autores sostienen que el sistema de parentesco de 

esta etnia se sustenta en la concepción de las siete deidades que presiden los 

puntos de las dimensiones del universo. 

Entre los nahuas existe una situación similar, existen diferencias en los términos 

de referencia por afinidad cuando habla un hombre o una mujer. en los términos 

de consanguinidad no hay ninguna diferencia. Los términos estructuran las 

relaciones sociales de los miembros de la comunidad. El parentesco está 

relacionado con el ciclo de vida de los individuos. como el nacimiento, el 

bautismo, el matrimonio, la poligamia y la muerte. A los parientes consanguíneos 

se les tiene más respeto que a los parientes políticos. 

7
,,. La denominación de parientes afines entre los popolucas de ta sierra, se caracteriza por dos 

fenómenos que no están presentes en la nomenclatura para parientes biológicos: la indicación del 
sexo del hablante y el uso recíproco de términos, sák.i que se usa para suegra-nuera, kápay para 
cuñado-cuñada, ma'atav.1a para concuño-concuña y cháñi para consuegros. Estos términos se 
usan indistintamente para personas del mismo o de distinto sexo. Los tíos abuelos se denominan 
igual que los parientes biológicos del mismo nivel de generación. Guido Münch Galido. Etnología 
del istmo veracruzano. México. UNAM, 1983, p. 100. 
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El ciclo de vida. 

Entre los zoque-popolucas y nahuas, el embarazo y el parto es atendido 

habitualmente por parteras locales, las cuales se encargan de vigilar el proceso 

completo prescribiendo indicaciones que norman severamente la conducta de las 

mujeres en estado de procreación. En las comunidades del sur veracruzano, las 

parteras inician el proceso de atención aproximadamente en el cuarto mes del 

embarazo. Generalmente, cada 15 días realizan una visita para proporcionar 

masajes (sobadas) a la mujer y cercionarse de que todo marche correctamente. A 

los siete meses la supervisión se torna más frecuente. A partir de entonces, se le 

prohibe a la futura madre tener contacto sexual con su cónyuge y realizar 

cualquier tipo de trabajo pesado. 

Según las creencias locales, durante el periodo prenatal, la mujer debe asumir 

diferentes medidas de prevención con respecto a los temblores y eclipses, o de lo 

contrario el niño puede nacer con deformaciones físicas o daños orgánicos en 

labios, nariz. pies u orejas 75
• Para tal efecto, la madre debe amarrarse una cinta 

roja en la cintura o arrojarse agua en el cuerpo, con objeto de contrarrestar tales 

influencias. 

El alumbramiento regularmente se hace en la casa, la mayor de las veces en la 

cocina. y es asistido tanto por fa partera como por el marido. La mujer pare sobre 

un petate75
• La costumbre establece que la placenta debe enterrarse bajo la cama 

de los padres y cubrirla con cal, agua bendita y siete ramos de albahaca. 

7
!S .. Nuestras abuelitas dicen acerca del caso de las mujeres que ven sus hijos con labios leporinos, 

que ésto sucede porque una mujer que está embarazada, sale afuenJ para ir a mirar la luna 
cuando está haciendo eclipse, por eso decimos: a esa criatura la comió la luna ... Técnicos 
Bilingües. Ciclo de vida da Jos nahuéJs y popolucas. México, Unidad Regional de Culturas 
Populares-Acayucan-SEP, 1983. pp. 7-B. Mimeo. 
76 

.. Cuando una mujer siente que su niño va a nacer, manda llamar a Ja partera. Al llegar, la partera 
acuesta a la embarazada en un petate y les da a las de la casa la medicina que lleva para que la 
calienten y la mujer pueda dar a luz rápido. Esta medicina se llama hoja de naranjo hervida con la 
hoja de achiote" /bici.. p. 62. 
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El uso de hierbas y la elaboración de pócimas para la atención de las parturientas 

aún es frecuente entre las curanderas de Santa Rosa. Sin embargo, cada vez es 

más recurrente el empleo de fármacos y demás productos de la medicina alópata 

tanto en estos casos como en los de enfermedades comunes. 

Tal como sucede en otros poblados de la zona, el género de la criatura es dado a 

conocer mediante un breve acto ritual en el que los padres colocan cerca del 

infante los objetos de trabajo que corresponden socialmente a su sexo77
• A los 

varones, por ejemplo, se les va poniendo en las manos hachas, espeques, 

atarrayas, anzuelos, chawastes y un tecomate. Dichas prácticas marcan 

simbólicamente el curso de las acciones que el sujeto ha de realizar en su vida, a 

la vez que tratan de asegurar su porvenir como futuros campesinos. 

En la mayoría de los grupos étnicos de la región la poliginia fue una práctica 

bastante extendida en el pasado, la cual poco a poco tiende a desaparecer. 

Alianzas de esta naturaleza se encuentran en las poblaciones popolucas y 

nahuas, así como en las de los mazatecos de tierras bajas. Un hombre podía 

entablar relación con tres o cuatro mujeres y llevarlas a su vivienda o construirles 

una casa aparte. 

Cuando una pareja decide contraer matrimonio, el joven varón debe 

comunicárselo primero a sus padres, quienes se han de encargar de llevar a cabo 

la "petición de mano" a sus futuros consuegros. La tarea no es fácil ni inmediata. 

Antes de que los padres de la novia decidan conceder a su hija al solicitante, 

deben de pasar muchas semanas. Incluso, en las primeras visitas que los 

77 -s¡ nació varón, entonces lo que hace el padre del niño es correr a traer dinero. Hay personas 
que traen consigo lápices y flechas para ir a ponérselas entre las manos al niño para que agarre 
los Objetos. Esta práctica es con el fin de que el niiio salga un hombre de bien, que no le falte 
dinero cuando ya sea grande; el lápiz es para que pueda aprender a leer. para que pueda defender 
su derecho en el futuro; Ja flecha es para que el niño salga buen flechador en las montañas. A la 
que es hembra, las abuelas corren a traer malacate para agarrar1o a la niria recién nacida. Esto es 
para que cuando ya sea grande sepa muy bien tejer su refaja con que se irá a cubrir en su futuro". 
/bid .• pp. 10-11. 
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solicitantes hacen a la casa de la novia. éstos no reciben respuesta alguna de los 

padres. Con la reiteración de las visitas finalmente se logra el objetivo. el padre 

de la novia decide que es hora de hablar claramente sobre el tema. 

Un rasgo importante de este proceso es que los padres del joven varón no 

pueden llevar a cabo el "pedimento" por si solos. Ellos también tienen que recurrir 

a un intermediario, denominado localmente "embajador", para que a través de él 

se establezca la comunicación con la otra familia. Asimismo, ambas partes deben 

contar con sus respectivos testigos, que deben estar presentes en cada una de 

las sesiones del diálogo. 

Generalmente, las ceremonias de casamiento duran cuatro días e implican 

enormes erogaciones para la familia de los varones, quienes tienen la obligación 

de hacer lucir adecuadamente la fiesta. Las primeras dos jornadas son dedicadas 

a la preparación de alimentos y a reunir los enseres necesarios para el convite. 

En el tercero se n1atan varios animales para completar la comida, se verifica el 

casamiento en la iglesia, una comida en la casa de la novia y el tradicional 

fandango, con el acompañamiento de un grupo de jaraneros. Finalmente. en el 

cuarto se invita nuevamente a familiares y amigos para compartir unidos un 

desayuno, en el que los padres de la novia reciben como regalo numerosos 

alimentos. 

Los ritos que se verifican cuando muere una persona pasan por dos fases de 

especial significado para la gente. La primera corresponde a la preparación y 

celebración del sepelio. La segunda, a la recordación de su fallecimiento. El día 

que ocurre el deceso se tiene por costumbre matar un gallo y colocarlo cerca de 

donde yace el cadáver. Posteriormente, los familiares inician los preparativos 

para efectuar una velación nocturna y, al día siguiente, el entierro. 
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Durante el transcurso de la primera jornada se ofrece una comida a las personas 

que concurren a presentar sus condolencias a los deudos. Asimismo. se limpia y 

arregla el cuerpo del muerto, se manda a construir especialmente un féretro y se 

les pide a parientes y amigos cavar la fosa en el panteón. Por la noche, se realiza 

un rosario. se cantan alabanzas y la gente se despide del muerto. La velación se 

lleva a cabo bajo la guía de un rezandero local que se encarga de dirigir las 

plegarias y los cánticos. Al dia siguiente se lleva el ataúd en procesión hasta el 

cementerio. para efectuar entonces su sepultura. Concluido el acto, los familiares 

del difunto invitan a los concurrentes a participar y colaborar en una ceremonia 

que tiene lugar justamente a los 40 dias. 

Cuando han pasado los primeros 39 días del deceso. los familiares llevan a cabo 

una ceremonia llamada "la bajada chica". Esta consiste en celebrar una comida 

con parientes y amigos, hecha a base de maíz y gallinas. En la jornada siguiente. 

nuevamente se verifica un convite de alimentos, conocido como "la bajada 

grande", y por la noche, el acto de recordación y despedida del muerto. Este rito 

resulta de especial interés pues marca simbólicamente, en la conciencia de los 

sujetos, la separación definitiva de quien falleció con respecto al grupo. 

Así como el acto biológico del nacimiento es acompañado de breves ritos que 

tienden a señalar la incorporación social del individuo, la celebración de los 40 

días representa una fase de desagregación que indica la conclusión de su 

permanencia en este mundo. En este sentido, los parientes de la persona muerta 

llevan a cabo, por la noche, una breve ceremonia en la que intervienen rezadores, 

danzantes y músicos, con el fin de realizar los últimos actos de despedida. 
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4. La comunidad. 

La comunidad indigena contemporánea constituye el eje adecuado e 

indispensable para comprender eso que se llama "lo étnico". La comunidad 

constituye una unidad territorial con espacios internamente delimitados y 

jerarquizados: barrios o secciones y parajes y sitios. La comunidad como tal se 

rige por una serie de principios de autogestión y un relativo igualitarismo que 

conlleva una forma muy especifica de practicar la democracia. La comunidad 

como estructura corporativa regida por el consenso tiende a regular en su interior 

todos los aspectos de la vida social, cultural y religiosa. Esta regulación incluye 

los usos y distribución de la tierra. pues la comunidad la da y la quita con apego a 

ciertas reglas internas. 

En la comunidad se encuentra una distribución interna de cargos, jerarquias y 

funciones que limitan la concentración personal del poder. al dotar a cada una de 

las instituciones internas de un espacio propio y autónomo, tanto en la esfera de 

la especificidad de actividades, como en la toma de decisiones. De hecho existe 

una norma interna que apunta a definir que las decisiones trascendentales que 

involucran a la comunidad en su conjunto no se pueden tomar por una persona o 

un grupo de personas, sino por el conjunto de la comunidad, es decir. por las 

instancias de decisión propias que se basan en el consenso como una forma de 

democracia y de impedir la concentración del poder en pocas manos, como una 

forma adecuada a la conservación de un equilibrio interno de fuerzas. Como parte 

de este sistema de consenso-equilibrio el sistema de cargos puede entenderse 

como un mecanismo político de prueba, formación y ascenso, donde los futuros 

dirigentes son capacitados y supervisados. 
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5. El pueblo. 

El pueblo indígena es una aglutinación de grupos de personas asentado en una 

área rural. que se caracteriza principalmente, por una organización política y 

social propia, misma que proporciona identidad a los habitantes del pueblo; tal 

organización se manifiesta en una lengua indígena común, en actividades 

políticas y rasgos culturales aglutinantes, los que se dan a conocer en sus 

relaciones de parentesco y, a veces, en una indumentaria distintiva y en Jos 

cargos religiosos. 

Cada pueblo indígena está determinado, como regla. por el tipo de relaciones que 

guarda el hombre con la tierra, la forma de producción agricola y sus productos. 

Además, cada conglomerado de grupos indígenas tiene una historia particular 

referida al pasado de sus habitantes como pueblo. 

6. Migración del campo a la ciudad. 

La migración en México: sus antecedentes y consecuencias. 

Al igual que otros países de América Latina, México ha pasado por procesos de 

migración interna muy intensos. Son el resultado de crecimientos demográficos 

altos y de inversiones regionales desiguales. Las décadas de los SO's y 60's se 

caracterizaron por las fuertes corrientes de población que salían de un agro pobre 

hacia las ciudades en las que se incentivaba la inversión en la industria, en los 

servicios e incluso en el trabajo marginal. En México, la migración se dirigía hacia 

las grandes ciudades del país y hacia la frontera norte, con la esperanza de pasar 

al otro lado78
• Así, las zonas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey 

78 México genera dos tipos de migración: aquellas personas que residen en Estados Unidos de 
manera legal y los llamados indocumentados. Los primeros alcanzan un número de 16 millones 
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crecieron a altas tasas. La participación indígena en estas corrientes migratorias 

estaba presente pero no era significativa. 

En las décadas de los 70's y BO's, se intensifica la migración interna, pero los. 

puntos de atracción y el componente de la misma presenta cambios. Por un lado, 

aparecen nuevos polos de desarrollo: los enclaves petroquimicos y acereros en 

las costas. iniciados desde mediados de los cincuenta, 

turísticos, los corredores industriales del centro del país, etc. 

los nuevos destinos 

Por otra parte, la migración de la población indígena empieza a ser significativa. 

En la década de los BO's la migración indígena es ya notoria en los puntos de 

salida y en los lugares de llegada. En 1990, los municipios indígenas de Oaxaca, 

Guerrero, Estado de México. Michoacán, Puebla, Veracruz. Chiapas y Morelos 

pierden población. mientras que aparecen hablantes de múltiples lenguas 

indígenas en las grandes áreas metropolitanas nacionales y en la frontera norte 

La migración india. 

Los indios salen de las zonas rurales marginadas del centro y sur de Méxco. en 

las que ya no hay tierras para el cultivo, ni empleos rurales y algunos de ellos se 

dirigen al mítico norte. Pocas veces cuentan con lo necesario para pagar el 

pasaje desde sus lugares de origen a las ciudades fronterizas, por lo que se 

enganchan en las rutas del peonaje golondrina. Siguen dos rutas básicas: la del 

noroeste y la del centro y noreste. En la primera. salen al corte de caña en 

Morelos y Puebla y ya que ganaron algo se siguen a la ciudad de México. aquí el 

226 mil, distribuidos en todas las entidades. incluidas Alaska con 9 1nil 312 y Ha.......ai con 14 mil 
367; tienen una importante capacidad de consumo y envían remesas por valor de entre 4 y 5 mil 
millones de dólares. Los migrantes indocumentados pueden alcanzar cifras de entre 500 mil y 2 
millones de personas y se les considera como trabajadores temporales. Uno de los rncís 
importantes problemas que deben enfrentar ambos grupos es el rccrudecirnienlo de un 
sentimiento generalizado de hostilidad y racisrno, vinculado a argumentos que culpan a Jos 
migrantes por la pérdida de empleos para los trabajadores cstadunidenses. Ana Maria Aragonés. 
"'Nuevos lenguajes en tomo a Ja migración" en La Jornacla. México. 12 de abril de 1995, p.13. 
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trabajo en la construcción, principalmente, les permite juntar para continuar al 

Bajío, donde se enganchan con contratistas que los llevan al corte de fresa, y 

posteriormente a los estados de Sinaloa y Sonora para la cosecha de tomate, 

trigo, caña, lechuga, etc. De allí, la gran mayoría se sigue al norte. 

El norte tiene gran atractivo para los indios: por un lado siempre tienen trabajo 

seguro en los campos de hortalizas más cercanos a la frontera. Y si ya no quieren 

las duras tareas del peonaje agrícola, pueden buscar alguna ocupación en 

Tijuana o Mexicali en la industria de la construcción, en los servicios o en la 

economía informal. Además, para ellos es más fácil pasar al otro lado, ya que 

existen grupos organizados en los Estados Unidos. como los mixtecos, que 

apoyan a los de su grupo étnico. 

La segunda ruta, la del centro y noreste, se inicia también en el corte de caña en 

Morelos y Puebla, hasta el D.F .. de donde van al Bajío y de ahí a Guadalajara; de 

este punto se dirigen a Zacatecas, Durango y Chihuahua hasta Ciudad Juárez. 

siguen la ruta del trabajo golondrina hasta las ciudades fronterizas, donde se 

dedican al trabajo marginal o informal urbano mientras pueden pasar al otro lado. 

Reproducción de la vida comunitaria al exterior de la comunidad india 

veracruzana. 

El sur de Veracruz constituye, como otras regiones del país, un crisol étnico 

sumamente abigarrado debido a Ja presencia de diversos núcleos culturales 

indígenas provenientes del istmo y Ja sierra oaxaqueña. Los zapotecos, por 

ejemplo, mantiene_n una presencia permanente en Ja zona originada en las 

continuas migraciones en las que han participado por diferentes razones desde 

muchos años atrás. Tales fenómenos de movilidad han cristalizado en la 

formación de distintos pueblos en el área o en la configuración de barrios y 
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colonias al interior de las villas o ciudades más importantes, como Acayucan, 

Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Choapas. 

Pero no nada más los zapotecos han incidido en las tierras bajas de Veracruz, 

también los chinantecos y mazatecos se han incorporado a esta dinámica 

interminable de reubicaciones y traslados. Algunas de ellas se deben al 

reacomodo de pueblos propiciado por la contrucción de la presa Miguel Alemán; 

otras. al comercio o la búsqueda de empleos en los complejos industriales y en 

las principales ciudades. 

A este caleidoscópico panorama es necesario agregar la llegada de infinidad de 

mestizos provenientes de todas partes del territorio nacional, atraídos por la 

demanda de trabajadores en los grandes consorcios empresariales. Sin embargo, 

este fenómeno cada vez más profundo en la historia, tiene su origen en las 

políticas de colonización generadas por el gobierno federal, especialmente en el 

siglo XIX, las cuales estaban dirigidas a fomentar la agricultura. la creación de 

zonas habitables y la construcción del canal interoceánico que abriría una ruta de 

acceso entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. 

Los grupos étnicos intentan conservar algún rasgo propio, como la lengua (para 

uso doméstico y entre coterráneos). vestido, alimentación, patrones de 

parentesco, etc. Procuran de diversas maneras, mantener una relación más o 

menos continua con sus lugares de origen, sea enviando periódicamente dinero a 

sus familias. sea cooperando y participando en el mundo ceremonial de sus 

pueblos de origen, etc. 

Migrar fuera de sus comunidades, ajustarse a nuevas condiciones de vida, en un 

medio totalmente distinto, no es fácil para los indios ni deja de tener efectos sobre 

ellos mismos. Los indios tienen que olvidar muchos de sus patrones culturales y 

asimilar otros que ni siquiera imaginaron que existieran: tienen que establecer 
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una nueva relación cultural y social con el medio que les rodea. Construir esta 

nueva relación no es un proceso sencillo y conlleva costos sociales y culturales 

altos. 

VI. Prácticas culturales 

1. Organización cooperativa rural. 

La organización propia de los pueblos indígenas para satisfacer sus necesidades 

económico-sociales y dar solución a sus problemas, está determinada por la 

costumbre y la tradición; en esta organización se participa como un deber que no 

se discute, sino se cumple en razón de ser miembro del pueblo. 

Los lazos que unen tradicionalmente a los campesinos indígenas para la 

satisfacción de sus necesidades y en la solución de sus problemas, son 

básicamente vínculos de parentesco, además de los de vecindad y de amistad, a 

los que se les ha llamado relaciones comunitarias, las que pueden utilizarse en la 

organización de algunos proyectos en beneficio de la población indígena. 

2. La solidaridad, la cooperación y el trabajo colectivo. 

El bajo nivel técnico y la escasa especialización de la mayoría de las 

comunidades indígenas están ligados a formas particulares de trabajo que 

difieren fundamentalmente de las que se hallan presentes en la economía 

capitalista. En las comunidades indígenas la cooperación actúa como factor que 
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impulsa el proceso productivo organizado a base de reciprocidades. En efecto, 

uno de los rasgos más característicos del trabajo en los pueblos indios es su 

índole cooperativa, la comunidad misma es una gran unidad cooperativa. 

En el trabajo cooperativo de la familia extensa quien recibe servicio está obligado 

a devolverlo cuando a su turno es solicitado por alguno de los participantes en un 

trabajo anterior. Si no puede acudir, paga jornal a otra persona que lo suple, 

cubriendo así la deuda de trabajo en que incurrió. 

El barrio, es otra unidad de organización que funciona también para ciertas 

actividades económicas. Los miembros de un barrio deben cumplir obligaciones 

de trabajo para algunas obras públicas y a veces tienen la responsabilidad 

colectiva de cultivar alguna parcela para los gastos del templo o de la escuela, 

cuidar y mantener limpia la capilla, o colaborar de alguna forma en los gastos 

de las fiestas locales. Cuando la población vive dispersa, el centro con pocos 

habitantes permanentes, sirve para la reunión periódica con fines rituales, 

comerciales y administrativos; en esos casos el cuidado y la reparación de las 

instalaciones públicas se organiza en función de los parajes, bien sea en forma 

rotativa, o bien, asignando ciertas tareas permanentes a cada uno de ellos. 

El más importante tipo de trabajo cooperativo es aquel en el que interviene toda la 

comunidad, conocido generalmente como tequio79
• El tequio es un trabajo 

tabulado en días, que todo miembro de la comunidad está obligado a dar, sin 

remuneración alguna, para la construcción y mantenimiento de obras de beneficio 

colectivo. 

79 El tequio, es un trabajo colectivo. obligatorio y gratuito. que se presta en beneficio de la 
colectividad. Generalmente se convoca un día domingo y el trabajo puede consistir en limpiar un 
camino, edificar una escuela, construir canales para introducción de agua entubada, etc. El tequio 
constituye la fuerza del pueblo y la gente se siente orgullosa de unir sus esfuerzos para el 
beneficio de la colectividad. Laureano Reyes Gómez ... Mixes" en Marco Antonio Vásquez Dávila, 
et. al. Etnografía conte1nporánea de tos pueblos indígenas de México. Región Transístmica. 
México, INI, 1995, pp. 167-209. 
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La organización del tequio está a cargo de uno de los miembros del gobierno de 

la comunidad. quien lleva una lista cuidadosa de las familias, parajes, barrios ... en 

que se divide la propia comunidad. Este gobernante se encarga de citar, a un 

número mayor o menor de contribuyentes según sea grande o pequeña la obra 

que se pretende construir, y el lapso en que se desea dar fin a la tarea. 

Las ocasiones de trabajo cooperativo y trabajo colectivo conllevan un contenido 

de fiesta, de convivencia social entre los miembros del linaje, del barrio o de la 

comunidad entera. Ese es un elementos que estimula a la participación y 

refuerza la solidaridad en el seno de los diversos grupos. Así, una misma 

actividad integra de manera inseparable funciones sociales, simbólicas y lúdicas, 

además de las propiamente económicas. 

3. Cosmovisión, cosmogonía y teogonía. 

Los indios han creado mitos sobre su origen que constituyen una explicación del 

individuo, de la sociedad, el mundo y el cosmos. Estas concepciones dan una 

razón de ser y un significado a la vida del hombre. El sol, la luna. la tierra. el agua 

y el viento han sido considerados como deidades protectoras del género humano. 

Todo el conocimiento surgió de la observación de la naturaleza, la tierra, el cielo, 

la vida de los animales, las plantas y los hombres. 

Resulta difícil comprender muchas características fundamentales de las culturas 

indígenas si no se toma en cuenta su concepción del hombre y de la naturaleza. 

En estas culturas la -naturaleza no es vista como enemiga, ni se asume que la 

realización plena del hombre se alcance a medida que más se separe de ella. Por 

el contrario, se reconoce la condición del hombre como parte del orden cósmico y 

se aspira a una integración permanente, que sólo se logra mediante una relación 

armónica entre ambos. 
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Es obedeciendo al principio universal del orden como el hombre se realiza y 

cumple su destino trascendente. De ahí que el trabajo, el esfuerzo aplicado a 

obtener de la naturaleza lo que se requiere para satisfacer las necesidades 

básicas humanas, tenga un significado distinto: no es un castigo, sino un medio 

de ajustarse armónicamente al orden del cosmos. Y esta relación con Ja 

naturaleza debe lograrse en todos los niveles. Por eso es imposible separar el rito 

del esfuerzo fisico y el conocimiento empírico del mito que Je da su sentido pleno 

dentro de la cosmovisión indígena. 

El mundo sobrenatural desempeña, en esta cosmovisión, un papel de primera 

importancia. Las fuerzas fuera de control humano encarnan, para ser 

comprensibles, en un amplio repertorio de seres que las simbolizan: los dueños 

de Jos manantiales, de Jos cerros. de las cuevas; los gobernantes de la lluvia y del 

relámpago; el animal cuya vida y suerte están indisolublemente unidas a Ja vida y 

suerte de cada recién nacido. La relación con la naturaleza se simboliza mediante 

el ceremonial destinado a propiciar a las entidades sobrenaturales que Ja 

representan. Esta es una manera coherente de expresar simbólicamente la 

participación del hombre en Ja unidad fundamental e indivisible del universo al 

que pertenece. 

Los mitos y la explicación del hombre sobre los fenómenos naturales. 

La existencia de un culto formal a los astros es similar entre Jos pueblos 

politeístas agrícolas, aunque cada uno tiene características propias, ya que las 

formas exteriores de Ja concepción del mundo natural y sobrenatural varían de 

cultura a cultura y cada una de ellas traduce a su acervo naturalista, su 

concepción de Jo sobrenatural. 

La mayoría de Jos pueblos del mundo han deificado al sol, generador de luz y de 

calor. Se le identifica con Jo conocido, lo seguro y Jo bueno; en contraposición con 
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lo malo. lo inseguro y lo desconocido. En muchos sistemas religiosos, esta 

dualidad de luz y de tinieblas se convirtió en una lucha continua entre el bien y el 

mal; entre el fuego, como purificador, y las tinieblas que sombolizaban todo lo 

malo e impuro. 

En forma simultánea al culto solar, se originó el de los fenómenos relacionados 

con él. Por ejemplo, las direcciones. El lugar por donde aparece el sol se 

consideró una dirección de buen augurio. Los puntos de nacimiento y ocaso 

establecieron un eje para medir el espacio y referir entre sí los elementos del cielo 

que (aunados a la cuenta del ciclo continuo y sucesivo del día y de la noche) 

permitieron llevar una cuenta rigurosa del tiempo. 

Varios animalesªº. en especial aves, estaban asociados con el sol, como símbolo 

del astro, alimento más usual o ave acompañante es el águila. Muchas personas 

u objetos relacionados con el culto solar tenían nombres compuestos con esta 

palabra. 

El significado del tiempo y del espacio entre los indios. 

El pensamiento cosmológico mexicano no distingue radicalmente el espacio del 

tiempo; sobre todo, se niega a concebir el espacio como un medio neutro y 

homogéneo, independiente del desarrollo de la duración. Se mueve en medios 

heterogéneos y singulares, cuyas características especiales se suceden según un 

ritmo determinado, y de manera cíclica. Así, la mentalidad mexicana no conoce el 

espacio y el tiempo abstractos, sino como sitios y acontecimientos. Las 

ªºLa codomiz era el ave que correspondía al sol como cuarto señor de los dias y era sacrificada. 
en modo especial, a este astro. El venado está relacionado con el sol en varios mitos 
mesoamericanos. La mariposa es un insecto que podría también ser asociado con el sol y con 
deidades de tipo cálido ya que atrae la atención por su colorido y por el ciclo de la transformación 
·de gusano, crisálida y mariposa. Los mexicanos distinguían gran cantidad de mariposas, las 
insignias de los guerrero representaban unas 8 clases distintas y éstas deben haber estado 
asociadas a las distintas divinidades. Yolotl González Torres. El culto a los astros entre los 
mexicas, México, SEP. 1979, pp. 60-61. 
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propiedades de cada espacio son también las del tiempo que está unido a él y 

viceversa. Todo fenómeno del mundo o de la vida humana ocurre en un sitio y en 

un momento determinados. 

Desde la llegada de los primeros misioneros a suelo americano, la iglesia católica 

se percató de la importancia que el tiempo sagrado tenia entre la población 

nativa. Los diferentes periodos que lo comprendían constituían segmentos 

significativos cuya trascendencia se evidenciaba en los numerosos rituales 

públicos que éstos dedicaban a sus deidades vernáculas. Era el tiempo de los 

dioses; un continuum, fragmentado de vez en vez, que respondía a una 

concepción en la que se integraba armónicamente la vida del cosmos con la de 

los hombresª'. 

Fuera de las ciudades, el tiempo se transformó en una cronología cuyo 

ordenamiento respondió, por un lado, a los ciclos naturales que determinan el 

quehacer productivo de los hombres, y por otro, a los principios que rigen el 

estricto acontecer de los hechos vinculados con lo sagrado. 

En la actualidad numerosos pueblos realizan imponentes actos ceremoniales 

cuyo sentido difícilmente puede ligarse al que pregonan los cánones de la iglesia. 

muchos de ellos se verifican de acuerdo con el reacomodo temporal establecido 

por el calendario cristiano. Aún los mismos ritos ancestrales indígenas asociados 

con el cosmos y la naturaleza han sido reubicados en el tiempo, mediante la 

identificación o sustitución de entidades reverenciales de rasgos aparentemente 

análogos. 

En Jos pueblos indigenas y campesinos contemporáneos los ciclos de 

celebraciones anuales continuan manteniendo la antigua función de 

81 Miguel Angel Rubio. La morada de tos santos. Expresiones del culto religioso en el sur de 
Veracruz y en Tabasco. México, 1 NI. 1995, p. 196. 
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reproductores y consolidadores del culto religioso. En casi todas las comunidades 

indias, el tiempo sagrado se transformó en una sucesión de fiestas y ceremonias 

ordenadas en abigarrados calendarios rituales. El culto a los santos proliferó a 

tales niveles que muchos de ellos adoptaron un estatuto muy semejante al que se 

les otorga a las deidades consideradas superiores. 

En numerosas comunidades indígenas se considera que algunas imágenes 

mantienen entre si una relación de parentesco ritual que, además de unirlas 

establece lazos simbólicos entre los pueblos. Por lo general, estos nexos se 

establecen entre entidades del mismo sexo, omitiendo casi por completo la 

connotación que la iglesia les adjudica ya sea como advocaciones de una misma 

entidad o como personajes independientes. 

La adoración que se expresa a la Virgen del Carmen en Catemaco y al Señor de 

Otatitlán es uno de los bastiones sobre los que se cimenta un culto masificado, en 

el que cristalizan acciones rituales y creencias de la más diversa índole. No 

obstante, que estas dos entidades sagradas son asumidas conforme a los 

preceptos doctrinarios de los canónes clericales, es decir, como advocaciones de 

Maria y Jesucristo, también son identificadas por algunos grupos indígenas con 

aquellos personajes a los que aluden sus exégesis de la creación. Müncho 

observó claramente estas correspondencias. Entre los zoque-popolucas de la 

sierra. por ejemplo, "la luna es la luz que ilumina la oscuridad, es la madre que 

protege al hombre y sus cosechas, es la virgen que se venera en el Santuario del 

Carmen en Catemaco o en la Villa de Guadalupe. Por su parte, el día se 

encuentra relacionado con la luz, el calor, el sol, el padre Dios, Jesucristo, el 

santuario del Señor de Otatitlán, la gloria y el bienº". 

Los vínculos entre las deidades femeninas y el agua se manifiestan incluso en la 

interpretación popoluca de los iconos católicos. Así, por ejemplo, en Santa Rosa 

02 /bid., p.42. 
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Lomalarga, la Virgen de Catemaco es referida a la laguna del mismo nombre de la 

que emerge al posarse en una peña, donde se construyó la iglesia, centro de las 

peregrinaciones. Antes de la llegada de los españoles, la laguna estuvo vinculada 

al culto de una deidad femenina. En la isla del lago se han encontrado vestigios 

de antiguos adoratorios. El culto a la Virgen de Catemaco, se expresa en 

ofrendas de flores y ceras y está asociado entre los popolucas a la luna, la 

fertilidad anual de la tierra y las buenas cosechas. 

Los referentes de espacio en la cosmovisión popoluca remite tanto al agua como 

a la montaña. El agua aparece en sus diversas manifestaciones míticas portando 

propiedades mágicas como las aludidas en el mito del dios del maíz. El tenor dual 

de sus propiedades. hace que sea portadora de bienes como el huevo. del que 

nacerá Homshuk. al mismo tiempo que factor de destrucción previa a la 

regeneración. La montaña. designación hispano-mestiza que alude al especia del 

monte y selva tropical o subtropical, donde reinan los chaneques y otras 

deidades. La misma montaña es depositaria de los bienes que han permitido a los 

hombres sobrevivir y florecer: desmontada, rozada, se torna en milpa de maíz, 

frijol y calabaza. chayote, camote, tomate, chile. En ella está la miel, la leña, el 

cedro para la embarcación y la caza, la palma para el techo o la canasta, las 

hierbas que curan o envenenan, el animal para la carne, el jaguar amenazador. 

La concepción indígena del universo en dos dimensiones espaciales: la vertical y 

la horizontal. 

La existencia de un concepto fundamental en Mesoamérica era la división del 

mundo a partir de un corte horizontal, por medio del cual la parte superior estaría 

formada por la luz. el calor, la vida, lo masculino, el cielo, con el símbolo del 

águila, mientras que en la parte inferior quedaría la tierra, el agua, la oscuridad, la 

muerte, el frío, lo femenino, con los símbolos del ocelote y la serpiente. Los 
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hombres. habitantes del punto de unión, son creados por la combinación de los 

dos mundos, de. los que el cielo engendra y la tierra concibe. 

En el culto dedicado a los cuatro rumbos del universo, cada dirección tenía 

adscrito un dios patrono, un signo calendárico (el tonalli del año), un árbol, un 

animal y un color, los que variaban según las regiones. La combinación de estos 

elementos jugaba un importantísimo papel en la adivinación. 

Los cuatro lugares o los cuatro rumbos, correspondientes al norte, sur, este y 

oeste, se repetían en el supramundo y en el inframundo, aunque además existía 

una quinta dirección equivalente al eje que baja del cenit a través del centro de la 

tierra, hasta el centro del inframundo. 

El oriente era llamado lugar de la luz, lugar del tona o lugar de la cara del sol. El 

norte era la derecha del sol, ya que se pensaba que el sol salía por el oriente, con 

la cabeza hacia el oeste. Era también el lugar de los muertos y la región de los 

dioses y de las llanuras. En la noche lo señalaba la constelación del juego de 

pelota o la estrella polar y su rueda. El oeste era llamado el lugar de la muerte del 

sol. El sur era el lugar de las espinas y el lugar del regadío. Se le consideraba la 

mano izquierda del sol. 

Los puntos cardinales asociados a los colores sagrados entre los indígenas. 

En la cosmogonía mexicana se mencionan siete colores: rojo, amarillo, azul, 

blanco, negro, verde y morado. El negro no tiene más que un significado: norte y 

noche, es el color de los dioses noc:turnos, de los hechiceros. 

El rojo evoca al este, al sol levante, el renacer, la juventud de la vegetación y del 

hombre, el placer, el canto, el amor y los juegos, los dioses graciosos y siempre 
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jóvenes, pero también es uno de los colores del sur. porque rojo es el emblema 

de1 sol, del fuego. 

El amarillo, como el rojo, es el color del sol y del fuego. La interpretación del 

amarillo como color solar de la tradición de los nómadas cazadores; el amarillo 

como en1blema del maíz maduro de ta tradición de tos antiguos agricultores. 

El azul y el verde se distinguen tanto más dificitmente cuanto que ta misma 

palabra, en náhuatl y en ta mayor parte de tas lenguas mexicanas, se aplica a tos 

dos colores. El azul-verde del agua y et de ta piedra preciosa que tos indios 

apreciaban tanto (la turquesa). se confunden en un signo único de prosperidad y 

de abundancia vegetal. 

Los colores y su asociación a tas direcciones (el este con et rojo, et norte con et 

blanco, et oeste con el azul o verde y et sur con et amarillo) recuerda a tos maíces 

de distintos colores y la forma en que todavía se siembran en la actualidad, en 

algunas comunidades indias de nuestro país. 

La relación entre el hombre y la naturaleza se simboliza mediante el ceremonial 

destinado a propiciar a las entidades sobrenaturales que la representan. 

Existe una extensa gama de grupos sociales, a quienes las divinidades protegen, 

desde grandes provincias o grupos etnolingüísticos hasta pequeños sectores de 

la comunidad. Se habla de dioses que protegen determinadas ciudades o de tos 

que tienen los distintos grupos étnicos que integran una población. 

En et sur veracruzano, tas deidades tutelares popotucas tienden a adquirir un 

nuevo tejido de oposiciones simbólicas, así como una gran volatilidad espacial e 

incluso ta sensación, en algunos casos, de su propia muerte. A raíz del colapso 

de la producción maicera de 1989 en ta localidad de Sabaneta, municipio de 
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Hueyapan de Ocampo, desapareció una imagen de piedra de Homshuk que 

ritualmente orientaba las buenas o malas cosechas. Dicen los nativos del lugar 

que después de una tormenta de tres días, un gran rayo lo desapareció y que por 

ello las cosechas han venido año con año decayendo. Algunos lugareños piensan 

que la "muerte" de Homshuk se debió al descuido de prácticas rituales y a la 

e>:'pansión ganadera, a costa de los campos tradicionalmente maiceros. Sin lugar 

a dudas, los antagonismos reales entre la ganadería y los cultivos del maíz, han 

incidido en la polaridad de elementos simbólicos del universo mítico popoluca. 

La mitología ha perdido la gravitación étnica que tuviera hasta mediados del 

presente siglo, pero sigue incidiendo en el sistema de ideas y en el modo de vida 

de los popolucas. El juego de complementariedad, oposición y jerarquía entre el 

dios del maíz y el del huracán, se complica con los roles y funciones diversas que 

juegan los chaneques y otras deidades menores y mayores, muy populares entre 

la población popoluca y mestiza de la región istmeña. Los ancianos conservan 

una visión más puntual del panteón popoluca, aunque con variantes en cuanto a 

los grados jerárquicos intermedios y sus representaciones sincréticas. Las siete 

deidades referidas a algunas de sus variantes son: el sol o Hama (Jesucristo), la 

luna o Poya (la Virgen del Carmén y la Virgen María), la tierra (las serpientes, el 

jaguar y el chaneque), el centello o Mahuiwin y el agua o Tsauka, (el chaneque, la 

serpiente), el viento o Masawa (San Francisco) y Homshuk (San Isidro). No se 

puede dejar de mencionar que el número siete tiene un gran simbolismo mágico

religioso, apareciendo de manera reiterada en todos y cada uno de los rituales 

popolucas83
. 

Homshuk aparece entre los zoque-popolucas como un héroe cultural popular 

sobre el que existen varias leyendas. Este mítico personaje reproduce una 

temática muy recurrente en el área cultural maya, el nacimiento de un huevo. Su 

crecimiento es acelerado, y corta su ciclo de madurez con el asesinato de sus 

83 Ricardo Melgar Bao ... Popolucas" en Vásquez Dávila, Marco Antonio, et.al .. op.cit., pp. 274-275. 
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abuelos, posteriormente derrota al Dios Huracán o Centello, este evento va 

acompañao de un compromiso, por el cual la deidad vencida se compromete a 

regar con ponderación las milpas popolucas para que sus poseesores puedan 

cosechar y comer el grano. 

Entre los nahuas y los popolucas la principal deidad es el Rey de la Tierra o 

Chaneque, es el dueño del suelo, de los vegetales, animales del agua y del 

inframundo. El Chaneque es el jefe de las serpientes que cuidan el orden de la 

sociedad. Las serpientes son los perros que cuidan los intereses del chaneque. 

Simbólicamente, el agua es considerada una serpiente que origina la muerte y 

resurrección de la naturaleza. La serpiente al igual que la tierra se transforma 

periódicamente. Así como el agua es una fuerza creadora que permite la 

existencia de la sociedad, la serpiente la genera eliminando a los malos 

elementos. 

Los chaneques son una especie de duendes que tienen como función regular el 

equilibrio de la biodiversidad regional istmeña. Aparecen representados como los 

dueños del ganado, del bosque, así como de la!l aguas de los arroyos y 

manantiales. Ellos otorgan los permisos de caza. pesca y recolección en los 

bosques, a cambio de ciertas prescripciones rituales que los indios de la región 

deben cumplir como actos de reciprocidad hacia ellos. Los cazadores indios 

deben respetar los términos, o son a su vez atrapados y sancionados por los 

chaneques. El chaneque o la chaneca poseen similares atributos y marcan sus 

influencias y prescripciones sobre los géneros. Las piezas arqueológicas de 

pequeñas dimensiones son consideradas juguetes de los chaneques. Su principal 

comida ritual es el copal. 

Los chaneques tienen diversos perfiles y en general son ambivalentes en su 

condición de dadores de bienes o daños. Los chaneques blancos, son 

149 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

benefactores. viven en la proximidad de los poblados y los negros, son nefastos. 

viven en los lugares más alejados de la montaña. 

La actividad onírica entre los indios del sur veracruzano está llena de 

simbolismos. El sueño tienen una importancia tal, que incluso podría decirse que 

en cierta forma rige la vida del individuo, pues a través del sueño la tona puede 

hacer viajes fuera del cuerpo y ponerse en contacto con el mundo y con el 

inframundo. A través de los viajes extracorpóreos el individuo puede enfermar. ya 

sea porque su tona tuvo visiones malignas (de esta forma se explican las 

pesadillas) y sufrió serios sustos, o porque fue atacada por otras personas más 

poderosas que ella y la tienen prisionera en los confines del universo. o bien 

porque viajó al pasado y se comunicó con los ancestros. quienes le reclamaron 

que no observa las costumbres de antaño, como pueden ser algunos sacrificios u 

ofrendas a los muertos, etc. 

Por otra parte, el individuo tiene cuando menos dos "almas": una mortal, que 

abandona el cuerpo a la hora de la muerte, y la otra inmortal, que es la tona. La 

tona se adquiere cuando al nacer el individuo, al mismo tiempo nace un animal en 

un extremo, ya sea del arco iris, o en la montaña. Tona e individuo correrán 

durante su existencia suertes paralelas. Para conocer la tona que corresponde al 

recién nacido se recurre al calendario ritual, a los sueños, y a otros ritos 

dependiendo de la comunidad y del grupo étnico. Una vez que se conoce la tona 

se mantiene en secreto, pues de saberse ésta, será presa fácil de aquéllos que 

quieran causarle daño físico e incluso la muerte. 

4. Valores morales y normas de comportamiento. 

Durante la niñez se verifica el proceso de endoculturación o transmisión de los 

valores y normas de comportamiento del grupo familiar o de parientes y vecinos. 
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La tradición es comunicada a los niños por medio del "cuento", o todo aquello que 

puede transmitirse mediante la palabra. Es decir, narraciones míticas, leyendas, 

historia de sucesos regionales, adivinanzas, proverbios, etc. Entre Jos diversos 

grupos indígenas el cuento tiene una importancia relevante, ya que es el 

mecanismo de condicionamiento de las normas de conducta de los individuos. El 

"cuento" tiene numerosas enseñanzas éticas y morales que muestran a los niños 

el mundo que les rodea y sus relaciones con él. Existen numerosas narraciones 

sobre los castigos que dan seres sobrenaturales a los que infringen las normas. 

Las enseñanzas ponderan la astucia como polo opuesto a la fuerza bruta, el 

respeto al orden establecido, el castigo de la mentira, el robo, la delincuencia o el 

crimen. 

Así, Ja organización social en el medio rural está integrada por un sistema de 

normas morales de respeto y ayuda mutuos. Estas normas mantienen un control 

sobre la conducta de los individuos y regula las acciones en su vida. Los valores 

morales con un elevado nivel de humanismo forman parte de la propia 

personalidad de los hombres. Las reglas morales son puramente utilitarias y 

tienen como valor máximo la supervivencia del grupo. Los deberes y las 

obligaciones surgen de la organización para resolver las necesidades de la 

sobrevivencia. Las labores diarias en la agricultura, la caza, la pesca, el trabajo 

fuera de la comunidad, etc .. conforman las relaciones sociales y un modo de vida 

donde las obligaciones hacia los demás surgen de las necesidades propias. 

Los patrones de comportamiento de la sociedad están regulados en buena 

medida por la magia y la religión. En parte el temor a las sanciones 

sobrenaturales mantiene el código moral del grupo. Sin embargo, la observancia 

de reglas inducida por sanciones no es total, en buena medida se debe al 

sistema de derechos y obligaciones mutuos. La moral proviene de las 

necesidades sociales de la comunidad. 
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5. Medicina tradicional y proceditnientos tnágicos. 

Por lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades, el saber médico tuvo, 

por una parte, el desarrollo científico que progresó junto con la tecnología y por 

otra, el saber que contuvo su evolución y que se ha conservado con distinta 

magnitud en las poblaciones menos desarrolladas. Al saber médico que ha 

sobrevivido entre los grupos sociales con fuerte arraigo en pautas culturales de 

origen primitivo se le conoce como medicina tradicional, y todavía se observan 

rasgos tanto en poblaciones del Viejo como del Nuevo Mundo. 

Las diferentes prácticas médicas tradicionales. 

La búsqueda del equilibrio entre el bienestar fisico, psíquico y social, es decir, de 

la salud y el anhelo de prolongar la vida, han sido motores que impulsan al 

hombre a indagar, experimentar y comprobar la eficacia de productos de 

procedencia diversa y, por ende, a recorrer enormes distancias y vastos territorios 

para lograr su obtención. Esta búsqueda, por otra parte, lo lleva a usar 

procedimientos varios como son: mágicos, religiosos, prácticos o científicos, para 

prevenir. remediar y sanar los males que le aquejan. 

Ideas, creencias y conceptos en torno a las enfermedades, a la naturaleza del 

hombre, y al conjunto de prácticas médicas para curarlas, se dan en relación a los 

patrones culturales de cada grupo humano. Sin embargo, éstas varían y se 

transforman tanto espacial como temporalmente. 

Hipócrates, filósofo de la Grecia clásica, iniciador de la medicina racional y de la 

doctrina humoral consideró que el cuerpo humano estaba constituido por cuatro 

humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra; éstos correspondían 

respectivamente al aire, al agua, al fuego y a la tierra y su equilibrio significaba la 

salud. Seiscientos años más tarde Galeno de Pérgamo aumentó, organizó y 

152 



Cap. // Organización Social Tradicional 

sistematizó la doctrina de Hipócrates; también para él la alteración de los 

humores era la causa de enfermedad: "Cada uno de los elementos, pues, 

participaba de las cuatro cualidades primarias, que determinaban en el cuerpo 

humano la existencia de los cuatro humores cuyo predominio daba un particular 

carácter a cada uno de los hombres: colérico al que abundaba en bilis amarilla; 

sanguineo al que tenia predominio de sangre; flemático al rico en flema; y 

melancólico al poseedor de demasiada bilis negra. Las medicinas eran 

clasificadas en húmedas, secas, calientes y frias" 64
• 

Estos conceptos y doctrinas médicas fueron asimilados por los médicos del 

mundo árabe, quienes los conservaron para luego reaparecer en la época del 

Renacimiento europeo, ya que durante la época del medioevo los médicos 

europeos volvieron a la práctica de la medicina preternatural. Con la mente 

dirigida hacia el mundo ultraterreno, apoyada en la fé, la esperanza y la caridad, 

no dejó lugar para la medicina que Hipócrates y Galeno practicaban. La 

enfermedad volvió a ser patrimonio de la divinidad y su tratamiento se basó en la 

creencia, en los milagros y en la eficacia de la oración. La medicina racional 

volvió a Europa a fines de la Edad Media a través del expansionismo del mundo 

árabe y de las Cruzadas. Durante el Renacimiento surgieron, al parecer, dos 

tendencias opuestas, una inclinada hacia lo racional y la otra hacia lo místico, 

pero estrechamente unidas la una a la otra. Y en este estado conceptual y de 

práctica llegó la medicina europea en el siglo XVI a los territorios recién 

descubiertos. 

En esta misma época, entre los grupos mesoamericanos de alta cultura, aztecas y 

mayas principalmente, el desarrollo y sistematización conceptual alcanzado en la 

medicina estaba estrechamente ligado a los conceptos de la cosmovisión y de la 

religión. 

ª" Maria Teresa Sepúlveda. La medicina entre los purépecl1a prehispánicos. México. UNAM. 1988, 
p. 9. 
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La medicina entre los aztecas fue el resultado de la fusión y sincretización de 

prácticas y conceptos médicos adquiridos durante decenios por los grupos 

étnicos, sus predecesores y aquéllos a quienes soguzgaron y dominaron política y 

culturalmente. 

Entre los aztecas existió la idea de que salud, enfermedad y muerte dependian de 

la interacción de múltiples factores, que se traducian en un equilibrio de las 

relaciones entre el individuo y el cosmos. y entre éste y su medio ambiente 

natural. social y cultural; pero además había una propensión natural hacia 

determinadas formas de muerte, enfermedades e infortunio de acuerdo a la hora 

en que se había nacido. 

Así, los astros: sol y luna; los fenómenos meteorológicos: eclipses, lluvias. 

granizo; ciertos días y ciertas horas de la noche; los elementos: tierra, aire, fuego; 

los arroyos, las barrancas y cuevas, las deidades y seres sobrenaturales, los 

hombres con poderes superiores; los estados anímicos del individuo, de un 

familiar o de un vecino; la falta de higiene; los accidentes y los parásitos eran sólo 

algunas causas que provocaban dolencias y enfermedades a los indígenas. 

La enfermedad provocada por la deidad se manifestaba como un castigo de ésta 

cuando el indígena la agraviaba faltando a las normas de su ritual religioso o al 

romper tabúes e ínterdicciones mágicas. 

En otras ocasiones la enfermedad y la muerte se manifestaban no como un 

castigo, sino como una elección de fa divinidad, quien llevaba el alma del muerto 

a sus dominios, conviertiéndofa en su servidora e intermediaria. 

Algunas veces la deidad atacaba afectando una parte vital del indígena: el tonalli, 

es decir, el aliento vital que residia en la fontanela; en otras ocasiones lo hacía 
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introduciéndose en el cuerpo de la victima y posesionándose de él; finalmente el 

mal o la muerte podía sobrevenir. 

En algunos grupos mesoamericanos existió la creencia de que los astros en sí: el 

sol y la luna principalmente. eran causantes de enfermedades. El exceso de calor 

del primero y el frío de la segunda eran agentes de desequilibrio de esas 

cualidades en el cuerpo. 

El exceso de humedad o la sequía en el medio ambiente, el viento húmedo o frío 

y las corrientes de aire calientes también eran fuentes causantes de malestar 

físico. Es en estos factores donde se advierte con mayor claridad el concepto dual 

de lo frío y de lo caliente, en relación a ciertas enfermedades. El exceso de calor 

solar. de fuego o de aire caliente provocaban una serie de enfermedades que se 

manifestaban como erupciones cutaneas: el salpullido. los barros y espinillas en 

la cara, las fiebres producidas por calor e incluso la lepra y la sífilis. El frío de la 

luna. de las corrientes de aire frío provenientes de la tierra o del agua, y el exceso 

de la humedad, producían enfermedades frías: calenturas de frío, frialdad en los 

huesos o reumatismo, catarro, tos bronquial, dolores de cabeza, de dientes y 

otras más. Los aztecas consideraron que algunos alimentos tenían alguna de 

esas cualidades: fria o caliente. el balance adecuado en la dieta de alimentos 

fríos o calientes preservaba la salud. 

Los eclipses también provocaban enfermedades y daños a la población, entre los 

aztecas se creía que eran causantes de abortos y malformaciones en el feto. 

decían que el labio leporino era una mordida de la luna. 

Parece ser que fueron múltiples las enfermedades que atacaron a la población 

indígena prehispánica, algunas de ellas fueron claramente identificadas por los 

europeos, quienes tradujeron el nombre indígena del mal al castellano. este fue el 

caso del asma, de la hidropesía, el catarro, la epilepsia, la ictericia, la sífilis y la 
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lepra. Sin embargo, registraron a otras con diversos nombres, o les dieron el de 

alguno de sus síntomas; así a la artritis se le menciona como gota, dolor de 

articulaciones, dolor de huesos por frío, hinchazón de articulaciones, 

encogimiento de algún miembro, etc. En otras ocasiones, se menciona a uno de 

los síntomas o etapas del proceso de la enfermedad como a la enfermedad 

misma, este fue el caso de las fiebres o calenturas, que bien pudieron tener 

causas diferentes, salvo en las "tercianas" y "cuartanas" que se refieren al 

paludismo. El término caquexia, que se usó para designar un estado general de 

desnutrición y de abatimiento del organismo y el periodo final de alguna 

enfermedad crónica, bien pudo aplicarse a la tuberculosis o al cáncer; de la 

misma manera el "dolor de costado" o "ijada" pudieron aplicarlo a un padecimiento 

del hígado o del bazo. 

Etiología y terapéutica de las enfermedades. 

Para atender los problemas orgánicos y psíquicos provocados por el desequilibrio 

en la interacción de diversos factores, existieron en el mundo prehispánico 

personajes dedicados a resolver esas situaciones y a calmar las tenciones tanto 

individuales como colectivas derivadas de éstos. 

Para el médico indígena, era indispensable conocer primero la causa del mal así 

como el curso y término de éste; para ello recurría a diversas técnicas de 

diagnóstico y de pronóstico, antes de proceder a aplicar cualquier remedio. 

La técnica de diagnóstico más común y extendida entre los pueblos 

mesoamericanos, parece haber sido la. de echar suertes usando granos de maíz o 

de frijol (colorines), pues aparece mencionada entre nahuas, mayas, mixtecos, 

zapotecos, otomíes y otros más. Esta técnica tenia muchas variantes: unas veces 

los granos se arrojaban al aire y según la posición que tomaban al caer era el 

presagio; en otra, los granos se colocaban en un recipiente con agua, y en otra 
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más se arrojaban sobre un lienzo blanco que simbolizaba el plano horizontal del 

universo. 

Una vez determinada la causa del mal. el médico indígena aplicaba la terapia 

requerida en cada caso particular; ésta era. casi siempre, una combinación de 

procedimientos mágicos con otros de naturaleza médica. 

Mediante ritos de purificación. a los que sometía al enfermo. en ocasiones a sus 

parientes y hasta él mismo. el médico preparaba et ambiente propicio para la 

curación. Los ritos incluían el ayuno. la abstinencia sexual, la confesión de los 

pecados, los ritos de autosacrificio. las oraciones y las ofrendas. Los ritos 

mágicos que reforzaban la acción del medicamento. incluían las oraciones y 

conjuros, los sacrificios de aves. animales y aun personas. 

Además de las curaciones mágicas. existió un conocimiento empírico, acumulado 

a lo largo del tiempo. de las propiedades terapéuticas de algunas plantas. de 

algunos productos animales. así como minerales; por otra parte la aplicación de 

sangrías, vomitivos, dietas. masajes, inmovilización de huesos fracturados por 

medio del entablillado. el relajamiento de los músculos y nervios usando piedras 

calientes. los baños de temascal o en aguas termales, etc., fueron otras tantas 

técnicas terapéuticas usadas por los médicos indígenas••. La gran mayoría de 

estas técnicas aún se siguen utilizando en las comunidades rurales y en las 

zonas urbanas de nuestro país. 

Propiedades terapéuticas de las yerbas. 

El uso de plantas, con propiedades curativas reales o atribuidas, fue sin duda la 

técnica terapéutica más extendida entre tos grupos indígenas, producto de 

milenios de observación empírica y de experiencia repetida. 

es /bid .• p. 11 o. 
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A través del comercio de ultramar, llegaron a Europa una buena cantidad de 

plantas que se producían en las pródigas tierras de las Indias; asi llegó el árbol 

del cual se obtenia el bálsamo de las Indias, Ja "cañafístula", el "tachuache o raíz 

de Mechoacán" y muchísimas otras plantas que ayudaron a controlar algunos 

males que aquejaban a la población europea de aquella época. 

La parte de Ja planta, con propiedades curativas se preparaba y todavía se 

prepara, por los médicos herbolarios en jarabes, ungüentos, cataplasmas, 

vomitivos, lavativas, purgas, sahumerios, en baño y otras formas más. 

El contexto simbólico y emotivo en el que se aplica la rnedicina tradicional indígena 

en la región sur de Veracruz. 

Entre los nahuas y zoques-popolucas, prevalece todavía una clasificación de las 

enfermedades que distingue, por un lado, aquéllas provocadas por causas 

sobrenaturales, de las generadas por daños o alteraciones orgánicas comunes. 

Las primeras son provocadas por Ja influencia de maleficios, pérdida de la 

sombra, incumplimiento de prescripciones dictadas por los dueños de la 

naturaleza o por fenómenos naturales estigmatizados como dañinos. Las 

segundas corresponden al orden de lo cotidiano e incluyen todo tipo de 

padecimientos debidos a afecciones o disfunciones orgánicas. Sin embargo, 

ambas se encuentran interrelacionadas cuando los signos se encuentras entre lo 

natural y lo sobrenatural. 

En las comunidades popolucas y nahuas también se hace la diferencia entre un 

n:ial frío y otro caliente. En popoluca, enfermedad caliente, se traduce como 

"piiimimnei" y enfermedad fria como "pagk mimnei". En náhuatl se traduce como 

"in kokolistiii totooni", Ja enfermedad caliente, "in kokolisstiiij", la enfermedad fría86
• 

&& Isidro Bautista y Pedro González. "La salud en las comunidades indígenas .. en Unidad Regional 
de Culturas Populares-Acayucan. La medicina tradicional, México, SEP. 1983, pp. 5-15. Mimeo. 
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Las principales enfermedades sobrenaturales son: el hechizo. el espanto, las 

visiones de nahuales. los piquetes de culebras o arañas y los accidentes. Las 

causas de este tipo de enfermedades son la transgresión de las normas del grupo 

y la envidia. Estas enfermedades se han institucionalizado como un instrumento 

de mediatización que no permiten al individuo salir de las condiciones generales 

de vida del grupo y de los patrones de conducta de la comunidad. La pérdida del 

alma. Ja intrusión de objetos dentro del cuerpo como animales o elementos de la 

naturaleza. Jos piquetes de animales y accidentes desgraciados son asociados 

con la sanción de las deidades. los antepasados o Jos hombres. 

Entre los cinco principales padecimientos de origen natural están: infecciones 

respiratorias agudas, amigdalitis. infecciones intestinales. amibiasis y ascariasis 

(dado que estas afecciones se controlan básicamente con higiene. Jo anterior es 

un indicio no sólo del bajo indice nutricional de la población. sino del estado de 

salud en general). 

Los ritos terapéuticos se encuentran ligados a un sistema tradicional de atención 

a Ja salud que prevalece en la mayor parte de las comunidades indígenas de la 

zona. Dicho sistema involucra a un grupo de especialistas cuyo saber es 

aprendido tanto por Ja transmisión hereditaria de conocimientos como por la 

supuesta posesión de dones o facultades especiales que los habilitan como 

terapeutas. 

Los ritos en torno a la medicina tradicional varían de acuerdo con cada 

especialista. Algunos de estos agentes curan enfermedades similares pero 

utilizando técnicas diferentes, dentro de este grupo, hay quienes además poseen 

conocimientos adicionales sobre cierto tipo de patologías que los demás 

desconocen. También existen aquéllos que se dedican a atender un sólo campo 

de enfermedades o a procurar a la gente en el ámbito de Ja prevención o en el de 

la asistencia a Ja salud. 
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Un primer grupo de terapeutas con especialidad definida es el de las parteras. 

hueseras y culebreras. Las parteras limitan su ámbito de acción al del embarazo y 

el parto. Los hueseras o sobadores fincan sus acciones en los problemas 

relacionados con el sistema óseo y en las afecciones musculares. Los culebreras 

son especialistas en la atención de picaduras de serpientes. 

El segundo grupo lo integran los rezanderos, quienes a través de invocaciones a 

los santos. rezos y ensalmos. intervienen para tratar de erradicar diferentes tipos 

de patologías o, en su defecto. para tratar de contrarrestarlas. Sus acciones se 

sitúan esencialmente en el campo psicológico y religioso. 

El tercer grupo lo integran los espiritistas y los curanderos. quienes operan sobre 

una gama muy amplia de enfermedades. tanto orgánicas como psicológicas. En 

ambos casos cuentan con un gran arsenal de técnicas terapéuticas. aunque por 

lo regular enfatizan sobre el uso de alguna de ellas. 

La designación de curandero puede ser vista bajo dos acepciones: una de ellas 

corresponde a la nominación específica de un especialista en cierto ámbito de la 

medicina tradicional; y otra ubica el término como una categoría o denominación 

general con la que se conoce a diferentes tipos de terapeutas. Estos. a su vez, 

suelen ser identificados también con aquellos nombres que hacen alusión a 

alguna de las técnicas fundamentales que emplean. En este sentido, pertenecen 

a esta categoría los curanderos. los yerbateros. los chanequeros y los copaleros. 

Uno de los rituales más importantes para los brujos y curanderos del sur de 

Veracruz, e incluso, para los de origen mazateco y chinanteco de las tierras bajas 

de Oaxaca, es el que atañe a la búsqueda y recolección de todas las yerbas que 

utilizarán a lo largo del año para sus curaciones o maleficios. En efecto, este acto 

es realizado el primer viernes de marzo de cada año (aunque hay algunos 

curanderos que realizan esta actividad durante toda la Cuaresma y el 24 de junio; 
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otros la llevan a cabo los días de luna llena: y, algunos otros la efectúan los días 

miércoles y viernes), pues se considera que los vegetales obtenidos este día 

tienen mayor eficacia que los que se pueden recolectar en otras épocas. Algunas 

personas piensan que el acto se lleva a cabo este día debido a que los dueños de 

la tierra o chaneques conceden exclusivamente una oportunidad a los brujos y 

curanderos para hacerse de aquellos objetos que les pertenecen y que por lo 

mismo suelen tener mayor eficacia en su en1pleo. 

Para iniciarse en la práctica médica tradicional los candidatos deberán pasar por 

una serie de pruebas enviadas por Dios (ataques epilépticos, desmayos seguidos 

de locura) y aprender las técnicas curativas a través de visiones, sueños: el 

talento para ser curandero o curandera puede ser hereditario, o bien, se puede 

aprender el oficio a través de la práctica. como es el caso de las parteras. 

La concepción tradicional de las enfermedades en las comunidades popolucas, 

aparece en cierto número de ellas vinculadas a los chaneques. Los chaneques 

pueden generar el mal de espanto87 generado por el miedo del individuo ante un 

accidente inevitable o la captura de su alma. 

Los chaneques espantan a los niños, los ahogan y les causan problemas con el 

estómago. Entonces tienen que buscarse siete piedritas en el arroyo donde 

fueron ahogados para que el ensalmador sahume esas piedritas ahí mismo. La 

curación dura siete días durante los cuales el enfermo debe guardar dieta y ser 

sahumado por el curandero. Pasado dicho tiempo, se vuelven a dejar en el arroyo 

las piedritas y el sahumador cobra por la curaciónºª. 

87 Cuando una persona estñ cspantélda es porque a su espíritu lo tomaron los chaneques; por 
ejemplo, si va a una tierra que no conoce y se ec.,e, los chaneques le agarran el espíritu y si no se 
cura rápido, mucre. Emilíano Hernández y Isidro Bautista .. El miedo. el espanto y el ensalmo". 
ibid., pp. 20-23. 
ee /dern. 
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En Mecayapan toda clase de espantos son obra de los chanecos o reyes de la 

tierra. Existen chanecos muy malos que agarran los espiritus de los niños y hasta 

los espíritus de personas adultas"º. Pero también existen chanecos muy amables 

que no perjudican a los espiritus. 

Las políticas guberna1nentales de salud. El caso de las clínicas IMSS

COPLAMAR. 

Durante el periodo 1976-1982 se otorgó una de las más altas prioridades a la 

atención de la población marginada del país. Desde su creación la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(COPLAMAR) puso en operación un programa de estudios tendiente a conocer 

mejor la realidad de los grupos marginados y de las zonas deprimidas. Con base 

en sus resultados. se llevaron a cabo importantes acciones en las zonas rurales 

marginadas en materia de salud. educación. abasto alimentario. mejoramiento de 

la casa rural, dotación de agua potable, construcción de caminos, generación de 

empleos, organización social para el trabajo, electrificación rural, desarrollo 

89 Cuando un niño o persona grande padece de espanto manda a avisar a cualquiera de las 
ancianas para que vaya a ensalmar1o y Silhurnar1o con el copaJ blanco. ya en la casa del paciente, 
le hace preguntas al enferrno para poder saber. poco méis o menos. el lugar donde fue espantado. 
ya sea lejos o cerca de Ja casa. Después pide un recipiente con agua. pide copal blanco para 
sahumar al niño y Jo que sobra lo parte con los dientes en siete pedazos. Deja caer estos pedazos 
en el agua que contiene el recipiente: algunos pedazos flotan y otros van a caer al fondo de la 
jícara. Los pedazos que caen hasta el fondo se cuentan y significan el núrnero de lugares donde la 
persona se espantó antes de enferrnarse. Luego la anciana que atiende al paciente hace un buche 
con el agua que contiene el recipiente y le agarra la rnano al paciente para buscarte el pulso. La 
anciana llama tres veces al niño cada día. Si la anciana vive lejos pide la can1isa del niño y se la 
lleva a su casa. Este es un medio p¡¡ra no caminar tres veces diarias. Allá en la casa de la 
.. muesa" (ensalmadora) le hacen un ritual a la camisa del nirlo p;ira evitar los viajes a la casa del 
paciente. El deber que tiene la anciana es ir él ver1o todas las veces que pueda, si es posible tres 
veces consecutivas en C:"lda dia, hata cumplir los siete días. El paciente tiene algun~s restricciones 
durante el ensalrno del espanto. El deber que tiene es no salir a ningún lado, al caminar debe pisar 
can mucho cuidado y sin producir ningún ruido. Esto es para que el espíritu del paciente llegue al 
cuerpo y no se regrese a donde estaba perdido. El espíritu espanlado de algún cuerpo, con 
cualquier susurro o ruido fuerte puede volver a espantarse. El espíritu puede llegar a un lugar 
donde reina la tranquilidad y la serenidad. Sólo en esta forma puede tornar su lugar el alma en el 
cuerpo del niño. El espíritu espantado es muy delicado, no puede cscuct1ar ni un sólo ruido fuerte, 
ya sea carcajadas de alguna persona o cualquier otro ruido. Por esta causa es que algunos niños 
no pueden aliviarse y cada vez más se ponen enfermos". Adrián Ramirez Hernández. NEI ensalrno 
(Tapopoch-Uilisti)", ibid., pp. 24-27. 
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agroindustrial y servicios de apoyo a la economía campesina, desde el crédito 

hasta la asistencia técnica y la comercialización90
• 

En la región sur de Veracruz. el apoyo se destinó, fundamentalmente, a la 

construcción y equipamiento de clínicas-hospitales. Desafortunadamente, a éstas 

nunca llegó el equipo médico necesario para su funcionamiento, años después 

fueron utilizadas como lugares de reunión u hoteles para huespedes distinguidos 

(funcionarios del INI. BANRURAL. etc.). 

6. Cerernonias tradicionales, ferias cornercia/es, fiestas religiosas 
y sisterna de cargos. 

La historia de las ferias en México es, sin duda, la historia de las sucesivas 

transformaciones de un evento festivo en un evento comercial; pero también es la 

historia de una lucha, velada o abierta, por el monopolio legitimo de la modelación 

de lo que representa la imagen de una región o de un pueblo9
'. 

La fachada actual de las ferias, su estructura y contenidos, sus espacios y sus 

tiempos, así como sus rituales y significados posibles son el resultado de una 

larga serie de tensiones y relaciones de fuerza entre posiciones desiguales. En 

esta lucha no sólo están en juego cuestiones ligadas de inmediato con el poder 

político y económico, sino también con el cultural. 

Dentro del más simple de los sentidos comunes, la feria es percibida como un 

evento que "sirve" para divertirse y distraerse. En algunas poblaciones, es la 

única oportunidad en el año de poder jugar a los gallos y ver famosos personajes 

de la industria de las comunicaciones, así como de poder subirse o maravillarse 

con las últimas sofisticaciones en juegos mecánicos y atracciones que 

9° COPLAMAR. Necesidades cscncíalos en México, México, Siglo XXI, 1982. 
91 Jorge González. op.cít .. p. 161. 
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acompañan el repertorio de rigor de Jos caballitos, la rueda de la fortuna, el látigo, 

la casa de los espantos y Ja mujer lagarto. 

La feria, año con año, moviliza una gran cantidad de personas, instituciones y 

recursos. Estos son coordinados y convocados por un comité en el que Jos 

poderes estatales y el municipio forman la plana mayor de una organización 

formal común y en la que distintos ciudadanos forman la parte "efectiva" y viva 

mediante una serie de comisiones y vocalias. 

Las ferias fueron, desde la Alta Edad Media, clave para el desarrollo y 

afianzamiento de la "economia del mundo" europeo, pues funcionaban como 

sitios donde convergian las rutas comerciales de la naciente economía capitalista 

y al mismo tiempo como verdaderos centros financieros internacionales. 

En nuestro pais, la celebración que integra circuitos regionales se remonta a la 

época colonial, cuando por presiones de corsarios y piratas, el comercio 

ultramarino con la Metrópoli y las Filipinas tuvo que agruparse en flotas que 

arribaban en fecha casi fija aprovechando la época más propicia para la 

navegación; a partir del arribo a puerto de las flotas, los comerciantes adquirían 

las mercaderias y emprendian rutas a circuitos fijos por las principales 

poblaciones realizando una feria en cada una de ellas. 

Los comerciantes coloniales aprovechaban las grandes reuniones periódicas 

colectivas que las fiestas y celebraciones del calendario religiosos marcaban 

cíclicamente y en las que la enorme mayoría de la población se veia, de un modo 

u otro, objetivamente comprometida. Es tal vez por ello. que en la práctica y en el 

ámbito popular fiesta y feria, salvo excepciones, son simultáneas y representan 

dos aspectos de una misma celebración que tienen necesariamente un fuerte 

grado de interacción e influencia. 
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A medida que la sociedad se hace más compleja, la feria se superpone a la fiesta 

y actualmente es el resultado de una serie de transformaciones de las que el 

hecho más aparente es la hipertrofia del aspecto comercial y económico de la 

fiesta tradicional. 

Conviene diferenciar entre ferias y fiestas titulares. La diferencia se finca en el 

cambio ideológico promovido por el interés económico. Mientras en las ferias hay 

marcada tendencia al comercio, en las fiestas titulares se conjugan sentimientos 

religiosos y comercio. Sobra decir que en ambas celebraciones campean 

entretenimiento y diversión. 

Las fiestas tradicionales como un medio de cohesión e identidad entre los 

miembros de un grupo social. 

Un fenómeno que coadyuvó a la reproducción general de este culto fue la 

constitución paulatina de ciclos regionales de fiestas. Bajo un principio horizontal 

de reciprocidad ritual, las celebraciones en torno a las imágenes principales de 

pueblos vecinos propiciaron compromisos entre la gente, ya sea de participación 

recíproca 

complejas. 

o estableciendo obligaciones 

El escalonamiento temporal 

ceremoniales mutuas 

de las celebraciones 

sumamente 

permitió la 

configuración de circuitos de visitas circunscritos a territorios más o menos 

acotados. Tal situación fomentó que las relaciones entre los pueblos se 

estrecharan y alentó el surgimiento de identidades religiosas regionales basadas 

en el culto compartido en torno a cierto número de santos. 

Estas relaciones se materializan de cuatro formas: a través de las visitas 

informales recíprocas de fieles a las celebraciones patronales; en las visitas de 

los santos; por medio de la tributación de servicios personales a las imágenes y 

en las acciones de los grupos pastorales. 

165 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

La mayoría de las personas de las poblaciones vecinas que acuden a las fiestas 

lo hacen con el doble propósito de adorar a las imágenes del templo y participar 

de las diversas actividades comerciales y de esparcimiento que en ella se 

verifican. Su estancia en el lugar generalmente no demora más allá de un día y 

por lo regular asisten individualmente o en grupos familiares. Algunos indígenas y 

mestizos acostumbran dirigirse a la comunidad en cuestión con el propósito de 

realizar alguna petición individual a la imagen o para cumplir las promesas 

establecidas en el pasado. 

Por otro lado, la existencia de cierto sistema de visitas de santos que prevalece 

entre los distintos pueblos, establece que este tipo de visitas sean asumidas, a su 

vez, y de manera insconsciente, como un derecho de participación adquirido por 

la tributación económica o en especie que la gente de las poblaciones vecinas 

ofrece a los santos de la comunidad anfitriona cuando éstos son llevados de 

pueblo en pueblo por los representantes de cada mayordomía para solicitar 

oblaciones para el financiamiento de sus fiestas. Estos mecanismos de tributación 

establecen, así. un sistema de reciprocidad. 

Los diferentes tipos de visitas, además de crear una red de derechos y 

obligaciones que ponen en relación a los distintos sectores sociales tanto locales 

como foráneos, promueven la reproducción permanente de este tipo de 

entramado. 

El princ1p10 que rige este tipo de donaciones permite un estrechamiento de los 

vínculos entre las comunidades del área no nada más en el orden de lo religioso 

sino en otras esferas de lo social. Desde el punto de vista del culto, los sistemas 

regionales de fiestas no sólo tienden a reforzar una identidad devocional que 

permea a las comunidades que participan de ellos, sino que enfatizan las 

identidades locales a través de la singularización y diferenciación de los cultos 

comunitarios a Jos santos. 
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Las fiestas tradicionales y su relación con los ciclos anuales agrícolas, con los de 

caza y pesca y con el de vida de los individuos en el sur veracruzano. 

La mayor parte de las celebraciones religiosas que realizan los indios revisten un 

- doble carácter: son. por un lado, fiestas dedicadas a la conmemoración de los 

santos y, por otro, ritos de aseguramiento de la fertilidad de la tierra. Los mismos 

festejos que realizan en torno al carnaval se encuentran ligados a esta doble 

concepción que busca, a través del ceremonial, la perpetuación simbólica del 

orden cósmico y natural y el equilibrio armónico del hombre con los elementos 

que lo rodean. 

Entre los pueblos indigenas y mestizos del sur de Veracruz, los sistemas de 

celebraciones continuan reproduciéndose con plena vigencia. En el área 

comprendida entre Acayucan y las cercanías de Cosoleacaque, la gente de las 

comunidades nahuas y mixe-popolucas acostumbran realizar visitas a los pueblos 

vecinos en ocasión de sus fiestas patronales más importantes. Dichos 

desplazamientos son motivados no nada más por los actos religiosos dedicados a 

reverenciar a los santos, sino por el conjunto de actividades que tienen lugar. 

Visto bajo una óptica global, el sistema de fiestas cumple aquí varias funciones: 

es un espacio que suscita la interacción social entre personas de distintas 

localidades, tanto indigenas como mestizas; es una dimensión que nutre una 

identidad microrregional a partir de la adherencia colectiva a simbolos religiosos 

comunes; es un mecanismo de consolidación del culto a los santos; y, representa 

una instancia que promueve la diversión, la cual se verifica en ámbitos que 

comparte con el comercio. 

Todavía en algunas comunidades de la zona, las fiestas siguen siendo auténticos 

ritos de aseguramiento agrícola9~ o, en su defecto, celebraciones de petición de 

92 Para algunas poblaciones popolucas las fiestas patronales más importantes son aquellas que se 
efectúan dentro del periodo de "secas", es decir, en la temporada que media entre la cosecha y las 
siembras. De esta manera, muchas de ellas adquieren un carácter de agradecimiento por Jos 
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lluvias. En sus descripciones etnográficas sobre la población mixe-popoluca del 

área de estudio, Münch observó que los actos ceremoniales realizados en torno a 

San Isidro Labrador. santo de varias localidades de la zona, estaban vinculados 

con los cultivos agrícolas. Debajo del santo se ponen botes con milpas 

germinadas, yuntas de bueyes hechas de barro y mazorcas de maíz que después 

se venden para semilla. Se trata de una festividad del ciclo agrícola de carácter 

propiciatorio, realizada con el fin de obtener buenas cosechas. Se hace un poco 

antes de la siembra. 

Para llevar a efecto la caza y la pesca los indígenas tienen que realizar diferentes 

ceremonias encaminadas a solicitar a los dueños de la naturaleza su aprobación 

para obtener algunos de los animales que, según la cosmovisión popoluca, son 

de su propiedad. Años antes la caza y la pesca se verificaban con arcos y flechas, 

y con redes, en la actualidad se realiza con armas de fuego. En tal sentido, cada 

vez que se inicia una cacería o se pretende acudir a la pesca, todos los 

implementos que se utilizan son previamente sahumados con humo de copal, 

enmedio de singulares rezos, bajo la creencia de que con dichas prácticas se 

ganan los favores de los chaneques (dueños del bosque). 

La celebración se realiza a través de las mayordomías o por medio de la 

estructura religiosa parroquial, la gente de la población interviene en las 

celebraciones en busca de la obtención de un bien común. De esta manera, la 

fiesta representa un acto petitorio a los santos, al igual que una acción retributiva, 

que establece una relación simbólica de reciprocidad entre la entidad 

sobrenatural que se venera y la comunidad de creyentes de la población. 

Cada pueblo tiene un calendario festivo con grandes períodos de fiestas que 

coinciden con las labores agrícolas más importantes. En el mes de enero se da la 

productos obtenidos. o de petición y conjuro ante el incierto devenir. Rubio. Migel Angel, op.cit .. p. 
175. 
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primera limpia al maíz de invierno o lapacho!. Hay pocas fiestas religiosas. en 

algunos pueblos se aprovecha para hacer el cambio de todos los mayordomos y 

autoridades religiosas. En febrero se da la segunda limpia al maíz de invierno, se 

empieza a celebrar el carnaval. En el mes de marzo se acaban las faenas rudas 

en el campo, empieza la cosecha de maíz y de frijol. Se descansa y se festeja a 

San Juan de Dios, a San Cirilo, a San José. el Cristo de la Buena Suerte y San 

Gabriel. Se dan las gracias a los santos por la recolección de las cosechas. 

Empieza el período del "tiempo de figuraciones" que se inicia el primer viernes de 

marzo y termina el 24 de junio, dia de San Juan. También, empieza la cuaresma93
• 

En el mes de abril se sigue recogiendo la cosecha, los cereales se guardan en 

trojes o dentro de la casa. Se hacen las celebraciones de la Semana Santa. En el 

mes de mayo se quema el monte, se barbecha la tierra y a partir del día 15 en que 

se celebra a San Isidro Labrador se empiezan las siembras del maiz de temporal, 

calabaza y jitomate. Este mes es rico en fiestas, se festeja a la Santa Cruz. al 

Señor de Otatitlán, a la Virgen Maria y la Ascensión del Señor. Al empezar las 

siembras hay gran cantidad de ceremonias para propiciar el ciclo agrícola. 

Junio es el mes del rayo. siguen las siembras del temporal, en el se veneran a 

San Antonio, al Sagrado Corazón, a San Juan Bautista, a San Pédro y San 

Pablo. En julio se da la primera limpia al maíz, se celebran la Preciosa Sangre de 

Cristo, la Virgen del Carmen, Santa Ana y Santiago Apóstol. En el mes de agosto 

el trabajo en el campo es muy duro, se empieza a soplar el maiz y se siembra el 

frijol. Se festeja a la Virgen Maria y a Santa Rosa. En septiembre se continua con 

algunas faenas en el campo, sigue la siembra del frijol y se le da la primera limpia. 

Se festeja a San Miguel, San Rafael y San Gabriel. En octubre se da la segunda 

limpia al frijol, se cosecha el ejote y empieza la levantada del maíz. Se festeja a 

San Francisco, la Virgen Maria, Jesucristo y San Judas Tadeo. Empiezan los 

93 Roberto W'llliams. Fiesta en Veracruz, México, Dirección General de Culturas Populares-SEP. 
1985, pp. 38-67. Mimeo. 

169 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

preparativos para el gran periodo de fiestas que se inicia en Todos los Santos y 

la celebración de los Fieles Difuntos. 

Noviembre es un mes muy importante en todo el sur de Veracruz, empieza la 

cosecha del maíz de temporal y la de frijol, también se inicia la siembra del maíz 

de invierno. Se varea el frijol para quitarle la cáscara. Las fiestas de los muertos 

son las más grandiosas del año, la abundancia de bienes permite hacer un 

derroche. Asimismo, se festeja a San Martín, Santa Cecilia y San Andrés. En 

diciembre continúa la cosecha, la vareada del frijol, se hacen las fiestas de la 

Virgen Maria, las posadas, la Navidad y el Año Nuevo. Las festividades de 

Navidad se prolongan hasta el Día de Reyes y la Candelaria (Anexo 3). 

Entre los pueblos de esta región el tiempo de los santos se encuentra dividido en 

dos periodos, de acuerdo con una lógica que bien pudo haberse construido en 

razón de la importancia que tienen los ciclos agrícolas en la zona. La mayoría de 

ellos cuenta con dos celebraciones patronales en el año repartidas entre la 

temporada de calor más intenso y el e las más abundantes lluvias. Para los 

agricultores ambas etapas constituyen momentos fundamentales en el cultivo de 

la tierra. De febrero a junio se levantan las cosechas de invierno, se preparan las 

parcelas para el siguiente período (siembra de temporal) y se cultivan los campos 

en espera de la llegada de la lluvia. De julio a noviembre se limpian los terrenos, 

se cosecha el maíz (y otros productos) y se vuelven a preparar las milpas para el 

lapacho! o siembra de fin de año. 

Las fiestas tradicionales y su relación con otras manifestaciones culturales: canto, 

danza y música. 

La danza, el canto y la música de un país pluricultural son la expresión humana 

que busca la trascendencia viva de la cultura de cada región que la representa y, 
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a través de ellas se refleja la esencia histórica de la vida cotidiana de sus 

pueblos. 

En el sur de Veracruz, entre los indígenas popolucas y nahuas, así como en 

algunas poblaciones mestizas, la danza fue una manifestación popular 

ampliamente difundida. En numerosos pueblos de Jos municipios de Sayula, San 

Pedro Soteapan, Mecayapan, Pajapan, Hueyapan de Ocampo, Acayucan. Oluta, 

Oteapan, .Jáltipan, Soconusco, se bailaban, en las fiestas patronales o durante las 

celebraciones de Navidad y Año Nuevo. danzas como La Malinche, Moros y 

Cristianos, Arrieros y Morenos, Los Tonaltecos, El Chenu. El Tigre9
·' y algunas 

otras hoy desaparecidas o en decadencia. La función social de la danza se 

encontraba estrechamente relacionada con los ritos mágico-religiosos para 

asegurar el ciclo agrícola. y se realizaban durante las fiestas para obtener éxito 

en las cosechas. Asimismo. reafirmaba las relaciones entre los individuos, daba 

cohesión a Jos vinculas tradicionales de su organización social y reforzaba su 

identidad étnica. 

Actualmente, el sistema festivo de los popolucas. abarca desde las tradicionales 

fiestas religiosas de Jos santos patronos de cada pueblo, t1asta las actividades 

más cotidianas de Jos jaraneros. En otros tiempos se oían en Ja noche las jaranas 

9" Las danzas más importantes de la región son: la danza de la Malinct1c que se inserta dentro de 
las denominadas danzas de Ja Conquista. las cuales rernemoran ritualmente el contacto colonial 
entre las distintas comunidades étnicas de América Latina. Estas danzas. originalmente 
introducidas para fines avangélicos por los misioneros CA."ltólicos, fueron rcínterpretadas por los 
pueblos nativos. La particularidad de esta danza rndica en el hecho de que el personaje central, la 
Malinche, era originaria de Oluta, una comunidad popoluc.-:i. Las funciones simbólicas y rituales de 
la danza de la Malincle entre las cornunidadcs popolucas revelan una cierta variabilidad. En la 
comunidad popoluca de Sabancta en el rnunicipio de Hueyapan de Ocampo, se bailaba esta 
danza ritual asociada al eclipse de Luna, a fin de conjurar el peligro de que el sol se la comiese y 
afectase las siembras, y reinase la oscuridad en el mundo. Y en la comunidad popoluca de 
Soteapan, la danza de la Malinchc, se acosturnbr.:-iba bailar durante el entierro de un danzante, y 
se repetía la danza a ros 21 días, a los 40 dias y al cumplirse el primer ario de su deceso. con el 
fin de .. que fuera bien encaminado al otro mundo"; y. l;:i de Arrieros y Morenos que es una 
representación que trae a la memoria las actividades pretéritas de dichos personajes; es un 
conjunto de actos en los que se recrean alounos episodios de la vida de los arrieros. los cuales son 
realizados para hornenajear al santo y aoradccc11c su intercesión en los destinos de quienes la 
ejecutan. Ricardo Melgar Bao. "Popolucas" en Marco Antonio Vásquez 06.vila .. et.al .. op.cit .. p. 
270. 
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con mucha frecuencia en diversos poblados. El acompañamiento de las guitarras 

de cinco cuerdas y los juegos de contrapunteo de quintas y décimas marcaba el 

carácter de esta práctica musical. Con la crisis de los cultivos comerciales y la 

modernidad de los nuevos tiempos, los jaraneros fueron perdiendo significación, a 

ésto hay que agregar la popularización de la radio de transistores y de las 

radiograbadoras. Sin embargo, esta práctica que estaba a punto de extinguirse de 

Ja vida de las comunidades popolucas. en la década de los BO's volvió a dar 

señales de revitalización. En la localidad de Santa Rosa Lomalarga se estableció 

el taller de fabricación de jaranas, cuyo objetivo fundamental fue la fabricación de 

estos instrumentos musicales, Ja enseñanza del oficio a jóvenes indios y la 

enseñanza de Ja ajecución del instrumento y de las danzas propias de la región. 

Los sisternas de cargos. 

La organización social de los grupos indígenas del sur veracruzano se ha 

sustentado en estructuras tradicionales de gobierno que procuran una 

interrelación muy estrecha entre el poder civil y el religioso. Sin embargo, esta 

situación ha sido modificada radicalmente en tanto que ambas instancias de 

poder se hayan totalmente separadas. En efecto, la realidad contemporánea de 

estos grupos se desenvuelve bajo los preceptos del Estado laico nacional. en el 

cual, por disposiciones expresamente constitucionales, la vida social del país es 

regida por un orden de derecho plenamente separado de los sectores religiosos. 

En este sentido, las comunidades hoy cuentan con una administración municipal 

desligada totalmente de las actividades que realiza la iglesia, evidenciando que 

Jos cambios operados en la vida del país en las últimas décadas terminaron por 

reestructurar las instituciones rectoras de Ja organización social de estas 

poblaciones. 

Las formas de organización ceremonial se basan en un principio de participación 

comunitaria, el cual incorpora a ciertos individuos en una jerarquía de cargos y 

172 



Cap. // Organización Social Tradicional 

responsabilidades que les confiere distinciones y prestigio frente al resto de Jos 

integrantes de Ja población. Dicha jerarquía se encarga de velar por Ja 

celebración del culto a las imágenes católicas, de organizar las fiestas más 

importantes de carácter comunitario y tiene como eje fundamental a Ja 

mayordomía. A tal sistema de organización se le conoce con el nombre de Junta 

Parroquial. 

Las fiestas patronales por Jo regular duran tres días. aparte del novenario que 

generalmente las antecede. En cada uno se celebra a un santo distinto. 

correspondiéndole Ja jornada principal al santo titular del pueblo. Existe una 

mayordomía por cada santo. la cual se encarga de organizar y llevar a cabo Jos 

festejos relacionados con la imagen respectiva. Asimismo, Jos mayordomos deben 

coordinarse con las autoridades religiosas de Ja parroquia para efectuar las 

procesiones por el pueblo. participar en las misas o realizar el cambio de 

encargados de las imágenes cuando su compromiso ha concluido. La 

participación de las familias del poblado en este sistema de cargos se verifica por 

turnos y propicia Ja formación de una escala de prestigio social entre sus 

integrantes. Dicha estructura cuenta con una serie de cargos ordenados 

jerárquicamente, a los cuales se va accediendo según Ja edad y Ja participación 

previa en Jos de menor rango. 

Los compromisos de cada mayordomo lo obligan a mantener una presencia 

constante a lo largo de los días de fiesta y, en ocasiones, a realizar una erogación 

económica bastante elevada. Por Jo regular. tiene que proporcionar alimento 

durante Jos di as que duran Jos festejos a toda la gente del pueblo que visita a los 

santos en su casa y acompañar a Jos otros mayordomos mientras cumple su 

compromiso. 

La mayordomía es una instancia alterna al clero dirigida esencialmente por Jos 

miembros de Ja comunidad. Es una instancia popular organizadora del culto que 
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emerge de la apropiación simbólica de las imágenes. Quien asume la 

responsabilidad de organizar alguna mayordomía tiene la obligación de tributarle 

al santo correspondiente una o varias celebraciones sumamente costosas y 

albergarlo en su casa a lo largo de tres años. Durante este tiempo, su domicilio se 

convierte en un espacio de sacralidad absoluta, el cual debe estar abierto a toda 

la comunidad de fieles a lo largo de ese periodo. 

La mayordomía tiene sus propias normas, tiempos, espacios y ministros del culto. 

Durante muchos años ha sido, en toda la región, el sustrato de una concepción 

popular que ve en las imágenes a sus benefactores más inmediatos. La 

mayordomía se asume por protección, para garantizar la salud, para resolver 

algún conflicto individual o familiar, para agradecer a los santos por su intercesión 

en los asuntos más íntimos y personales o para solicitarles su gracia y sus 

cuidados. A cambio de ello, el individuo se somete a un periodo de restricciones y 

sacrificios que cristalizan en los actos de veneración masivos a las imágenes. 

Para sufragar los gastos, los mayordomos pueden optar por dos vías: la primera 

consiste en solicitar a un grupo de personas de la población que participen con la 

mayordomía realizando colectas en las comunidades cercanas o en la misma 

localidad; la segunda implica que ellos mismos, ya sea de manera individual o con 

el apoyo de sus familiares, cubran la totalidad de los gastos. Cuando se sigue la 

primera alternativa, los recaudadores reciben una pequeña estampa con la figura 

de la imagen en cuestión que los identifica ante la gente como servidores del 

santo. En ocasiones, la recolección de dinero suele hacerse llevando en 

procesión por las poblaciones los mismos nichos con las imágenes. Estos 

recorridos habitualm~nte se dirigen hacia las localidades circunvecinas, aunque 

son conocidos también los desplazamientos que los habitantes de la sierra suelen 

hacer hacia las tierras bajas. 
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No obstante que la responsabilidad de las mayordomías puede ser asumida por 

miembros de ambos sexos, la participación de las mujeres en la organización y el 

desarrollo de los actos inherentes a las mismas resulta de mayor trascendencia 

que la de los varones, pues son ellas las que se encargan de atender con mayor 

énfasis todos los detalles del ceremonial. Por ejemplo, la mayordoma tiene la 

responsabilidad de coordinar las actividades de preparación y distribución de la 

comida. así como la de realizar el acto terminal de la fiesta denominado "lavado 

de ollas". Igualmente. siempre se encuentra presente en las numerosas 

procesiones que se efectúan a lo largo de esos dias en el pueblo. Interviene en 

todos los actos litúrgicos de la iglesia relacionados con los santos y, junto con 

otras mujeres, son las únicas que pueden cargar en andadas a las imágenes 

cuando se trasladan por las calles. 

Por su parte, los varones intervienen parcialmente en tales acciones. Por lo 

común su papel es la asistencia. de acompañamiento o de ayuda más que de 

organización. Ellos se encargan de matar y aliñar a los animales destinados al 

consumo. Colaboran en el arreglo y decoración de la vivienda. Apoyan en la 

distribución de los alimentos y se mantienen permanentemente al lado de la 

mayordoma en casi todos los actos rituales. 

Las mayordomías suelen tener dos espacios y tiempos de celebración. El primero 

es el de la iglesia, en donde desarrollan sus actividades en el transcurso del día; 

mismas que son presididas por algún sacerdote y acompañadas habitualmente 

por un coro de jóvenes. El segundo, tiene lugar en las viviendas de los 

mayordomos, en donde se llevan a efecto los rosarios vespertinos y la realización 

de los velorios nocturnos de las imágenes. En tales acciones no participa el 

sacerdote, sino que los ritos son dirigidos por un rezandero-cantor quien se 

encarga de dirigir las oraciones y de interpretar alabanzas tradicionales. 
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Un aspecto de especial significación es que las procesiones diurnas por el pueblo 

representan una instancia efímera en la que las dos instituciones (Mayordomía e 

Iglesia) se funden bajo un sólo concepto religioso. Es un momento de 

condensación simbólica muy importante. Es la ocasión en la que las imágenes 

tanto de las mayordomías como de la iglesia marchan conjuntamente. Lo mismo 

sucede con los directores del ritual y con el conjunto de mayordomos. La 

brevedad del proceso incrementa aun más su trascendencia, pues indica que este 

tiempo es de gracia divina, fugaz y limitado para los hombres. 

Paralelamente a las celebraciones religiosas, en las proximidades del templo se 

organizan numerosos comercios ambulantes y algunos eventos tradicionales 

como las carreras de caballos y diversos torneos deportivos. Durante la última 

parte de la celebración se verifica el cambio de mayordomos y el traslado de las 

"cofradías" (cofres) que contienen los vestidos y las joyas de las imágenes. 

Dichas ceremonias conllevan un protocolo ritual sumamente riguroso en el que 

los mayordomos salientes dan cuenta a sus sucesores de todo el patrimonio de 

los santos. Las imágenes y sus arcones son llevados en procesión hasta las 

viviendas de los nuevos mayordomos, quienes salen a recibirlos a la calle para 

sahumar con copal los objetos sagrados. Acto seguido, establecen un diálogo en 

el interior de la casa y ofrece a todos algo de beber. 

7. La tradición oral y la memoria histórica. 

La tradición oral permite obtener la información sobre la cotidianidad, costumbres, 

valores, ideología y expectativas de quienes estuvieron involucrados en la 

historia, dicho de otro modo, la tradición oral permite obtener la información de la 

visión de la historia de las clases subalternas. 
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La tradición narrativa oral es la memoria de los pueblos. La tradición oral 

conserva, una sugestión peculiar: gestada como fenómeno colectivo y transmitida 

por contacto directo entre personas, guarda un aura de autenticidad vinculada a 

los orígenes mismos de la cultura. Los relatos orales formulan, en los más 

diversos y remotos ámbitos, los enigmas fundamentales acerca de la muerte, la 

sexualidad y las relaciones con la naturaleza. En la literatura oral ha dejado su 

huella una imaginación primigenia, todavía no enriquecida ni contaminada por los 

atuendos que el arte y la escritura le han aportado a través de los siglos a la 

capacidad de imaginar. 

A pesar de lo confuso que pudieran parecer algunos relatos de la tradición oral, 

aún conservan un carácter educativo y moralizante. En ellos encontramos que la 

función social es la enseñanza de los valores culturales y las normas de 

comportamiento del individuo. La tradición oral se ha encargado, al paso de las 

generaciones, de transmitir el pensamiento ancentral modificado por el paso en el 

tiempo. Los mitos tienen un papel muy importante en la sociedad, no son 

fantasías de un pasado muerto, están vigentes, su contenido está presente en la 

vida cotidiana y constituyen parte del pensamiento que norma las acciones del 

grupo. 

La carencia de registros escritos hacen que el papel de la tradición oral sea 

básico en la educación informal que imparten los viejos a las nuevas 

generaciones. Entre los indígenas, la mujer tiene un papel muy importante en la 

transmisión de los mitos, cuentos, proverbios y anécdotas. La tradición oral se ve 

influida por la creatividad particular del narrador. Las enseñanzas de la tradición 

oral no sólo refuerzan la cohesión social, sino que transmiten la cultura a los 

niños y jóvenes. La tradición oral es un aspecto integral que tiene la finalidad de 

crear y reproducir la cultural del grupo. Al atardecer, después de las labores 

agrícolas, los narradores reúnen gran cantidad de niños y adultos interesados en 

los cuentos. 
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B. La educación. 

La educación en el mundo. 

El proceso educativo es un proceso genérico por medio del cual todos los 

individuos son acondicionados para formar parte integrante de su sociedad y 

asimilar las formas culturales de su grupo. En antropología se llama proceso de 

endoculturación y por medio de él se garantiza la continuidad de la cultura y del 

grupo que la porta. Los procesos de endoculturación y socialización operan a 

través de un mecanismos de enseñanza-aprendizaje por el que las generaciones 

adultas transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones. En todos los 

grupos sociales, la educación se realiza por medio de la imitación, del ensayo

error, de la enseñanza formal, etc., y se refuerza mediante mecanismos de 

premio-castigo. La educación constituye fundamentalmente una función de la 

institución familiar. Sin embargo, en la sociedad occidental, desde hace más de 

dos mil años se creó una institución que iría a compartir con la familia esta 

importante tarea: la escuela. En este ámbito, durante períodos preestablecidos 

concurren los miembros de un grupo social a recibir instrucción formal, con 

técnicas especializadas, bajo la supervisión de personal preparado 

exprofesamente y siguiendo planes específicos. Esta educación, que se 

caracteriza por ser consciente, intencional y deliberada, con metas explícitas y 

con una función social clara, recibe el nombre de educación formal para 

distinguirla de la otra educación, la doméstica o comunitaria, llamada a su vez 

educación informal. 

La escuela creada por la cultura occidental llena ciertas funciones entre las que 

destaca la necesidad de aprender un código de comunicación escrita (el 

alfabeto), los conocimientos mínimos de las operaciones matemáticas, ciertos 

principios de las ciencias naturales y aspectos de orden cívico y religioso. En las 

sociedades complejas con civilizaciones avanzadas el alfabeto es una 
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herramienta de trabajo y la educación escolarizada un requerimiento básico para 

aspirar a desempeñar mejores empleos. 

El proceso educativo indígena. Un breve resurnen histórico. 

El régimen colonial se caracterizó por englobar en una sola categoria social a la 

población originaria de las nuevas colonias: las diversas etnias que habitaban 

nuestros territorios fueron cencebidas como una sola, y se les dio la 

denominación genérica de "indios", concepto bajo el cual se ubicaria, en adelante 

a los pueblos con diferente desarrollo económico y social. Desde entonces, la 

educación escolarizada para indigenas no parte ya de las propias etnias, sino de 

los intereses y las conceptualizaciones de la población dominante, situación que 

ha venido reflejando la diversidad de políticas educativas. Durante la 

conformación de México como nación independiente, hubo intentos por 

establecer una educación especifica para los grupos étnicos, pero no encontraron 

el apoyo necesario debido a que tanto para liberales como para conservadores, 

desde sus repectivos puntos de vista, el indio no tenía significación politica digna 

de tomarse en cuenta, ya que bastaba la disposición de la igualdad jurídica para 

diluir sus diferencias con los no indios 95
• 

La política educativa del México moderno tiene sus bases tanto en las ideas de 

Vasconcelos como en los principios de la Revolución Méxicana, sin embargo, sus 

orígenes se encuentran en el México Independiente. En 1842 se declara que la 

educación debe ser gratuita y obligatoria, destinada a los habitantes del país, que 

eran considerados iguales ante el Estado con el objetivo de formar una nueva 

raza, cuyos sentimientos individuales los identificasen con la independencia y con 

la libertad, con ésto se afectó a un número importante de mexicanos: los indios. 

La nueva nación tomó como lengua oficial el español, sin considerar ni consultar 

95 Candido Cohete Martinez ... De Ja educación rural a la educación indigena bilingüe-biculturaJ .. en 
Rodoffo Stavenhagen y Margarita Nolasco. (coords.). Política cultural para un país mutiélnico. 
México, SEP, 1988, p. 227. 
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a los que tenían otras lenguas maternas, y se decidió que el sistema escolarizado 

y la educación tipo occidental, eran las adecuadas para llegar a la meta de 

igualdad entre los hombres. En esta etapa, los indios no eran visibles a pesar de 

su presencia cotidiana y quizá por ello, no se veía la necesidad de su educación. 

Además, bajo el principio de una educación igual para todos, la educación para 

los de otra cultura, respetándola. o considerando su situación bilingüe, no tenia 

sentido. 

Con don Porfirio se impone el positivismo. Se establece la libertad, orden y 

progreso en la política educativa, e ir de lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a 

lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a lo racional. Lo 

indio, nuevamente no tiene cabida. No es una política que discrimine la realidad 

india, sino que simplemente no la ve. Se intenta, "civilizar" a la nación, y por 

"civilizar" se entiende acercar lo europeo y alejar a lo indio (menos al mítico 

pasado prehispánico, base de la nación independiente). 

Crear una identidad nacional como un mecanismo para llegar a la unidad de la 

nación se presenta como una constante en la educación, primero de manera 

implícita y con Vasconcelos de manera explicita. 

En l,a década de los 30's se agregan los principios de la corriente socialista, que 

propone que la educación sea utilitaria y colectiva, subordinada al interés del 

grupo y alejada de lo individual. Es el momento en que se decide hacer efectivo el 

principio constitucional de educación para todos, y el Estado hace el primer 

intento serio y eficaz de llevar la instrucción básica hasta el último rincón del país. 

En este momento, el prc;>blema para la educación indígena aparece en toda su 

magnitud: ellos hablan lenguas de origen prehispánico, siguen normas y 

principios distintos a los de la cultura nacional, viven en localidades aisladas y 

dispersas, el alfabeto, los principios elementales de las matemáticas y los 

conocimientos básicos de ciencias naturales y de historia no les sirven para nada. 
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Además, un aparato burocrático fue surgiendo junto con la decisión 

gubernamental de educar a los indios. En 1922 la SEP crea un organismo 

destinado a la educación y a la cultura de la raza indígena y en 1924, la 

Secreataría de Agricultura opera un Departamento de Etnología Aborigen. En 

1935. aparece un departamento autónomo que depende directamente del 

presidente: el Departamento de Asuntos Indígenas. Es en estos momentos que la 

nación hace patente su interés por los indios, y se ven algunos de sus problemas, 

entre ellos, el de educación (además del de la tenencia de la tierra, el de justicia, 

el del aislamiento geográfico y del económico). Buscan el acceso del indio a la 

sociedad nacional (al empleo, a la justicia, a las tierras) y para ello se le entrega, 

cuando menos, un arma política: el español, y todo en un contexto educativo tal, 

que lleva a la sobrevaloración del español y al uso de éste como un indicador de 

su situación social. En esta etapa, ni siquiera como una curiosidad intelectual, se 

considera la posibilidad de preguntar al indio cuál es su opinión al respecto. 

A principios de la década de los cuarenta se celebra el Congreso de Pátzcuaro, y 

se muestran como avance las cartillas bilingües, hechas sin conocer la estructura 

de la lengua indígena e ignorando la del español. Por otro lado, se hace patente 

la solución a uno de los problemas educativos de la nación: la educación indígena 

que se ha dejado en manos de religiosos extranjeros. En efecto. se había 

encargado a los lingüistas y misioneros protestantes del Instituto Lingüístico de 

Verano la solución al problema de la lengua en la educación en el medio 

indígena. Estos, afortunadamente, tomaron más en serio su tarea de propagación 

religiosa que su misión educativa, por lo que finalmente, la conducción de la 

educación en el medio indígena siguió en manos del Estado mexicano. 

El siguiente paso, en las décadas de los cincuenta y de los sesenta se da 

alrededor de la extensión de la educación a todo el ámbito indio, con elementos 

creados en el propio proceso: el promotor cultural bilingüe, las cartillas, los 

profesores bilingües, las escuelas, albergues, los internados, etc. Esto es, la 
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educación indígena se tecnifica y su eficiencia aumenta. Sin embargo, se trata 

todavía de una educación diseñada para toda la nación, en la que las 

peculiaridades indias no entran; sólo para su aplicación se consideran éstas: ante 

la multiplicidad de lenguas, se multiplican las cartillas para la enseñanza del 

español y ante las otras culturas, se incrementa la presión para la aculturación. 

Así, el país se ve multiétnico, pero considera esta situación como una limitante al 

progreso. 

En la política económica se busca romper con los monopolios comerciales 

tradicionales de la región india, y abrir a las comunidades a la expansión del 

capitalismo. Por ello, lengua y cultura indígenas representan la limitante, y la 

educación es el camino para superarla. 

A fines de los años setenta y principios de los ochenta se habían elaborado una 

serie de textos en casi 20 lenguas indigenas, que fueron sometidos a 

experimentación, revisados y reformulados con vistas a satisfacer los 

requerimientos regionales. 

Ahora bien, el reto consistía en dotar a estos contenidos programáticos de las 

raíces culturales de cada etnia, que reflejaran su trayectoria histórica y que 

contuvieran sus ideas, sus pensamientos y los valores del propio grupo. No se 

trataba de una escuela opuesta a la nacional sino de un camino adecuado a la 

realidad pluricultural y multilingüe del pais. La idea era lograr egresados del 

sistema indígena con perfiles similares a los egresados del sistema nacional en 

materia educativa pero con su cultura fortalecida y sin haber sido condicionada 

para verse como inferiores frente al resto de la sociedad. Así, la lengua, la cultura 

y el atuendo indio dejarían de reflejar inferioridad y se limitarían a marcar una 

diferencia, hechos que no han ocurrido en la realidad, ya que el sistema de 

·educación indígena sigue siendo el mismo que a mediados de siglo. 
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Funciones y objetivos de la Dirección General de Educación Indígena en los 

prograrnas educativos de tas cornunidades étnicas del país. 

Actualmente la Dirección General de Educación lndigena es la dependencia que 

se encarga de organizar. dirigir y operar el funcionamiento de los servicios de 

educación indigena bilingüe-bicullural. Para ello. cuenta con el Departamento de 

Educación lndigena en cada estado del pais. esta área se encarga de operar. 

controlar, supervisar y evaluar los servicios que integran el sistema de educación 

indígena bilingüe-bicultural. 

Este sistema de educación se integra por los Servicios Escolarizados: preescolar 

indígena. primaria bilingüe-bicultural. primaria acelerada bilingüe-bicultural. 

secundaria indigena bilingüe-bicultural: los Servicios de Apoyo: albergues 

escolares. centros de integración social. becas de educación media y media 

superior; y, los Servicios de Extensión Educativa: programa de educación y 

capacitación de la mujer indígena, brigadas de desarrollo y mejoramiento 

indígena. procuraduría de asuntos indigenas y programa radiofónico bilingüe. 

Educación preescolar indigena: tiene como objetivo estimular el desarrollo 

integral de los niños de cinco años de edad, y su proceso de enseñanza

aprendizaje se desarrolla sólo en las lenguas maternas de los educandos para 

fortalecer los aspectos formativos que reciben de la familia y la comunidad. Este 

servicio funciona integrado a la primaria bilingüe-bicultural. Excepcionalmente se 

establece anexo a escuelas primarias no bilingües, sean del sistema federal o 

estatal que operan en comunidades indigenas. Debido a lo disperso de la 

población el promedio de niños por grupo es de 20. 

Durante el año escolar 1984-1985 se dió atención a 168 mil 179 niños hablantes 

de 44 lenguas indígenas. en 4 mil 860 centros de educación preescolar que 
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funcionan en 98 regiones étnicas, ubicadas en 23 entidades federativas. Este 

servicios fue atendido por 6 mil 791 docentes bilingües'..,. 

Educación primaria bilingüe-bicultural: tiene como propósito fundamental la 

formación de ciudadanos a partir de su realidad social, cultural y lingüística, y en 

pleno conocimiento de los valores nacionales y universales, para que respondan 

a los intereses y necesidades de su comunidad en particular y de la nación en 

general. En este servicio la enseñanza de la lecto-escritura se realiza en la 

lengua materna de los educandos y la de español, como segunda lengua, se 

inicia oralmente a partir del segundo grado. 

La escuela primaria bilingüe-bicultural funciona en las más apartadas 

comunidades indígenas. donde generalmente el índice del monolingüísmo es aún 

elevado. El 36% de las ecuelas de este nivel son unitarias, el 33°/o son de 

organización completa, es decir, imparten del primero al sexto grado. A causa de 

la dispersión poblacional, un buen porcentaje de alumnos rebasa los 14 años de 

edad, hecho que se refleja en el promedio de alumnos por maestro, que es de 26. 

En el año escolar 1984-1985 se dió atención a 470 mil 319 educandos. hablantes 

de 45 de las 56 lenguas vernáculas existentes, en 5 mil 630 unidades educativas 

atendidas por 166 mil 599 promotores y maestros bilingües. Estos servicios se 

ubican en 98 regiones indígenas de 23 entidades federativas97
• 

Educación primaria acelerada bilingüe-bicultural: se brinda a jóvenes indígenas 

mayores de 12 años, que por alguna causa no fueron a la escuela o la 

abandonaron, y tiene por objeto impartir la educación primaria y capacitación 

tecnológica, utilizando la modalidad "acelerada" que está acorde con su edad, 

96 Ramón Hemández López. "La organización y administración del sistema de educación bilingüe
bicultural", /bid., 246-247. 
97 /bid., p. 247. 
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intereses y capacidades. Se proporciona en los centros de integración social que 

funcionan como internados. 

Los centros de integración social se ubican en regiones indígenas y tienen una 

amplia cobertura para dar atención a la población escolar rezagada. Durante el 

año escolar 1984-1985 se dio atención a 4 mil 135 educandos en 32 centros 

ubicados en 17 entidades federativas. y estuvieron atendidos por 667 empleados. 

entre docentes. tecnólogos y de servicio. 

Secundaria indígena bilingüe-bicultural: brinda la posibilidad de continuar sus 

estudios a jóvenes indígenas que egresan de la primaria bilingüe-bicultural y que 

por su edad no tienen acceso al sistema establecido. Con base en los planes y 

programas de estudio nacionales. se está conformando esta modalidad de 

educación secundaria, que da continuidad, coherencia y congruencia a los 

objetivos de la educación indígena bilingüe-bicultural, es decir persigue la 

finalidad de formar jóvenes productivos. aprovechando racionalmente los recursos 

naturales disponibles en su medio. 

Este servicio se inició en el curso escolar 1984-1985, utilizando la infraestructura 

física y administrativa de 1 O centros de integración social. Atienden el servicio 

docentes bilingües con estudios de normal superior para las áreas académicas y 

lingüísticas, y competentes artesanos. así como agricultores indígenas para las 

áreas tecnológicas, en un afán por revalorar las técnicas tradicionales. El horario 

de labores es discontinuo a efecto de posibilitar las prácticas que hagan factible 

la comprobación y aplicación de los conocimientos adquiridos. 

Durante el año escolar 1984-1985 se atendieron540 alumnos en primer año. 

hablantes de 1 O idiomas indígenas de 8 entidades federativas. 
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Los servicios de apoyo a la educación bilingüe-bicultural se brindan a la población 

indígena en edad escolar que vive dispersa en las regiones interétnicas del pais, 

para que pueda acceder a los beneficios de la educación primaria bilingüe

bicultural y son los albergues, los centros de integración social y las becas de 

educación media y media superior98
. 

Los diversos procesos de educación formal e informal en las comunidades indias 

del sur veracruzano. 

Para efecto de atender a la población infantil en edad escolar de los distintos 

grupos étnicos de la región, la Dirección de Zonas de Supervisión de Educación 

lndigena, ubicada en la ciudad de Acayucan, cuenta con un total de 305 maestros 

y promotores bilingües diseminados en 12 municipios, destacando por su 

importancia los de Soteapan, Mecayapan, Pajapan y Hueyapan de Ocampo, en 

los cuales se encuentra ubicada la mayor parte de la población nahua y zoque

popoluca. Dicho personal tiene a su cargo la educación de 9,227 niños indígenas, 

mismos que representan el 25% del total de la población infantil, misma que se 

desglosa de la manera siguiente: preescolar 2,995 (32%), primer año 2,717 

(29.4%), segundo año 1,629 (17.6%), tercer año 995 (11 %), cuarto año 424 (5%), 

quinto año 324 (3.5%), sexto año 143 (1.5%)99
• 

Es notorio que la mayor parte de la población infantil, se centra en los primeros 

tres años, debido a que la mayoría de las escuelas de educación indígena son 

incompletas, ocasionando que un número considerablemente alto de niños no 

cumpla con su educación primaria, aunado a esta causa se presenta la lejanía de 

las escuelas con servicio completo y a la población infantil que a partir _de los 12 

años está ligada al apoyo de la economía familiar. Sin embargo, dentro del área 

se cuenta con 23 albergues escolares con una capacidad de 1, 150 niños, dichos 

•• /bid., p. 248. 
99 Centro Coordinador Indigenista de Acayucan. op.cit. 
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albergues son operados de manera conjunta por el INI y la Dirección General de 

Educación Indígena de la zona. 

La educación primaria está enfocada a la atención de 37,576 niños que oscilan 

entre las edades de 6 a 14 años, dicho servicio es proporcionado a través de dos 

instancias educativas que son: Educación Primaria Federal y Educación Indígena, 

ambas dependientes de la SEP: en el caso de las primarias federales desarrollan 

sus actividades principalmente en las zonas urbanas, en tanto que las otras 

enfocan su atención hacia las áreas rurales con abundante presencia de grupos 

étnicos. 

Por su parte, el niño se educa en el seno familiar. Aprende a conocer, entre otras 

muchas cosas: las plantas y sus usos medicinales, el ciclo de vida, la historia 

local, las obligaciones y derechos comunales (tequio, cargos), el respeto a los 

ancianos, el cultivo de la tierra. la religión, las danzas, etc. Generalmente, los 

hijos varones son educados por el padre, en tanto que la educación de las hijas 

corre por cuenta de la madre. 

En algunas localidades aún se acostumbra que los aspirantes a contraer 

matrimonio deban manejar ya ciertas habilidades especificas que demuestren 

socialmente su madurez: del hombre se espera que demuestre su amor por el 

trabajo, que conozca las diferentes estaciones del año para poder emprender con 

éxito las labores agrícolas (selección de la tierra adecuada para el tipo de cultivo, 

manejo de la roza, quema, siembra y cosecha, entre otros), que sepa trabajar la 

tierra con amor, tratándole de sacar el mayor provecho posible, y que siempre sea 

solidario con sus semejantes. De la mujer se espera: que sea muy trabajadora, 

que sepa cocinar con buen sazón y que sepa saber lavar y zurcir la ropa. 

187 



Cap. 11 Organización Social Tradicional 

9. La autoridad tradicional y la justicia de los ancianos. 

En la comunidad indígena existe la personalidad jurídica derivada de su propio 

estatuto que le permite redistribuir internamente la tierra sin necesidad de contar 

con el aval de autoridades agrarias externas. Esto apunta a un elemento 

importante de la soberanía de la comunidad, misma que marca el punto efectivo y 

real de procesos de autonomía étnica y que ha marcado la pauta a expresiones 

de autogestión de un espacio territorial y político de los diversos grupos étnicos. 

En términos generales y como modelo sujeto a combinaciones, momentos y 

correlaciones de fue~as, la comunidad reconoce como máxima y efectiva 

instancia de toma de decisiones a la Asamblea General o Comunal, después de la 

cual se encuentran tres instancias principales: el Consejo de Ancianos, el Juez y 

el Presidente de Bienes Comunales o Comisariado. 

El Consejo de Ancianos (los abuelos). Constituye un cuerpo consultivo que se 

ocupa de asesorar y aconsejar a las personas con un cargo y autoridad interna. 

Este consejo cuenta con un gran peso moral ante el conjunto de la comunidad, y 

opera como un grupo de opinión y en su caso de .presión. El consejo aún cuando 

no tiene un estatuto legal con reconocimiento externo, se constituye por las 

personas que por su edad, experiencia acumulada a lo largo de su vida y los 

servicios prestados en el cargo de autoridades, se hacen 

respeto general. 

acredores de un 

El Consejo de Ancianos tienen diversas funciones, que incluyen desde detectar a 

aquéllos que no han prestado servicios a la comunidad, como mayordomías y 

cargos en el municipio, hasta solucionar los litigios por la tierra y vigilar el buen 

comportamiento de los miembros del grupo. 
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1 O. La iglesia y otros grupos religiosos. 

Uno de los fenómenos sociales más conocidos actualmente en nuestro país, es el 

hecho de que el sur y sureste mexicano son las regiones en las que la religión 

protestante ha sido más aceptada por un numeroso núcleo de poblaciones rurales 

y urbanas. En términos generales se puede decir que la historia comienza cuando 

Moisés Sáenz fue Secretario de Educación en la década de los veinte y comienza 

a influir para que el gobierno mexicano permitiera la entrada organizada de los 

protestantes a nuestro país; los argumentos más importantes que se usaron para 

lograr ese objetivo fueron la castellanización y la realización de estudios de 

antropología social entre diversos grupos indígenas con el fin de facilitar su 

integración a la vida y a la cultura mexicanas. 

Es en este contexto que se vuelve relevante la labor de los protestantes en las 

comunidades indígenas. pues la concepción que esta religión tiene de lo que el 

hombre debe de pensar y de cómo debe de actuar es fácilmente asociable a un 

comportamiento especifico dentro del sistema económico y politice en que vive 

México. Dicho en otras palabras, el hecho de observar una doctrina protestante 

implica necesariamente que la tradición comunal generada por los grupos 

indígenas sea abandonada por los convertidos. Esta tendencia se fortalece con 

uno de los principios básicos del protestantismo que sostiene que para contar con 

la bendición de Dios hay que triunfar en la vida. Pero este triunfo no debe darse 

tanto a nivel colectivo sino individual, lo cual deviene, casi automáticamente, en 

un comportamiento económico y político bien definido, que significa 

necesariamente el rompimiento de la cohesión social existente. 
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Principales grupos religiosos protestantes, ubicación geográfica y número de 

adeptos. 

La presencia de los diversos grupos religiosos protestantes en el país se remonta 

al siglo pasado con la llegada a México del pastor inglés Diego Thompson. 

Durante ese siglo las sectas avanzaron con paso lento, pero seguro. Su 

crecimiento más rápido lo tuvieron en el último cuarto de ese mismo siglo, siendo 

el norte de México el espacio donde lo hicieron preferentemente. Entre los 

grupos que se instalaron en el territorio nacional se pueden mencionar a la Iglesia 

Prebisteriana y la Iglesia Congregacional en 1872, la Iglesia Metodista en 1873, la 

Iglesia Presbiteriana Asociada y la Iglesia Bautista en 1878, la Iglesia Bautista del 

Sur en 1880 y la Iglesia de los Hermanos y la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

en 1891. Poco tiempo después. llegaron la Asociación Cristiana de Jóvenes en 

1901 y la Iglesia del Nazareno en 1903. 

Al finalizar los primeros 10 años del presente siglo. las iglesias protestantes 

instaladas a lo largo y ancho del país, reportaron una membresía de 30 mil fieles, 

lo que permite pensar que la comunidad protestante mexicana debía contar con 

100 mil simpatizantes. Juan Schuster en un trabajo reciente ("Antecedentes 

históricos de la penetración protestante en México" en La palabra y el hombre. 

Xalapa, Ver., núm. 58) menciona que el período de más rápido crecimiento del 

protestantismo en toda su historia en México, es el comprendido entre 1940-1950. 

Tomando datos de los censos correspondiente a estos años. dicho autor señala 

que los protestantes aumentaron de 177,954 registrados en el primer censo a 

330, 111 registrados en el segundo. Es decir, en tanto que la población total del 

país tuvo un aumento del 31 º/o, la protestante fue de_ 86%. Entre 1950 y 1970, la 

población nacional registro el 86%, mientras que la de los protestantes el 166°/o. 

En 1970 dicha población se estimaba en 879,241 fieles. En otras palabras, desde 

1950 los evangélicos han estado creciendo casi dos veces más rápidamente que 

la población total de la República. 
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Las sectas pentecostafes hacen acto de presencia en México de manera formal a 

partir de 1908. En Ja actualidad, suman casi millón y medio sus fieles. El 

crecimiento de fas sectas pentecostales ha sido tal, que a partir de 1950 no tan 

sólo lograron desplazar a las iglesias históricas, sino que fas obligaron a adoptar 

parte de sus expresiones rituales y técnicas de expansión para continuar su 

crecimiento. Hasta el momento, se estima que las sectas pentecostafes 

representan el 80°/o del protestantismo en México. 

En términos generales, la expansión del pentecostalismo ha provocado un 

notable incremento de fas sectas protestantes. Entre 1940 y 1970, lograron 

duplicar el número de sus miembros cada diez años. En tanto que, hasta 1980, no 

sólo mantuvieron este ritmo, sino que lograron triplicar dicho número de 

miembros. 

Hoy en día, Ja Iglesia Nacional Presbiteriana posee alrededor de 200 mil 

feligreses que son atendidos por 500 ministros y 650 predicadores. Para sus 

ceremonias, cuenta con mil 500 templos y mil 800 centros de oración, en tanto 

que para la formación de sus pastores y misioneros, dispone de seminarios en el 

Distrito Federal, Yucatán y Monterrey. Para este mismo fin, igualmente posee 

institutos y escuelas bíblicas. Cuenta también con el apoyo de seminarios 

norteamericanos para quienes deseen hacer o continuar sus estudios religiosos 

en los Estados Unidos. 

La antigüedad de fas sectas protestantes en el sur del país, data del siglo pasado. 

Una de fas primeras iglesias en llegar a esta región fue Ja Presbiteriana, que 

contó con Ja ayuda norteamericana para su expansión. Esta ayuda provenía de Ja 

misión del norte de Estados Unidos a través de la manutención de pastores de 

ese país y del Colegio Teológico de Tfalpán, así como también mediante folletos 

de divulgación y biblias. 
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Por lo que respecta a los programas de asistencia patrocinados por iglesias 

protestantes en el sur del país, el llamado "Gente ayudando gente" filial de la 

World Vision lnternational fue llevado a cabo por la Iglesia Evangélica 

Presbiteriana. Formalmente inició sus actividades en 1979 como parte de un 

vasto plan que se desarrolló en los estados de Guerrero, San Luis Potosi, 

Tlaxcala, Morelos, Estado de México. Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal. 

El éxito de la iglesia protestante y de otros grupos religiosos en las comunidades 

rurales y urbano-marginadas. 

Los sistemas regionales de fiestas durante muchos años han constituido uno de 

los ejes sobre los que se asienta la religiosidad católica bajo sus diferentes 

formas, sin embargo, en los últimos años han empezado a compartir los espacios 

del culto con otras religiones. a las cuales la gente ha empezado a adherirse de 

manera vertiginosa. En efecto, la acelerada difusión de las prédicas evangélicas 

de distintos grupos protestantes en la zona ha propiciado que un gran número de 

católicos abandonen sus viejas prácticas y creencias, propinándole un duro golpe 

al sistema regional de fiestas. Aunque no se puede hablar propiamente de un 

desmembramiento total del mismo, los cambios generados por la conversión al 

protestantismo han repercutido de manera evidente 1) en el número de devotos 

que habitualmente participaba en las fiestas y ceremonias, 2) en la organización 

de las mayordomías y del culto público a los santos, y 3) en la organización 

misma de los grupos ceremoniales (como los danzantes y músicos), entre otros 

aspectos. 

Frente a esta _escala de los grupos protestantes, la iglesia católica ha 

contrapuesto en la zona una especie de cruzada evangelizadora de nuevo cuño 

destinada a contrarrestar la influencia de sus adversarios. A través de la 

constitución de grupos pastorales, se ha vuelto a dirigir hacia las comunidades 

para reencauzar lo que a su juicio se ha "deformado" con el paso de los años: las 
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enseñanzas y la interpretación de los cánones cristianos. En tal sentido. los 

jóvenes miembros de los grupos pastorales se han lanzado hacia las 

comunidades para reenseñar los credos y convencer a los creyentes que aún 

militan en sus filas. 

La cuantificación de las "sectas· religiosas que operan en México asi como la de 

sus integrantes. puede ser un ejercicio mental interesante. pero sin la veracidad y 

objetividad necesarias para dar una visión real de su magnitud, sólo se cuenta 

con los datos registrados en los censos de población. Una razón es la 

clandestinidad con que funcionan. otra es el poco rigor que tienen para el registro 

de sus miembros y otra más es lo efímero de muchas de ellas. Amparadas en la 

libertad de cultos que en materia religiosa establecen las leyes mexicanas y ante 

la incapacidad del Estado para hacerlas cumplir. sus agentes penetran en el país 

y se difunden sin acudir a las instancias oficiales del Estado para su registro. 

Basta una visa de turista o de estudiante para que sus miembros entren e 

inmediatamente inicien sus labores de proselitismo. 

La difusión del protestantismo en la región. promovida por el ILV. es la segunda 

causa que introdujo transformaciones sensibles en las formas de organización 

social de las comunidades. La reformulación de los viejos cultos religiosos o la 

sustitución de unos por otros. no sólo alteró las bases de la religión tradicional, 

sino que introdujo cambios manifiestos en los estilos de vida de poblaciones 

enteras. 
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VII. Comunicación e Información 

a comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante 

el cual se evoca en común un significado. En términos estrictos 

comprende la relación interpersonal e intergrupal. 

La información es un conjunto de mecanismos que permiten a un individuo 

retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de 

modo que le sirvan como guía de acción. 

La información no es lo mismo que la comunicación, aunque la supone. En la 

información no se necesita evocar en común con otros sujetos. Ahora bien, si se 

quiere que se difunda el modo de dirigir la acción que se diseñó a partir de los 

datos del medio ambiente, se tendrán que transmitir (fundamentalmente, a través 

de canales técnicamente desarrollados) en los términos de los otros, de tal modo 

que se pueda evocarlo en común y entenderse. 

La comunicación y la información son dos aspectos de la totalidad de una 

sociedad. La sociedad no puede ser tal sin la comunicación y no puede 
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transformarse sin la información. Ambos conceptos no pueden separarse del 

estudio de la sociedad global. 

La comunicación y la información como conceptos dependientes de una sociedad 

concreta. 

Comunicación e información son palabras que hoy pertenecen al lenguaje 

cotidiano, ya se dijó que comunicar es algo común a dos o más personas. 

Informar es enterar, dar noticia de una cosa. Son términos que se usan y se 

entienden en forma intuitiva y cuya creciente importancia es innegable. Sea en 

cualquier campo, individual o social, quien cuenta con medios para adquirir, 

administrar y transmitir información en forma eficaz y eficiente tiene una posición 

ventajosa sobre los demás. 

Un análisis detallado de la interacción que ocurre en la comunicación e 

información conlleva a la distinción de los elementos que la componen. Se 

considera, al acto de comunicar como la unidad más pequeña susceptible de 

formar parte en un intercambio comunicativo y que una persona puede emitir con 

una única y precisa intención. Puede estar constituido por una palabra, un gesto o 

puede ser la combinación de elementos verbales y no verbales. 

Después del estudio de diversos teóricos de la comunicación, el modelo tipo para 

tener un acto de comunicación tendría al menos seis factores esenciales: emisor 

(quien produce el mensaje), código (sistema de referencia en el cual se produce 

el mensaje), mensaje (información producida y transmitida), contexto (ámbito en el 

cual el mensaje se inserta), canal (un medio físico que hace posible la transmisión 

del mensaje), y receptor (quien recibe el mensaje). 

Así pues, emisor y receptor no se conciben como voluntades aisladas, sino como 

lugares sociales, desde los cuales se emite y reinterpreta constantemente. Dichos 
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lugares, que sólo muy genéricamente y a muy pequeña escala pueden ser 

ubicados en la globalidad de la estructura social, están delimitados respecto a la 

estructura de posiciones de un aparato o campo ideológico especifico que a su 

vez ha logrado "fabricarse" un público particular, en las distintas estructuras 

donde se conforman las "redes ideológicas" de los grupos de convivencia social. 

No hay discurso que emanado de un aparato sea recibido por individuos aislados. 

Del mismo modo, en t,anto que el proceso de comunicación se realiza entre 

distintos "lugares" sociales, se puede postular que de acuerdo con el tipo de 

relaciones sociales, será el tipo de comunicación. Esto significa que los miembros 

de una misma clase social, cuyas relaciones sociales son más o menos 

simétricas, es muy probable que hayan interiorizado un código común, no sólo 

lingüístico en sentido estricto, sino cultural. 

VIII. Funciones de la Comunicación 

1. Función social. 

La comunicación constituye un proceso social, a través de ésta se puede 

constituir un fondo común de conocimientos y de ideas que permite a todo 

individuo integrarse a la sociedad en la que vive. Además, fomenta la cohesión y 

la percepción de los problemas indispensables para una mayor participación 

activa en la vida social. 

Los individuos no tienen por qué ser sólo destinatarios pasivos del proceso de 

comunicación sino que también pueden participar en él y tener acceso a canales 

de información, a efecto de que se lleve a cabo una comunicación horizontal con 
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otros individuos o para que se dé una retroinformación que vaya desde ellos 

hasta sus dirigentes y autoridades. 

Según Mattelart. la información debe tener una amplia base de participación de 

las masas populares, debe dar la palabra al pueblo. Los órganos de información 

deben desarrollar formas de ligazón con los grupos populares para auscultar su 

opinión. sus criticas y sugerencias sobre su trabajo, problemas. etc .. ya sea a 

través de reuniones o a través de encuestas. Asimismo. es necesario conceder 

una importancia particular al movimiento de creación de corresponsales 

populares. a la publicación de sus trabajos y a las inquietudes expresadas en 

esos trabajos en comparación con los de los periodistas profesionales99
• Además, 

a través de estos corresponsales se recibirán miles de informaciones que ningún 

número de periodistas. por más grande que sea será capaz de obtener. Se 

recibirán informaciones acerca de la vida cotidiana del pueblo. 

Esto fue precisamente lo que permitió que la experiencia con los grupos indios 

(nahuas, zoque-popolucas y mixe-popolucas) del sur de Veracruz se realizara, ya 

que fueron los propios promotores culturales bilingües, los ancianos, los 

comisarios ejidales y otros miembros de la comunidad, quienes se constituyeron 

como "corresponsales" proporcionando, a la prensa. la información que ellos 

consideraban importante. 

Cabe destacar también, que la inserción del periodista en las condiciones de vida 

y trabajo de los grupos populares permitirá conocer el grado de percepción y 

sensibilización hacia los problemas que son abordados en el terreno de la 

información. Al mismo tiempo el periodista conquistará nuevas formas de lenguaje 

más accesibles. 

99 Armand Mattelart. Comunicación y transición al socialismo, México. ERA. 1981, p. 143. 
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2. Un instrumento po/itico. 

No es posible entender a la comunicación. considerada globalmente. si se hace 

caso omiso de sus dimensiones políticas. La política no puede disociarse de la 

comunicación. A este respecto, las relaciones fundamentales son las que existen 

entre la comunicación y la libertad y entre la comunicación y el poder' 00
• 

Las formas del ejercicio de la libertad son sumamente variadas, como las 

constituciones o los sistemas jurídicos. La libertad adquiere un mayor respeto y 

dignidad si va asociada a la voluntad de actuar de un modo responsable; en 

materia de información, el sentido de responsabilidad corresponde esencialmente 

al deseo de la verdad y al uso legítimo de la libertad, en el sentido de que un 

individuo o un grupo social tenga acceso a la comunicación, a la vez como 

receptor y como emisor. 

El marco en el cual evoluciona la comunicación viene definido por las luchas 

políticas y sociales que han configurado el consenso social predominante en cada 

sociedad. La organización de la comunicación se deriva esencialmente de una 

decisión política, que traduce los valores del sistema social existente. Por 

consiguiente, la dimensión política de ésta se traduce en buscar el equilibrio entre 

la parte legítima que corresponde al poder en la utilización de los medios de 

comunicación social (canales técnicos para transmitir información) y la posibilidad 

de acceso a los mismos que se ofrezca a las diversas tendencias y a las fuerzas 

vivas de la comunidad. La fórmula de este equilibrio es necesariamente variable, 

según se conciba en el plano internacional o nacional, y también según las 

dimensiones, los recursos, el régimen político y económico y el grado de 

desarrollo propio de cada Estado'º'. 

'
00 Sean McBride, et.a/. Un sólo mundo, voces múltiples, México, FCE, 1980, p. 44 

'º'/bid., pp. 49-50. 

198 



Cap. 111 Prensa Comercia/ 

La comunicación es el instrumento para lograr que la población participe en el 

proceso politice. Facilita la toma de decisiones y promueve el debate público para 

llegar a un consenso sobre las cuestiones importantes que atañen a la propia 

comunidad. 

La comunicación forma parte del sistema politice, orientando y motivando al 

pueblo de conformidad con la política de los dirigentes del país. Es evidente que 

los objetivos sociales y politices, así como la concepción del estado determinarán 

la forma en que se utilice la comunicación para movilizar a los individuos. 

3. Una fuerza econól'T1ica. 

En su estructura al igual que en su contenido, la comunicación engarza en 

múltiples redes que la hacen depender de la economia. El flujo permanente de 

información ha pasado a ser un elemento decisivo para la vida económica. 

La demanda de servicios de comunicación de cada país es distinta y puede 

considerarse como uno de los insumos requeridos por los procesos productivos, 

tal como ocurre con las materias primas o los combustibles. Sin embargo, no 

todos los procesos productivos usan la información con la misma intensidad. Es 

lógico esperar que las diferencias existentes entre los distintos países en cuanto a 

la composición de su producto nacional bruto, en la localización de sus centros de 

producción y de consumo (incluidas las características geográficas), etc., se 

reflejan también en diferencias en la demanda de estos servicios. 

Por otra parte, el progreso de los canales técnicos de comunicación ha permitido 

la transmisión instantánea de la información que puede sustituir el 

desplazamiento del personal especializado y modificar la índole misma del 

trabajo. Conjugada al empleo, la comunicación ofrece actualmente, en la sociedad 
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industrial, las perspectivas de crecimiento más propicias y constituye ya el pivote 

de la economía internacional. Gracias a los medios modernos de comunicación, el 

emplazamiento de las empresas ha pasado a ser un dato contingente. Es posible 

transferir muchas fábricas a gran distancia, y también es posible decidir 

libremente el lugar de implantación de todo tipo de actividades en el sector 

comercial o bancario por ejemplo""'. 

Los medios de comunicación tienen carácter comercial: venden noticias, 

información y actividades recreativas, así como servicios, espacio o tiempo. 

Obedecen a la ley de la oferta y la demanda y solamente son viables cuando 

pueden obtener beneficios. Sin embargo, desempeñan el doble cometido de 

empresa comercial y de servicio público. Voluntariamente, llevan a cabo las 

funciones tradicionales de búsqueda de noticias e información, suministrando e 

interpretando datos básicos y actuando como vigilantes públicos, comentando, 

divulgando y criticando con arreglo al interés público. 

4. Un potencial educativo. 

Uno de los elementos fundamentales en los procesos de educación y cultura, lo 

constituye la comunicación. 

El rápido desarrollo de los servicios de comunicación en la mayoría de los paises, 

ofrece amplias perspectivas y multiplica sus relaciones con lo educativo. Dotada 

de un mayor valor educativo, la comunicación engendra un "medio educativo" y 

pasa a ser ella misma un tema de educación, al paso que el sistema educativo 

pierde el monopolio de la educación. La educación es también un instrumento 

indispensable para enseñar a los hombres a comunicar mejor y a aprovechar 

'
02 /bid .• pp. 53-54. 
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mejor los intercambios que se establecen entre ellos. Entre la comunicación y la 

educación hay una relación recíproca, que se enriquece constantemente. 

El empleo de las técnicas modernas de comunicación con fines educativos se 

basa en cuatro principios básicos: a) la utilización de un sistema de comunicación 

ya existente para difundir informaciones de interés pedagógico al público 

destinatario; b) el empleo de un sistema de comunicación existente para introducir 

nuevos elementos en un sistema de educación, incluida la enseñanza de carácter 

no formal; c) la utilización de un sistema de comunicación encargado de todas las 

funciones pedagógicas de uno tradicional. simulando el proceso educativo 

ordinario; d) la elaboración de un nuevo sistema que defina funciones totalmente 

nuevas. Ejemplo de lo anterior. los sistemas de comunicación pueden 

complementar al sistema de enseñanza escolar, ya sea enriqueciendo el plan de 

estudios normal o bien formando parte integrada e importante de él; asumiendo 

gran parte de la función docente como ocurre en el caso de los cursos por 

correspondencia, de la radiotelevisión escolar. de la universidad abierta y de la 

instrucción individualizada utilizando computadoras; proporcionando formación 

profesional, instrucción alfabetizadora dentro de un amplio campo de la educación 

de adultos, además los medios de comunicación impresa proporcionan a los 

recién alfabetizados un material de lectura que les permite no caer nuevamente 

en el analfabetismo. 

5. Defensa y arnenaza para la cultura. 

La interdependencia de la cultura y la comunicación es más acusada aún que la 

que existe entre la educación y la comunicación, en particular si se entiende por 

cultura todas las realizaciones del espíritu creador humano, lo cual engloba todos 

los aspectos de la vida y todas las modalidades de comprensión. La comunicación 

es un componente esencial de todos los modos de vida y, por consiguiente, de 
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todas las culturas. Los medios de comunicación son instrumentos culturales que 

sirven para promover o influir en las actitudes. para estimular, para fomentar la 

difusión de modelos de comportamiento y para provocar la integración social. 

Para millones de personas, son el medio principal de acceso a la cultura y a todas 

las formas de expresión creadora. La comunicación desempeña un papel en la 

gestión de los conocimientos, en la organización de la memoria colectiva de la 

sociedad y en el acopio, el tratamiento y la utilización de la información científica. 

Sin embargo, el rápido desarrollo de nuevas técnicas y el crecimiento de las 

estructuras industriales. cuya actividad afecta no solamente la comunicación sino 

también a la cultura, suscitan problemas. 

La influencia de los intereses comerciales y de la publicidad, trae consigo una 

amenaza de uniformación, de empobrecimiento y de vacío en la vida cultural. Hay 

nuevas formas de expresión que estimulan la capacidad creadora individual que 

otras veces queda sustituida por el mimetismo y la pasividad del espectador. En 

ocasiones, se afirma la identidad cultural de las minorías gracias a nuevos modos 

de expresión, pero es más común que quede sumergida por influencias 

exteriores. Los medios de comunicación tienen la inmensa responsabilidad de 

una influencia que puede ser buena o deplorable, ya que no sólo transmiten y 

divulgan la cultura sino que además escogen o crean su contenido. 

Por ello, los medios de comunicación pueden también contribuir a facilitar la 

conservación de formas tradicionales de expresión artística, cultivar el aprecio de 

las culturas indígenas y proporcionar una oportunidad de acceso popular a ellas, 

prestar apoyo a las artes y suscitar nuevas formas de arte creador, así como abrir 

la posibilidad para el desarrollo de nuevos valores culturales y estilos de vida. 
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IX. Medios de comunicación 

1. La tradición oral. 

Desde su aparición la humanidad utilizó formas simples y primitivas de 

comunicación, que se fueron ampliando, desarrollando, mejorando y que se 

emplean todavía hoy en todas las sociedades, pese a la aparición constante de 

nuevas tecnologías y a la complejidad creciente de las relaciones sociales. Para 

exteriorizar sus sentimientos y sus necesidades los individuos se han comunicado 

primero con el cuerpo y posteriormente con el habla. A pesar de las limitaciones 

evidentes, el lenguaje verbal y los demás lenguajes no verbales, empleados 

desde hace milenios en las sociedades tradicionales con fines muy diversos, no 

han perdido en modo alguno su validez y su importancia. 

El lenguaje ha constituido un progreso enorme en la comunicación humana, en 

particular en lo que se refiere a la memorización, la transferencia de 

conocimientos y la expresión de conceptos relativamente complejos. El lenguaje 

tiene poderes que ni la tecnología ni los medios de comunicación están en 

condiciones de suplir. Es un instrumento vital que enlaza un sinfín de redes de 

relación humana. 

En las colectividades cuyo aislamiento, pequeña dimensión y analfabetismo. han 

permitido que sobreviva la tradición, el habla, la acción y el ejemplo siguen siendo 

el modo más común e incluso el único de transmitir información. Las redes de 

comunicación entre los individuos, que comprenden la difusión o el intercambio 

de informaciones en la familia, en el barrio, en las colectividades, etc., brindan la 

ocasión de intercambiar ideas, exponer problemas, resolver conflictos, razonar 

opiniones y facilitar la adopción de decisiones sobre asuntos de interés común 

que afectan a los propios individuos, grupos o a toda la sociedad. 
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La tradición oral refleja una fuente inagotable de mitos. leyendas y costumbres 

que forman parte del acervo cultural de los pueblos. Esta tradición gestada como 

un fenómeno colectivo y transmitida por contacto directo interpersonal, conserva 

un aura de autenticidad vinculada a los orígenes mismos de los pueblos y de la 

cultura. 

La absorción de las comunidades rurales por la modernidad es cada vez más 

compleja. Cuando la industrialización cargada de influencias exteriores irrumpe 

en éstas, como ocurrió en la región sur de Veracruz a partir de la década de los 

SO's. la tradición oral se desintegra y tiende a desaparecer. La sociedad moderna 

desplaza la tranmisión de los "saberes" de una generación a otra, que se realiza a 

través de los lazos de parentesco y de los contactos personales, que han sido 

característicos en estas comunidades, fundamentalmente de las indígenas. La 

labor de recolección de las expresiones orales es una prioridad. Desaparecen los 

viejos y con ellos la tradición. 

Cabe señalar aquí, que la preocupación por recoger los materiales de la tradición 

oral no es reciente, se inica prácticamente después de la Conquista, cuando los 

misioneros -principalmente- recogen infinitos testimonios orales de ancianos 

informantes. Dichos testimonios procedían de la memorización sistemática de 

historias sagradas. 

A finales de la década de los 70's, la Secretaria de Educación Pública dio inició a 

un ambicioso programa de formación y capacitación de algunos jóvenes indios 

como promotores culturales bilingües. El programa se echó a andar en la ciudad 

de Acayucan, Ver., su objetivo primordial fue recopilar uno o más relatos de los 

viejos narradores de su propia comunidad o pueblos vecinos. El resultado del 

programa fueron más de 500 páginas escritas y cerca de 1 00 narraciones. El 

compromiso era recuperar la memoria del pueblo a través de su divulgación tanto 

al exterior como al interior de la comunidad, así como revalorar la lengua (la 
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mayoría de los relatos fueron contados y grabados en lengua indígena y 

traducidos al español por los promotores). Desafortunadamente, este compromiso 

empezó a cumplirse entre 1982 y 1985, casi cinco años después. cuando se 

publicaron los libros "Tiempos de Revolución" y "Agua. mundo y montaña", así 

como algunos cuadernos de trabajo mimeografiados. 

2. La barrera lingüística. 

El número de lenguas utilizadas, en la comunicación oral es muy alto, según el 

informe MacBride se han identificado más de 3500 en todo el mundo, sin incluir 

las diversas variedades dialectales de cada una de ellas. La multiplicidad de 

lenguas, cada una de las cuales es representación de antiguas tradiciones, es 

una expresión de la riqueza y la diversidad culturales del mundo. Sin embargo, 

esta proliferación crea obstáculos evidentes para la comunicación, suscita 

problemas culturales y puede coartar el desarrollo científico y tecnológico. La 

generalización de un pequeño número de lenguas (por ejemplo: el chino. el 

inglés, ruso, español, hindú, portugués, alemán, japonés, árabe, francés e 

italiano) desemboca en la discriminación de unas contra otras y en la creación de 

una jerarquía lingüística, con ello la mayoría de la población queda privada de 

medios lingüísticos que le permitan aprovechar plenamente los beneficios del 

desarrollo económico y tecnológico actuales. 

Prescindiendo de quienes hablan esas lenguas y del número relativamente 

reducido de personas bilingües o plurilingües, existen en el mundo millones de 

individuos que tropiezan con el obstáculo de una lengua que no entienden, y que 

son victimas de la discriminación, ya que actualmente la información en general 

se difunde en las lenguas que corresponden a los centros de poder (el inglés, por 

ejemplo). 
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Número de lenguas en el país, concentración y distribución geográfica. 

Nuestro país tiene alrededor de siete millones de indios, clasificados en 56 

grupos étnicos. Asimismo, se reconocen 56 lenguas indígenas (Cuadro 2). 

En el censo de 1970 se diferenciaron 30 lenguas indígenas, mientras que en el de 

1980 se incluyeron 11 más, elevando la cifra a 41 lenguas diferentes. Las lenguas 

que rescata el censo de 1980 y que desde 1921 no se habían vuelto a incluir en 

los censos son: chontal de Tabasco, chontal de Oaxaca, chantar. chocho, mame, 

pame, pápago, pima. seri, triqui y yuma. En el censo de 1990 aparecen 16 

lenguas no registradas en los anteriores: cachita, cochímí, cucapá, kiliwa. kumiai, 

etapa, paipai, chañabal, chiapaneco, chantar. lacandón, motozintleco, chichimeco 

jonas, ixcateco, matlatzuica y ocuitleco. 

Por otra parte, cabe mencionar que de los 453 municipios con mayor población 

indígena en México, 216 se localizan en Oaxaca, 75 en Yucatán, 73 en Veracruz, 

44 en Puebla, 26 en Chiapas y el resto están distribuidos en los demás estados. 

El náhuatl es la lengua más hablada del país y se concentra su población en los 

estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz (con 

el 41°/o del total de hablantes). Cabe mencionar que hay hablantes del náhuatl en 

las 32 entidades del país; en segundo lugar, en términos decrecientes, está la 

lengua maya, lengua dominante en el estado de Yucatán y que es hablada 

también en Campeche y Quintana Roo; la tercera lengua es el zapoteco, hablado 

mayoritariamente en el estado de Oaxaca, en donde está comprendido el 50% del 

total de hablan.tes. El mixteco que se habla en Oaxaca, Guerrero y Puebla 

representa el 57°/o del total de hablantes de esta lengua. El otomí que se habla en 

Hidalgo, Veracruz y Estado de México comprende el 43% de hablantes de esta 

lengua. Los tzellales están representados por el 60. 7% del total de hablantes que 
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habitan Chiapas. El mazateco originario de Oaxaca está presente con el 83°/o del 

total de sus hablantes. 

En la década de 1980-1990, los monolingües formaban el 23% del total de 

hablantes de lenguas indígenas, mientras que los bilingües constituían el 71.4%. 

El 5.6°/o restante lo integraban los "no especificados". 

3. La alfabetización: un paso al soporte escrito. 

Del mismo modo que el lenguaje. tanto el hablado como el escrito. es el código 

esencial, así también el analfabetismo constituye el obstáculo principal para el 

desarrollo de la comunicación. La ignorancia de las técnicas de lectura y escritura 

limita el pleno desarrollo de la capacidad global de un individuo'º'. 

El analfabetismo se debe a varias causas: millones de personas hablan lenguas 

agrafas; muchos viven en ambientes y condiciones en los cuales la comunicación 

escrita no es necesaria o no se practica; otros no han tenido nunca, a lo largo de 

su vida, la oportunidad de aprender a leer y a escribir; algunos han aprendido 

pero, por diversas razones, han recaído en el analfabetismo. 

Sin embargo, la lengua en su forma escrita y/o hablada sigue siendo un medio 

insustituible de información, a pesar de los medios de comunicación pueden 

aportar a los analfabetos los beneficios de la comunicación mediante la lengua 

hablada y la imagen. Además, la alfabetización no consiste únicamente en saber 

leer. Saber leer significa más leer y comprender el mundo, que leer y comprender 

la palabra. 

'º3 /bid., p. 98. 

207 



Cap. fil Prensa Comercia/ 

Las campañas de alfabetización y sus objetivos. 

En México fueron el Presidente Manuel Avila Camacho y Jaime Torres Bode! 

quienes declararon la guerra a la ignorancia y movilizaron las fuerzas educativas 

y comerciales. Todos los mexicanos de ambos sexos que supieran leer, entre 

dieciocho y sesenta años, recibieron órdenes de enseñar a leer y escribir por lo 

menos a un analfabeto entre diez y cuarenta años de edad; todos los analfabetos 

debían inscribirse, obligatoriamente. 

Una campaña empeñosa fue iniciada en 1944: los aviones dejaban caer octavillas 

en las regiones más remotas, para explicar el programa. A principios de 1945 la 

campaña estaba en marcha, y un sistema de recompensas lleno de imaginación 

garantizaba prácticamente la participación del público. Si un mexicano enseñaba 

a leer a cincuenta analfabetos, recibía una medalla del Presidente además de la 

oportunidad de ganar tierras en un sorteo; por enseñar a veinticinco analfabetos, 

se recibía un pase gratuito para todo un año en su cine prelidecto o un pase para 

viajar gratuitamente en autobuses y tranvías. Los estudiantes universitarios que 

enseñaran a leer a 50 analfabetos no tendrían que pagar matrícula. El manual 

utilizado para la enseñanza contenía tres cupones que debería llenar el maestro 

cada vez que se terminara una parte. Cuando los cupones eran devueltos. cada 

maestro recibía una tarjeta especial indicando su participación en la campaña; sin 

la tarjeta, un ciudadano podía ver que le negaban su licencia de manejar, el 

permiso para edificar, el pasaporte o los viajes en ciertas lineas de autobuses de 

la ciudad de México. 

Un grupo de fuerzas especiales estableció un instituto especializado para 

adiestrar a cincuenta maestros bilingües y preparar textos en el tarasco de 

Michoacán, el maya de Yucatán, el otomí de Hidalgo y dos dialectos de náhuatl. 

Había que idear alfabetos para todos estos idiomas excepto el tarasco. En la 

primera etapa de la campaña Mauricio Swadesh, director del Proyecto tarasco, 
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adiestró a 50 maestros para que emplearan esos alfabetos en la alfabetización; 

ayudaban a Swadesh maestros, lingüistas y antropólogos. Entonces, cada uno de 

estos 50 maestros adiestró a 1 O maestros rurales más según el método bilingüe, y 

finalmente éstos salieron hacia las zonas indias para alfabetizar en idiomas 

indios, como un medio para que los indígenas aprendieran el español. Sólo el 

proyecto tarasco renovado llevaba en sí todas las etapas de los planes de la 

campaña alfabetizadora, y su éxito se debía fundamentalmente al trabajo básico 

realizado durante muchos años. Los programas otomí y maya no obtuvieron 

mucho éxito, y los programas nahuas jamás se terminaron 104
• 

Posteriormente, se iniciaron no menos de 100 proyectos en 1 O de los estados con 

mayor población india y se llevaron a la práctica en tanto gozaron del apoyo 

estatal. 

Hábitos de lectura de la población. 

Actualmente una gran parte de la población, fundamentalmente la que habita en 

las regiones distantes y en los cinturones de pobreza que rodean a las ciudades 

no tienen el hábito de lectura. ya que son las clases marginadas menos atendidas 

por el sistema nacional de educación. 

Cuando se lee alguna publicación, su lectura se reduce sobre todo a los comics, 

las fotonovelas y literatura folletinesca. Estos cuadernillos de fácil comprensión y 

contenido intrascendente, pero "divertidos", se consumen "de paso" en el camión, 

en el metro o al "hacer la cola". Para el público poco asiduo a la lectura son 

accesibles tanto en lo que respecta a su nivel lingüístico como visual y llegan, sin 

duda alguna, a más personas entre la población marginada que los diarios y otro 

tipo de literatura. 

10
• Shirtey Brice-Heath. op.cit., pp. 192-193 
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Alternativas para aumentar el número de lectores de periódicos. 

La propuesta de editar un periódico fácil de leer, adquiere importancia si uno 

considera los hábitos de lectura de la mayor parte de los mexicanos (novelas, 

historietas y folletines deportivos o sensacionalistas, con un nivel de lenguaje 

sencillo). De hecho, entre la prensa capitalina, que en 1986 contaba con 37 

diarios, no hay una sóla publicación seria que se ocupe de proporcionar 

informaciones de fácil comprensión, sin que esto signifique reducir el contenido. 

Sólo algunas publicaciones de buen nivel cualitativo, editadas al estilo de las 

novelas y publicadas por la SEP, responden adecuadamente a los hábitos 

comunes de lectura de gran parte de los mexicanos. Un diario escrito en un 

lenguaje fácil de comprender y con una presentación que quizá ponga el acento 

en el atractivo gráfico, podría ayudar a solucionar muchas carencias que se 

observan en el mercado periodistico. 

En una situación concreta, en la región sur de Veracruz, en que por el gran 

porcentaje de analfabetismo se desaconsejaba el uso en gran escala de textos 

escritos, se planificó en 1986 la elaboración de textos pequeños y de fácil 

comprensión, escritos por los propios miembros de la comunidad, tanto en su 

lengua materna como en español. Asimismo, se utilizarán dibujos, fotografías, 

etc., en periódicos murales, mismos que se colocaron en los lugares de mayor 

confluencia de la población, por ejemplo la escuela, la oficina del Comisario 

Ejidal, la casa del curandero, etc. 

4. Los "medios de comunicación" tradicionales. 

La comunicación interpersonal sigue siendo un elemento indispensable de la red 

de comunicación. En todas las sociedades hay un sinfín de vías y medios de 
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comunicación interpersonal, que utiliza simbolos, lenguas y otros modos de 

exp'resión humana. 

Las formas y los medios que el hombre ha inventado y empleado para 

comunicarse siempre han estado íntimamente relacionados con el desarrollo 

económico, sociocultural, politice, científico y tecnológico de la humanidad. El 

primer sistema que se aplicó en forma generalizada para transmitir información 

(mensajes escritos) a larga distancia y en forma coordinada y organizada fue el 

postal. Durante un largo e importante período de la historia, el correo no tuvo rival 

como medio de comunicación. La organización de los servicios postales 

constituye actualmente una red vital en todas las sociedades modernas. Se 

requirió que el hombre descubriese, entendiese y aprovechase muchos 

fenómenos elementales de la física (en particular de electricidad y magnetismo), 

para que surgiesen sistemas competidores del postal. Asi, fue apenas durante el 

siglo pasado cuando los avances tecnológicos logrados dieron origen primero al 

telégrafo y posteriormente al teléfono. Este último, por sus características de 

velocidad, confiabilidad, bidireccionalidad y privacidad, fue ganándole terreno a 

los demás medíos y convirtiéndose en el sistema hoy predominante en la mayor 

parte de los países. Además, se dice con razón que el teléfono es una extensión y 

una amplificación de la comunicación oral tradicional. Ninguno de los demás 

medios de comunicación puede compararse con él en lo tocante al diálogo 

espontáneo y directo. 

En nuestro siglo se han llevado a cabo gran número y variedad de opciones 

adicionales de comunicación. Entre los sistemas punto a punto está el télex, los 

servicios de facsímil, videotelefonia, correo electrónico, telefonía celular, redes de 

computadoras e informática, sistemas de comunicación vía satélite o fibras 

ópticas, etc. Por otra parte, se han llevado a cabo en forma paralela sistemas de 

comunicación punto-multipunto como la radio y la televisión (incluida la 

cablevisión). Muy recientemente algunos países han implantado ya 
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experimentalmente redes digitales con servicios integrados y con una 

infraestructura importante de cables (coaxiales y fibras ópticas) que permiten 

emplean enormes anchos de banda de transmisión de información. 

La organización de los servicios postales, telegráficos y telefónicos en México. 

El servicio postal como tal se estableció oficialmente en el país en 1580, unos 

cuantos años después de la Conquista. El sistema fue creciendo conforme 

crecían los centros de población y empleaba todos los medios de transporte 

disponibles en su momento. Casi 270 años más tarde (1849-1851) se introdujo al 

servicio telegráfico en México. Su crecimiento fue rápido pero. quizá por sus 

características propias (por primera vez se requerían instalaciones especiales), su 

impacto fue relativamente pequeño, excepto en el segmento del mercado global 

de las comunicaciones en el que se requería una transmisión más rápida. Cinco 

años después de su implantación, la red telegráfica contaba ya con más de 600 

kms de líneas. Unos 20 años después, durante la década de 1870 tenia ya cerca 

de 8 000 kms de longitud, mientras que la postal contaba con 564 líneas de 

transporte que manejaban más de 4.3 millones de piezas por año. Alrededor de 

1880 ocurrieron varios sucesos de trascendencia para el sistema de 

comunicaciones de México: el país ingresó a la Unión Postal Universal; se 

hicieron las primeras pruebas de teléfono y poco después se instaló la primera 

red telefónica en la ciudad de México; y se inició la comunicación telegráfica con 

Centro y Sudamérica. Unos años antes, en 1874, se había iniciado en el mundo la 

telegrafía inalámbrica y el cobre empezaba a sustituir al hierro como material en 

los cables telegráficos. En 1883 se realizó la primera conferencia telefónica 

internacional de México (Matamoros-Brownsville); hacia 1890 la red telefónica 

contaba con 1, 100 suscritores (un aparato por cada 1 O mil habitantes, el servicio 

era considerado entonces un lujo). Los años del Porfiriato fueron de un gran 

desarrollo en la infraestructura de transportes, en particular de los ferrocarriles. Al 

cambio del siglo, el sistema postal nacional cubría ya más de 80,000 kms de rutas 

212 



Cap. 111 Prensa Cornercla/ 

y manejaba más de cien millones de líneas telefónicas urbanas que fueron 

elevadas para que libraran las de los tranvías, y se iniciaron las pruebas con 

equipos radiotransmisores y receptores. En 1917 se inauguró el sistema postal 

aérero y en 1920 se hizo la primera conferencia telefónica de larga distancia 

nacional (México-Toluca y El Oro). En 1924 se inauguró la primera central 

telefónica automática en México, factor que parece haber sido clave en la rápida 

penetración posterior de este servicio. Sin embargo, hasta 1930-1940 las 

comunicaciones nacionales aún descansaban esencialmente en el servicio de 

correos, el cual manejaba aproximadamente 95°/o del total de los mensajes. A 

partir de entonces el servicio telefónico iria desplazándolo con rapidez; en 1980, 

cerca de 90º/o del total de los mensajes correspondía ya a llamadas telefónicas105
. 

El servicio de correos le sigue en importancia al de telefónos en volumen de 

mensajes manejados. Desde su constitución en 1580 se concesionó la prestación 

del servicio postal a particulares. No fue sino hasta 1765 cuando el correo quedó 

monopolizado por el Estado. En 1800 el correo de Nueva España contaba con 

400 oficinas y unos 4,000 kms de longitud de rutas y se manejaban cerca de un 

millón de piezas. Actualmente, se cuenta con unas 6, 100 oficinas (con alrededor 

de 26,000 empleados) y se manejan cerca de 177,000 piezas postales por oficina 

al año y 41.5 miles de piezas por empleado. Además, se cubren 456,456 kms de 

rutas, de las cuales 38.4°/o son aéreas. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el telegráfo fue el único sistema de 

telecomunicaciones disponible en el país y el único competidor del correo como 

medio de transmisión de mensajes entre puntos distantes. Su principal ventaja 

sobre éste es la rapidez en la transmisión del mensaje; sus principales 

desventajas son: una mayor vulnerabilidad a factores externos (por ejemplo, la 

caída de lineas por condiciones climatológicas adversas), un mayor costo por 

105 Federico Kuhlmann, et.al. Cornunicaciones: pasado y futuros. México, SCT-CONACYT-CEP
FCE, 1980, pp. 91-92. 
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mensaje (lo que obliga a que el mensaje sea más breve), su menor flexibilidad (en 

cuanto a cobertura. cambio de rutas, etc), la despersonalización del mensaje (la 

entrega se hace en papel en formato estándar de la oficina de telégrafos) y que el 

mensaje es leido por otras personas diferentes de aquélla a quien va dirigido 

(empleados de telégrafos). Quizá por estas características el telégrafo, a pesar de 

su importancia, nunca consiguió competir con el correo de manera sustantiva 

como medio masivo de intercambio de mensajes. A pesar de ello, el número de 

oficinas telegráficas creció desde 191 O con aproximadamente la misma tasa anual 

media que la de las postales. La longitud de la red creció de manera sostenida 

desde 1910 hasta 1977. multiplicándose por 2.2. en 1977 llegó a cubrir 165,000 

kms de longitud, desde entonces ha decrecido de manera importante'"'. 

El télex, si bien es uno de los servicios punto a punto está orientado a transmitir 

información comercial. financiera o gubernamental, más entre instituciones que 

entre individuos. Su competencia con los otros servicios de comunicación se da 

sólo con un segmento del mercado y resulta lógico suponer que su 

comportamiento podría ser más parecido al de telégrafos que al de correos o 

teléfonos. Vale la pena resaltar que por la misma razón, el número de suscritores 

de télex es menor que el de teléfonos. Dicho esto, hay que señalar que la 

infraestructura de télex disponible en México ha crecido sustancialmente desde su 

puesta en servicios en 1959. El número de ciudades enlazadas al servicio pasó 

de 28 en 1965 a 136 en 1983. Puesto que en 1980 había 104 ciudades del país 

con más de 50,000 habitantes, cabe suponer que al menos todas ellas (o la gran 

mayoría) tienen ya enlaces de télex. El número de abonados y de lineas 

instaladas también ha crecido con tasas altas. Sobre el número de mensajes 

transmitidos (número de conexiones) la información disponible es pobre, por lo 

que se estima a partir del número de minutos de transmisión. El número de 

mensajes télex hacia el interior es aproximadamente igual al de los 

internacionales. Sin embargo, el número de télex nacionales por abonado ha 

'
06 /bid., pp. 96-97. 
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crecido sustancialmente mientras que el de internacionales ha disminuido. La 

demanda por sectores se ha concentrado históricamente en el industrial, que 

representa cerca de Ja cuarta parte del total de abonados; sin embargo, su 

importancia relativa ha ido perdiendo terreno gradualmente y es posible que en 

los próximos años pase al segundo lugar, cediéndole el primero al sector 

comercio que actualmente representa la quinta parte del total de abonados. Los 

otros dos principales sectores usuarios del servicio télex son las instituciones de 

crédito, que también han ido perdiendo importancia relativa hasta representar 

10°/o de los abonados, y el sector turistico, que agrupa cerca del 5°/o del total de 

abonados. 

Estos cuatro sectores. que en los primeros años de servicio télex llegaron a 

representar en conjunto cerca de tres cuartas partes del total de abonados en 

1980 representan el 60º/o. 'º7 

Organización de "otros" medios tradicionales de comunicación en el sur de 

Vera cruz. 

Por lo que se refiere a los medios tradicionales de comunicación en la región de 

estudio, exceptuando al municipio de Hidalgotitlán, todas las demás cabeceras 

municipales cuentan con servicio telefónico, reduciendose a la mitad en las zonas 

de más alto grado de marginación (zonas netamente rurales) y concentrando casi 

el 100º/o en las zonas urbanas. Lo mismo, ocurre con Jos servicios de correos y 

telégrafos en la región: en 1986 había lineas y aparatos telefónicos: Acayucan 

1 ,348 y 2,694; Cosoleacaque 359 y 686; Hueyapan de Ocampo 112 y 188; 

Jáltipan 386 y 814; Mecayapan 2 y 3; Minatitlán 5,166 y 10,665; Pajapan 1 y 2; 

Soteapan 1 y 1 . 

'º7 /bid., pp. 97-98. 
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A excepción del municipio de Hidalgotitlán, las demás cabeceras municipales se 

encuentran comunicadas por carreteras ya sean pavimentadas o revestidas, lo 

que hace que se integren al resto del territorio estatal y nacional hacia el sur y 

sureste con los Estados de Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Chiapas y hacia el norte 

con Veracruz. lo que permite una ágil comunicación con el D.F. y el resto de los 

estados. Sin embargo, el resto de las poblaciones del área, representan el grueso 

de la problemática de comunicación interegional. puesto que carecen de las vias 

necesarias para su desarrollo, sin embargo es de subrayarse que la región cuenta 

con una serie de caminos de terraceria, brechas y caminos de herradura que son 

transitables, sólo durante la temporada de sequia. 

En suma. las carreteras principales que cruzan la región son: México-Veracruz

Coatzacoalcos, que comunica a los municipios de Acayucan, Catemaco, 

Hueyapan de Ocampo. Oluta, Soconusco, Texistepec, Jáltipan, Minatitlán, 

Chinameca y Oteapan, asimismo la carretera de Coatzacoalcos-Salina Cruz que 

comunica a los municipios de Acayucan, Sayula de Alemán y Jesús Carranza. 

Respecto a la infraestructura existente y que sirve de acceso a las áreas donde 

se ubica a los grupos étnicos, se puede citar el entronque en la carretera Costera 

del Golfo, ubicado en la comunidad de Colonia Hidalgo a 40 km. de la ciudad de 

Acayucan. hacia Catemaco, dicho ramal es de terraceria y comunica a 14 

comunidades de los municipios de Hueyapan de Ocampo y Soteapan. dicho 

camino es transitable todo el año. Siguiendo la misma ruta a 60 km de Acayucan 

se localiza la comunidad de Barrosa que sirve de entrada a comunidades del 

muncipio de Hueyapan de Ocampo, dicho entronque actualmente se encuentra 

revestido gracias a la fuerza viva de la comunidad y a un fuerte crédito 

refaccionario de avío y ganadero. 

Otra ruta de comunicación hacia los grupos étnicos del área es el tomado a partir 

de la misma carretera pero hacia el municipio de Coatzacoalcos y es el entronque 
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de Oteapan a 40 kms de Acayucan, dicho camino está pavimentado y revestido 

hasta las cabeceras municipales de Oteapan, Chinameca, Mecayapan, Pajapan y 

Soteapan, a partir de las que se desprenden una serie de caminos revestidos, de 

brecha y de herradura, predominando en casi toda el área los dos últimos. 

Las principales tendientes de vías férreas son: Coatzacoalcos-Salina Cruz, que 

con sus ramales comunica a diferentes localidades de los municipios de 

Texistepec, Oluta, Sayula de Alemán y Jesús Carranza. Además, el ferrocarril 

México-Veracruz-Coatzacoalcos, intercomunica los municipios de Hueyapan de 

Ocampo, Chinameca, Oteapan, Juan Rodríguez Clara y San Juan Evangelista. 

5. Nacimiento y evolución de los medios de comunicación 
masivos: prensa, radio y televisión. 

En el siglo XIX el hombre comienza a realizar su eterno sueño de ubicuidad. La 

historia de lo que se denominará más tarde telecomunicaciones se remonta a la 

invención del telégrafo eléctrico, ocurrida en 1837. Solamente unos años antes de 

esta fecha, los grandes diarios de Europa y de América del Norte hacían entrar a 

la información en una nueva era: las noticias se divulgaban por primera vez, 

simultáneamente, a millones de lectores. En lo sucesivo, se mezcló la historia de 

los medios de comunicación con la aventura industrial. La expansión del 

cinematógrafo, de la radio y de la televisión, por lo menos hasta 1960, seguira la 

carrera típica de los bienes de gran consumo: el camino seria cada vez más corto 

desde el momento en que se consume el invento de una nueva técnica hasta su 

explotación comercial 108
• 

En el siglo XX en particular desde la décadas de 1930 y 1940, las 

comunicaciones empezaron a competir con los transportes como elemento para 

108 Francis Salle y Gérard Eymery. Los nuevos medíos de comunicación masiva. México, FCE, 
1989, p.18 
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obtener la supremacía. Como consecuencia se desató una acelerada carrera por 

lograr el liderazgo en las comunicaciones, misma que se ha intensificado. La 

competencia tecnológica internacional para desarrollar nuevos sitemas y servicios 

de comunicaciones cada vez más eficientes, rápidos, confiables y baratos, y con 

mayor capacidad para transferir información. forma parte importante de esa 

carrera. Como resultado de todo ello, la calidad de los servicios ha mejorado 

enormemente tanto en volumen de información manejado, como en velocidad de 

transmisión, tarifas, confiabilidad y disponibilidad. La continua mejoría ha sido 

posible gracias al desarrollo tecnológico en electrónica, computación y 

comunicaciones en general, acompañado por avances en otras áreas afines, tales 

como cibernética, ciencia de materiales. óptica, automatización y tecnología 

espacial. En forma paralela se han dado también cambios económicos y sociales 

que han introducido nuevas necesidades de comunicación como la 

transnacionalización de la economía y la cultura, la mayor movilidad tanto de 

personas como de bienes, el incremento de flujos de capital, así como el proceso 

mundial generalizado de urbanización. 

La imprenta en México. 

Existen más de 300 registros bibliográficos sobre la historia de la imprenta en 

México y América, por lo que sólo se mencionan aquí algunos datos importantes. 

A partir de 1521, con la Conquista, fueron destruidas las estructuras sociales ya 

desarrolladas y con ello también las estructuras culturales y de los medios de 

comunicación. La mayor parte de los documentos que podían proporcionar datos 

acerca de los sistemas precofoniafes de información de los pueblos que vivían en 

el México fueron destruidos por los conquistadores. Hoy prácticamente no hay 

fuentes referentes a este tema. !barra de Anda documenta que los aztecas y 

toltecas escribían noticias sobre papel de henequén. Estas, pegadas a palos, 

eran sostenidas en estatuas. El concluye "nuestros indios tuvieron, en 
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consecuencia, sus periódicos antes de la Conquista". Probablemente algunos 

lectores transmitían esas noticias al público. Asismismo, las pinturas en cerámica, 

textiles, etc.. son expresiones comunicativas. además de los jeroglíficos en 

edificios religiosos que sólo una élite pequeña y culta comprendía. Esta práctica 

se conservó durante todo el período de la Colonia. 

Al lograrse la introducción de la imprenta en América en 1 539 se publicaron las 

hojas volantes o papeles sueltos de carácter informativo. carentes de 

periodicidad. Posteriormente. en 1666 aparece el primer papel con el nombre de 

Gaceta. Estas publicaciones fueron los únicos vehículos de información de la 

época hasta que. en 1722. Juan Ignacio de Castorena Ursúa y Goyeneche, fundó 

el primer periódico de México con el nombre de Gazeta de México y Noticias de 

Nueva España. Además de publicar noticias religiosas, oficiales y relativas al 

comercio, también reprodujo informaciones sobre Europa tomadas de la Gazeta 

de Madrid. 

En 1542 se imprimió el más antiguo volante conocido en México y en el que se 

describía el terremoto de Guatemala en 1541. Es en el siglo XVII que las 

relaciones y los volantes vivieron su apogeo. propagando noticias extranjeras. En 

el siglo XVIII su importancia pasó a un segundo plano con la aparición de las 

primeras gacetas y mercurios. 

Tiempo después surgen otras Gacetas y el periodismo de la Colonia adquiere sus 

propias características. Se convierte en un ejercito burocrático en tanto que los 

autores de Gacetas no escapan a los estrechos márgenes que el absolutismo 

borbónico concede a la libertad de opinión, que redunda en una ausencia de 

comentarios o crítica de orden político. Sin embargo, debe reconocerse la 

importancia de estas publicaciones en el desarrollo intelectual de la época, pues 

estimularon la divulgación de noticias sobre cuestiones científicas, literarias, 

económicas, comerciales y religiosas. 
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Durante los trescientos años de dominio colonial español, el sistema de 

información se orientó de acuerdo con las necesidades de los gobernantes 

hispanos. Las publicaciones periódicas de estos tres siglos estuvieron 

fuertemente impregnadas por la nueva religión y moral y sirvieron a la 

propagación de los comunicados oficiales y disposiciones de los respectivos 

virreyes. 

Los primeros periódicos aparecieron de manera irregular, en algunas ciudades 

importantes y tuvieron una corta existencia 109
• El elevado analfabetismo y los altos 

precios evitaron una mayor difusión. Era fundamentalmente la aristocracia criolla 

la que conformaba el círculo de lectores. Rara vez se trataban temas políticos. Lo 

que se encontraba en un primer plano eran los acontecimientos sensacionales, 

sobre todo informes y tratados religiosos y científicos y, más tarde. la literatura. 

La importancia de la imprenta en los grandes movimientos sociales y políticos del 

país, durante el siglo XIX. 

Durante las luchas de independencia, los periódicos se convirtieron en el foro 

para el ideario liberal. Conocidos colaboradores publicaron sus trabajos con 

seudónimo, se publicaron fundamentalmente artículos políticos y literatura. A 

través de buzones especiales los lectores podían enviar artículos, noticias. 

poemas, anuncios, etc .. que deseaban publicar. 

La idea de la Independencia, que acuciaba a los criollos desde tiempo atrás, tomó 

forma al encabezar el cura de Dolores la rebelión contra las autoridades 

virreinales. La importancia de los escritos insurgentes se hizo sentir en la 

evolución del periodismo que, de meramente informativo, pasó a ser político y 

polémico. 

109 En 1806 apareció en Veracruz, el primer periódica de provincia, el Jornal Económico Mercantil 
de Veracruz. Más tarde aparecieron otros periódicos en provincia: El Despertador Americano, El 
Ilustrador Nacional y El Federalista Mexicano. Karin Bohmann, op.cit .. p. 59. 
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En estos años de las luchas por la independencia se desarrolló paulatinamente 

un periodismo de opinión con carácter político. Las pequeñas editoriales, que en 

promedio imprimían 500 ejemplares, eran en su mayoría empresas de individuos 

que hacían de manera simultánea las veces de editores, redactores e impresores. 

Durante el siglo XIX surgieron muchos periódicos nuevos, por lo general 

efímeros, los cuales reflejaban las corrientes liberales y conservadoras de 

aquellos tiempos y podían difundir sus ideas sin censura, tales como El Iris, El 

Ateneo Mexicano, el Siglo XIX y el Monitor Republicano. 

Del lado conservador se encontraban La Patria, El Observador Católico, El 

Universal, El Pájaro Verde, La Voz de México, etc. Lo típico de los periódicos de 

aquella época fue que ponían énfasis no sólo sobre la transmisión de noticias, 

sino sobre editoriales y comentarios que tomaban partido. Bajo los gobiernos 

conservadores a menudo se cerraron periódicos y se persiguió a los periodistas. 

Una vez consumada la Independencia, la prensa gozó de libertad ilimitada. Se 

editaron numerosos periódicos y folletos y surgieron diversas formas de 

periodismo "populachero". Durante la Regencia y el Imperio los iturbidistas, 

republicanos y borbonistas redactaron distintas publicaciones para defender sus 

posiciones. 

Durante la presidencia del reformador Benito Juárez (1867-1872) la prensa 

mexicana disfrutó de grandes libertades. Juárez impulsó el sistema educativo y 

los periódicos pudieron aumentar paulatinamente el número de sus lectores. 

Asimismo, surgieron los primeros periódicos obreros, El Socialista, El Hijo del 

Trabajo, La Comuna y La Huelga"º que pugnaron por una mejora en las 

"ºEl Despertador Americano (1810) fundado por Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara. fue el 
primer periódico insurgente. Sirvió para denunciar las injusticias de las autoridades virreinales, 
conseguir el apoyo a ciertos grupos de la población e informar de las victorias del ejército 
insurgente: El Pensador Mexicano (1812-1813) fue et primer periódico editado por .José .Joaquín 
Femández de Lizardi. Aparecía los jueves y tuvo como propósito exaltar la libertad de imprenta y 
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condiciones sociales de Ja clase obrera, por Ja fundación de cooperativas y por la 

introducción de un seguro de jubilación. La prensa, por su parte, sigue dos 

corrientes: Jos gobiernistas o Ja oposición. En esta etapa sobresale el periodismo 

consagrado a Ja defensa de Jos trabajadores. Hacia fines del siglo empieza Ja 

transformación de Ja prensa, que puede ser calificada de prerrevolucionaria. Se 

ataca abiertamente al gobierno y se difunden ideas liberales, socialistas y 

anarquistas. La ideología liberal evoluciona del simple anticlericalismo y de la 

defensa de las leyes fundamentales mexicanas, a la concreción de un sistema de 

principios reformistas de contenido social. 

Durante el Profiriato no sólo se obligó a la prensa de oposición a callar por medio 

de Ja politica de subvenciones, sino que también estaban a la orden del día las 

represiones directas como Ja clausura de las imprentas o la persecusión de los 

periodistas. Entre las publicaciones reprimidas se encontraban El Demócrata, El 

93, La Oposición, y en provincia, El Libre Examen de Mérida. Se persiguió a Jos 

periodistas y a raíz de esta brutal represión, varios dejaron el país o abandonaron 

su oficio. 

la Constitución de Cádiz y exponer sus ventajas. Luchó por la educación libre y orbligatoria en 
México y denunció numerosos problemas sociales. El Iris (1826) considerada como la primera 
revista mexicana ilustrada, contenía información literaria, artistica y de novedades. La fundaron 
Claudia Linari, Florencia Galli y el poeta cubano José Maria de Heredia. El Siglo Diez y Nueve 
(1841-1896) periódico político, literario y de avisos. La historia entera del liberalismo, en sus 
múltiples aspectos. está contenida en sus editoriales. Representó y sostuvo la ideología rnéis 
avanzada, defendió la libertad y los derechos del hombre. la causa de la República, del 
federalismo y de las diversas leyes reformistas propuestas durante su larga existencia. Apoyó sin 
claudicaciones la Constitución del 57 y las Leyes de Reforma. El Monitor Republicano ( 1844-1896) 
diario de politica, artes. industria. comercio, modas, literatura. teatro, variedades y anuncios. 
Participó de los peligros y glorias del periodismo de combate, su posición fue del más puro Y 
radical liberalismo. aunque presentó algunas contradicciones. Se caracterizó por su atención 
constante a todo tipo de problemas sociales, especialmente los que enfrentaban los grupos de 
campesinos y de obreros. El Globo (1867-1869) diario de oposición al gobierno juarista. Sus 
redactores exigieron respeto irrestricto a la Constitución del 57, la reorganización de la 
administración pública y el impulso a Ja educación popular. El Amigo del Pueblo (1869) esta 
publicación, junto con El Pueblo, El Obrero Internacional y otras, siguió una línea didáctica hacia 
los obreros. que iba desde el liberalismo reformista hasta el socialismo y el anarquismo. El Hijo del 
Trabajo (1876-1884) semanario dedicado a la defensa de la clase trabajadora, sostuvo una linea 
de denuncia radical con respecto a diversos problemas obrero-campesinos. La Huelga (1875) 
importante portavoz de la clase obrera. Denunció la mísera situación de los trabajadores y pugnó 
por la organización artesanal. Maria del Carmen Ruiz Castaiieda, (coord.), La prensa. Pasado y 
presente de México. México, UNAM. 1967, pp. 22-132. 
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1908 es un año determínate: se inicia la reunión del Congreso de Periodistas de 

los estados en diversos puntos de la República, el cual sirve para fortalecer los 

nexos de quienes escriben en la prensa con las clases populares. Poñirio Oíaz 

declara que el pueblo está apto para elegir a sus gobernantes, lo que ocasiona 

una inusitada actividad política, con la consiguiente formación de partidos y 

colaboración de programas. Resurge el periodismo de oposición y en septiembre 

de 191 O la dictadura desata nuevamente la represión contra la prensa 

independiente, misma que persiste hasta la caída de Oíaz en mayo de 1911. 

Surgimiento de la prensa rural e indígena en México. 

A finales del siglo XIX surgieron en provincia algunos periódicos en lenguas 

indígenas, por ejemplo el Purepe, que se publicó en tarasco en 1882 en la ciudad 

de Quiroga, Michoacán. También aparecieron publicaciones en maya, náhuatl y 

zapoteco. 

Desafortunadamente, existen pocos registros sobre este tema. De la revisión 

efectuada a las diferentes bibliotecas de la ciudad de México, sólo se tiene 

registro del catálogo de noticias de Antonio Escobar Ohmstede y Teresa Rojas 

Rabiela. 

El surgimiento de la moderna prensa de masas y la prensa revolucionaria. 

En 1886 Rafael Reyes Spindola fundó el periódico El Imparcial, con el cual el 

periodismo mexicano entró en una nueva etapa. Reyes Spíndola ya había 

publicado El Universal, no obstante, no se pudo imponer en ese entonces contra 

la competencia de los periódicos establecidos, sobre todo de El Monitor 

Republicano y El Siglo XIX. Las subvenciones estatales y las modernas rotativas 

permitieron que Reyes Spíndola se estableciera en el mercado. En la medida en 

que era el diario más barato, con un diseño que tomaba como modelo a los 
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grandes periódicos norteamericanos, alcanzó un tiraje de hasta 100,000 

ejemplares. 

Durante la primera etapa de la Revolución surgieron periódicos con ideología 

revolucionaria y se toleraron a los contrarios. A partir de la presidencia de Madero 

fueron creados órganos oficiales de los respectivos dirigentes revolucionarios. 

Así, a Madero lo apoyaba el Nueva Era; a Huerta, El Imparcial; a Porfirio Díaz, El 

País. La Nación, etc.; a Carranza, El Constitucionalista, El Demócrata, etc.; La 

Convención, El Monitor, La Opinión, El Radical y Tierra y .Justicia simpatizaban 

con Villa y Zapata. A partir de 1913-1914 predominó en la prensa la tendencia a 

alinearse con un partido especifico 111
. 

A partir de 1929 tuvo lugar un cambio en la política estatal de prensa. Con la 

fundación del PNR se utilizó a la prensa para el proceso corporativo del gobierno. 

Esto se manifestó con la creación del diario El Nacional en 1929, que sirvió como 

vocero del gobierno durante la fase de consolidación en los treinta. 

Con el Excélsior y El Universal surgió en México la gran prensa nacional, donde 

la transmisión de noticias gozaba de prioridad frente al comentario. A la vez se 

impuso la producción industrial de la prensa. Surgieron nuevos oficios: 

111 El Nacional (1880-1900) publicación precursora de la prensa moderna. El Monitor (1885-1893) 
publicaba noticias mundiales, poesias, editoriales, historia y anuncios. Fue el primer periódico que 
costó un centavo. El Universal (1888-1901) introdujo varias innovaciones en la práctica 
periodística, sin abandonar el conservadurismo de su contenido. En sus inicios fue publicado por 
Rafael Reyes Spindola, posteriormente pasó a manos de Ramón Prida, quien lo convirtió en 
órgano oficial del llamado partido científico. El Imparcial (1882-1914) publicado por don Rafael 
Reyes Spíndola, fungió como órgano oficial del gobierno de Porfirio Díaz_ Fue el primero en 
utilizar la maquinaria más moderna de la época, lo que ocasionó la desaparición de numerosos 
periódicos de ese tiempo_ El País (1899-1914) diario de tendencia conservadora. introdujo 
innovaciones técnicas en el campo periodístico, como fue la denominada prensa a colores. El 
Constitucionalista (1913-1916) a instancias de Carranza y para difundir las ideas 
constitucionalistas, se creó esta publicación que apareció primero en Hermosillo, Sonora y siguió 
la ruta de tas campañas revolucionarias_ En ella se publicaba todo lo de carácter oficial. El 
Demócrata (1914-1926) fue uno de los periódicos más representativos del constitucionalismo, el 
que cubrió un lapso mayor y llegó a ser el decano de la prensa revolucionaria. El Mexicano (1915) 
destinado a difundir y a arraigar las ideas constitucionalístas entre el pueblo, publicó documentos 
del movimiento revolucionario encabezado por carranza_ /bid., pp. 141-237. 

224 



Cap. /// Prensa Comercia/ 

linotipistas, impresores y Jos correctores de estilo y se creó una división del 

trabajo entre los editores, directores, jefes de redacción, editorialistas, 

columnistas, reporteros, etc. Hubo cada vez menos editoriales en las que una 

persona o un grupo pequeño desempeñaban todos estos trabajos. Con las 

modernas rotativas y el combate contra el analfabetismo después de la 

Revolución Jos periódicos pudieron imprimir ediciones mayores y alcanzar nuevos 

círculos de lectores. 

Cárdenas amplió Jos instrumentos de control del Estado frente a Ja prensa. Con el 

establecimiento del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad centralizó la 

información del Estado. Sus sucesores habrían de pulir aún más ese sistema de 

control. Actualmente, los boletines de prensa caracterizan las noticias que ofrecen 

los diarios sobre Ja politica del gobierno. cuyo origen se encuentra en Ja política 

de información de Cárdenas, esta práctica ha contribuido a la notable uniformidad 

de Ja prensa mexicana. 

El 75%, de los diarios que hoy se publican en México, fueron fundados después 

de 1949, es decir, después del inicio de Ja gran fase de industrialización en el 

país. 

Actualmente el quehacer periodístico se ha convertido en una industria compleja 

que utiliza las técnicas más refinadas de la comunicación y Jos recursos de capital 

provienen de personas o grupos (en el primer caso Ja sociedad es mercantil y 

anónima y Ja linea política del periódico depende del consejo de administración y 

en el segundo, es una cooperativa, cuya propiedad y beneficios se destribuyen 

equitativamente). 
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El desarrollo de los diarios a nivel estatal. 

El periodismo en México. al igual que otras actividades del país, ha tenido un 

desarrollo eminentemente centralista, lo que ha conducido a la existencia de 

grandes diarios de circulación nacional editados en el Distrito Federal'"". 

En la evolución del periodismo nacional. el medio impreso de la provincia, aun 

cuando ha alcanzado un papel preponderante en ciertas regiones. sigue 

reproduciendo los esquemas informativos de la capital del país y aún de la prensa 

internacional, a través de las agencias que nutren las páginas de los diarios, a lo 

que finalmente se encuentra supeditado el desarrollo de un periodismo regional 

autónomo. A lo anterior se suma la existencia de filiales de las grandes cadenas 

periodísticas que hacen extensivas sus políticas editoriales a las localidades de 

su alcance, en detrimento de un periodismo plenamente identificado con la 

realidad de la que emana. 

Con ello, surge la necesidad de pugnar por un periodismo regional independiente 

que se ocupe del quehacer informativo. de opinión y análisis de su propio 

entorno, de tal manera que responda a las necesidades de núcleos específicos de 

población. sin que esto signifique un regionalismo a ultranza, disociador de la 

realidad nacional e internacional. 

Surgimiento y auge de la radiodirusión en México. 

Es difícil determinar cuándo fue la primera emisión radiofónica en México. La 

pequeña disputa referente a si es el Estado o particulares quienes pueden 

reclamar la autoría de ese acontecimiento pone de manifiesto los problemas 

112 En 1986 Veracruz concentraba 32 diarios, mientras que en el D.F. había 37 y en toda la 
República 345. 
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derivados de la competencia entre ambos sectores. Son sobre todo los 

representantes de la industria privada de la radio quienes mencionan con 

preferencia al ingeniero Constantino de Tárvana Jr., quien logró realizar una 

transmisión el 9 de octubre de 1921 en la ciudad de Monterrey, como pionero del 

desarrollo radiofónico mexicano. Los datos disponibles señalan, sin embargo, que 

días antes Agustín Flores y José de Valdovinos lanzaron al aire desde la capital, 

el 27 de septiembre del mismo año. la primera transmisión oficial desde el Palacio 

Legislativo. 

En los años veinte fueron establecidas varias pequeñas radioemisoras leales al 

gobierno, como la de la entonces más importante organización sindical, la CROM. 

De manera paralela había emisoras subordinadas directamente a varias 

secretarias. Así fue como las secretarías de Relaciones Exteriores, de Guerra y 

Marina, de Industria y Comercio, y de Trabajo tuvieron sus propias radioemisoras. 

Sin embargo, éstas se limitaban a un circulo de radioescuchas relativamente 

limitado; y en lo que respecta a las radioemisoras gubernamentales de provincia, 

sólo una estación en Chihuahua pudo adquirir mayor importancia. Esta estación 

radiaba sus programas en español e inglés para fomentar las relaciones 

comerciales y turísticas con Estados Unidos. 

La CZE, perteneciente a la SEP. se convirtió en una radioemisora de importancia 

nacional que fue inaugurada al inicio del gobierno de Calles, el 30 de noviembre 

de 1924. Su objetivo fundamental consistía en propagar la educación y la cultura 

para las masas, por lo que la programación era tanto informativa como de 

entretenimiento. 

Los primeros gobiernos posrevolucionarios estuvieron conscientes de la 

importancia política de la radio y lo emplearon para la realización de sus objetivos 

políticos. Sin embargo, de manera paralela se inició, con apoyo estatal, su 

desarrollo privado y comercial. 
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Asimismo. tampoco se favoreció el desarrollo en gran escala de estaciones 

culturales que se orientasen más de acuerdo con las necesidades de fa 

población. Con la creciente propagación de la radio comercial más bien disminuyó 

la importancia de las radioemisoras con orientación educativa y cutural. 

Aunque el número de radiorreceptores y televidentes en el país ha crecido de 

manera sustancial. tanto en números absolutos como por cada cien habitantes, 

fas cifras son aún bastante menores que las correspondientes a los países 

industrializados. Adicionalmente, la distribución geográfica de los receptores de 

radio y televisión muestra una enorme concentración en el Distrito Federal, donde 

en 1980, 97.9%, de los hogares tenía al menos una radio y 77.9°/o al menos un 

televisor. Lo anterior resulta explicable por fa desigual distribución de la riqueza y 

por fa mayor disponibilidad de opciones (estaciones transmisoras) en los grandes 

centros urbanos 113
• 

Asignación estatal de las frecuencias de transmisión. concesiones y licencias. 

A partir de 1922 varios particulares solicitaron concesiones ante la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas. En los artículos 27 y 42 de la 

Constitución se establece la soberanía de la Nación sobre el territorio de la 

República y los recursos naturales que en él se encuentran. De allí se desprende 

la asignación estatal de las frecuencias de transmisión, las concesiones y 

licencias. En las primeras solicitudes de concesión a particulares se le ofrecía al 

gobierno el 20% de participación en las ganancias. Se comprometía el empresario 

a no competir con las emisoras estatales, sino más bien a someterse a la 

supervisión de la Secretaria, establecer aparatos receptores en escuelas y salas 

públicas, y construir escuelas técnicas e incluso una fábrica para la producción de 

radios como nueva fuente de empleos. 

113 Federico Kuhlmann, et.al., op.cif .. p.99 
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Estas considerables concesiones en los primeros meses del desarrollo de la 

radio. sobre todo el ofrecimiento de permitirle al gobierno participar en las 

ganancias y la idea de cobrarles una cuota a los radioescuchas, indican un serio 

compromiso político por parte de los solicitantes. Sin embargo, tales proyectos no 

se llevaron a cabo y los iniciadores no se impusieron en el sector radiofónico. 

Las licencias para el establecimiento de estaciones de radio no comerciales se 

otorgan sobre todo a universidades. Por lo demás, hay algunas estaciones 

supeditadas a la SEP y otras que pueden considerarse meramente estatales. Las 

dos emisoras culturales más importantes de la capital son Radio Universidad, 

perteneciente a la UNAM, administrada de manera autónoma y Radio Educación. 

dependiente de la SEP. La XEB, XEMP y XERPM son emisoras comerciales que 

asumió el Estado por medio de RTC. Radio Gobernación le pertenece a la 

Secretaría de Gobernación. 

La radiodifusión como elemento de incorporación política. 

Desde la gestión de Cárdenas, la radio representó un medio adecuado para 

propagar y realizar su proyecto político, conviertiéndose en un instrumento de 

importancia nacional a través del cual se difundía la doctrina del Partido, 

informaciones diarias, noticias sobre temas de política general, la política del 

Partido y del gobierno así como programas literarios y culturales. Además, el 

gobierno la utilizó para la integración e incorporación político-ideológica y cultural 

de las masas. Cárdenas ordenó colocar altoparlantes en los pueblos y declaró: 

nuestro pueblo es profundamente auditivo y la radio puede ser factor de 

inestimable eficacia para la integración de una mentalidad nacional. 

Actualmente, la radio presenta una situación favorable, puesto que, por la 

naturaleza de su comunicación, vence la barrera del analfabetismo y, por la 

utilización de las lenguas indígenas, la del desconocimiento de la lengua 
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española. Sin embargo, presenta otro tipo de limitaciones: textos que no pueden 

permanecer como elementos de estudio, dificultades de audición en ondas cortas, 

insuficientes distribuciones de receptores, etc. 

Las estaciones culturales de radio en el país y en los estados. 

En 1986 existían 810 estaciones radiofónicas comerciales y 44 estaciones 

culturales en el país, registrándose una concentración regional de emisoras en 

Veracruz y Jalisco"•. 

En el terreno de la radio cultural hay numerosas alternativas. Junio a las emisoras 

con un programa cultural ambicioso y diversificado, destacan aquellas en las 

cuales, por ejemplo, se promueve la radio rural. En el Centro Regional de 

Educación de Edultos y Alfabetización Funcional para América Latina (CREFAL) 

en Pátzcuaro, se han producido programas, junto con los campesinos. de acuerdo 

con sus necesidades de información. El INI en colaboración con la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(COPLAMAR) estableció una cadena de radio bilingüe para la población indígena, 

la cual contó en 1982 con un total de 6 emisoras. 

En este renglón, cabe mencionar que en 1979 el INI fundó la primera estación 

indígena y para 1994 estaban afiliadas 14 estaciones más. Estas estaciones 

persiguen tres metas: participación indígena, formación e investigación. Las 

emisoras son "manejadas" creativamente por "indígenas", se hablan sus idiomas 

y se transmite su música. Los radioescuchas reciben informaciones sobre salud, 

agricultura, cultura, historias locales, cuentos, asistencia legal, talleres de 

idiomas, programas sobre otras culturas indígenas de México, etc., además de las 

noticias en sus idiomas correspondientes. Parece que tienen una gran 

11
"' En 1986 Veracn.Jz tenia 56 estaciones de radio AM y 12 de FM, mientras en el D.F. se 

concentraban 36 de AM y 21 de FM y en el resto del país había 547 de AM y 142 de FM. 
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credibilidad. aceptación y gozan de una participación directa de los 

radioescuchas. Su aporte es fortalecer y cuidar la herencia indigenista y 

mantenerla viva. 

Los esfuerzos por desarrollar una radio comprometida con las necesidades 

culturales y educativas de nuestros pueblos. han tenido periodos de avance y 

retroceso sin que hasta la fecha se hayan desarrollado hasta agotar las muy 

amplias posibilidades que la radio ofrece. 

Durante las dos últimas décadas surgió en el país una serie de experiencias 

radiofónicas de carácter local que han corroborado la utilidad del medio para 

lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. 

Las experiencias de Teocelo, Huayacocotla. Valle del Mezquital y Radio 

Comunidad Indígena de San Cristóbal de las Casas entre otras. parecen 

reorientar la posibilidad del medio a conseguir los mejores resultados de 

integración cultural en regiones especificas. pero corroboran también la 

necesidad de proponer nuevas y creativas posibilidades de utilización de la radio 

para fomentar los valores culturales, tanto locales como regionales. 

Surgimiento y auge de la televisión en México. 

La primera estación experimental de TV se instaló en 1947 y la de TV comercial 

(canal 4) se inauguró en 1953. Se estima que en 1964 alrededor del 75°/o de los 

hogares mexicanos tenia al menos un radio receptor (poco más de treinta 

aparatos por cada cien habitantes) y de 30 a 35º/o al menos un receptor de TV 

(casi diez aparatos por cada cien habitantes). 

Los sistemas de televisión a color, que comenzaron a comercializarse en México 

a partir de 1967, han tenido una gran difusión nacional y prácticamente se han 
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convertido en una tecnología de amplio acceso que por su precio y difusión no se 

restringe a una sola clase social. 

Surgimiento de la televisión cultural en México. 

En diciembre de 1958, cuando la televisión comercial ya se había establecido con 

fuerza, el IPN fundó el primer canal cultural del país: canal 11. Sirvió a la difusión 

de programas de estudios del IPN y su objetivo era transmitir programas 

educativos de elevado nivel cultural. El bajo presupuesto y el reducido alcance 

evitaron por mucho tiempo que este canal se pudiese convertir en una alternativa 

frente a la televisión comercial. La primera estación de televisión cultural y 

educativa de América Latina llevó una vida opaca, tuvo que esperar hasta 1969 

para que el gobierno pusiera a su disposición una emisora de mayor alcance. 

El 29 de abril de 1972, se fundó por decreto Televisión Rural del Gobierno 

Federal (TRM), que en junio cambio de nombre por el de Televisión Cultural de 

México y más tarde por el de Televisión de la República Mexicana. Con ambas 

estaciones de televisión se pretendía lograr un contrapeso frente a la 

programación comercial, hecho que no se logró. 

Relaciones de propiedad en las estaciones de radio y televisión. 

En la década de los 30's comenzó el desarrollo de cadenas privadas de radio, 

financiadas con capital bancario nacional y por las redes norteamericanas NBC y 

CBS. Hacia 1945 convirtió a RPM en la más poderosa red de radioemisoras. Los 

estrechos contactos. que sostenían los empresarios mexicanos con las redes 

norteamericanas les abrieron a éstas importantes caminos para ejercer influencia 

económica, cultural, política y político-comunicativa sobre México. 
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Durante los cincuenta, el Estado dejó el desarrollo del sector de la radio y la 

televisión, que era económicamente dinámico, en manos de los concesionarios 

privados. A partir de 1960, los intentos de mantener influencia sobre la 

programación de las estaciones privadas de radio y televisión por medio de 

nuevas leyes y de obtener una compensación por el uso de la propiedad de la 

Nación fracasaron debido a la exitosa resistencia de los industriales del sector. 

X. Prensa (Análisis de Estructuras) 

1. Capital social y enlaces de propiedad en la prensa. 

La comunicación, que dependía antes de pequeñas empresas y tenía más 

carácter artesanal que industrial, es hoy una importante industria que ocupa un 

lugar destacado en la economía de todos los paises, y que se evalúa en 

instalaciones materiales, en puestos de trabajo o en capital. 

El fenómeno de la industrialización está estrechamente ligado a las modalidades 

de propiedad de los medios de comunicación que son también plurales y 

diversificados. El pluralismo en esta materia tiene dos causas diferentes: las 

estructuras de propiedad y control de los medios de comunicación han 

experimentado transformaciones muy grandes debido a: a) los progresos 

técnicos; b) la concentración de la producción y de la comercialización; c) las 

extensiones de las comunicaciones al mundo entero y, d) los tipos de propiedad y 

de control dependen estrechamente de un sistema político especifico. Por todas 

estas razones los tipos de propiedad varían considerablemente y su coexistencia 

forma parte de la situación global de los modelos de comunicación de nuestra 

época. 
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En la mayoría de los países del mundo, la publicación de un periódico es una 

operación privada de carácter comercial. Si bien los periódicos que son empresas 

comerciales esperan sufragar sus gastos gracias a la venta de la publicidad, su 

explotación no siempre resulta rentable recurriendo exclusivamente a los recursos 

tradicionales. A menudo. se introducen en la industria de la prensa capitales y 

beneficios procedentes de otros medios de comunicación o de otras empreas. En 

muchos casos, la financiación. o por lo menos el pago de los déficit, corre a cargo 

del gobierno o de organismos políticos. La asistencia del Estado reviste diversas 

formas, incluidas las reducciones fiscales de las que carecen las otras industrias, 

la publicidad proporcionada por el Estado y la subvención del precio del papel 

periódico. 

La radio y la televisión tienen tipos de propiedad diferentes y más complejos. 

Desde los comienzos de la radio, se comprobó que su influencia sobre el público 

planteaba problemas sin precedentes y que quizá no fuera necesario copiar las 

estructuras jurídicas utilizadas en la prensa. además debido al pequeño número 

de frecuencias disponibles se temía que el primero en ocupar el sitio dispusiera 

de un monopolio. Por esta razón, los gobiernos se preocuparon más de la radio 

que de los otros medios de comunicación, y también por esta razón en los 

servicios de radio y televisión de todo el mundo está prevista la participación del 

Estado, en proporciones y en formas diversas. 

Para el financiamiento de los servicios de radiodifusión se recurre 

tradicionalmente a tres fuentes principales: subvenciones estatales, percepción 

de derechos y publicidad. En particular, las subvenciones del gobierno o de 

organismos públicos son a la vez más frecuentes y más variadas; cuando se 

perciben derechos de utilización, desempeñan un papel proporcionalmente 

decreciente, la publicidad tiende a convertirse en el gran recurso. 
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Dependencia de la prensa con respecto a los monopolios trasnacionales de 

noticias. publicidad y tecnología. 

La influencia de las agencias publicitarias transnacionales se manifiesta en el 

aspecto económico. político y cultural. Las agencias extranjeras de publicidad 

implementan modelos publicitarios ya probados en sus países. y por Jo general 

los adaptan tan sólo superficialmente a las condiciones culturales de los países 

dependientes. A la vez se introduce una orientación consumista. una mentalidad 

que asocia el prestigio a determinadas marcas de productos. a los modelos de los 

valores sociales y culturales extranjeros. a los ideales occidentales de belleza. 

etc. Las agencias publicitarias nacionales imitan este modelo publicitario y 

esperan lograr. por medio de esta adaptación. un mejor acceso al mercado. el 

cual se dificulta debido al prestigio, la reputación. la mayor experiencia. el poderío 

económico y el mejor equipamiento técnico de las transnacionales" 5
. 

Algunos diarios capitalinos utilizan de manera limitada los servicios de las 

agencias noticiosas nacionales y Jos periódicos pequeños -fundamentalmente de 

provincia- disponen. en su mayoría. de pocos colaboradores de planta. Por ello. 

ambos dependen de Jo que les ofrecen estas agencias. Los grandes diarios 

compran Jos servicios informativos de las agencias noticiosas internacionales y 

sólo muy pocos envían. además. corresponsales al extranjero. 

Para la mayor parte de los periódicos lo que decide si se puede o no sostener una 

red de corresponsales en el extranjero es el costo. Para Ja mayoría de Jos diarios 

capitalinos. Ja suscripción a las agencias noticiosas internacionales que dominan 

115 Las agencias de información OEM, Lemus, Rodrigo Lemus. S.A., AMI. PRENASA y Simoni 
Perea y Cia .. controlan el negocio de los anuncios, y en parte también el de las noticias de 245 
diarios. que en total representan el 66º/o de la edición en provincia. Hasta ahora sólo la OEM 
dibuja una tendencia hacia una concentración publicitaria y económica, pues ella controla casi la 
quinta parte del tiraje total a nivel nacional. Además, la reducida independencia económica de los 
diarios de provincia posibilitó una concentración en manos de las empresas publicitarias. Karin 
Bohmann. op.cit .• pp. 136-137. 
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el mercado sigue representando la más importante fuente de información sobre 

los acontecimientos internacionales. 

En general, los diarios pequeños tienen las siguientes características: un tiraje 

reducido y pocos ingresos provenientes de los anuncios, lo que significan que 

pueden contratar sólo a pocos periodistas, los cuales dependen más, debido a la 

gran carga de trabajo que tienen. de las fuentes de información oficial. No 

obstante, la calidad periodística de un diario depende sobre todo de los objetivos 

de los directores, de la política editorial y de los colaboradores. 

La influencia y el poder de las agencias noticiosas transnacionales no se basa 

sólo en sus capacidades económicas y financieras, sino en su capacidad de 

determinar el flujo internacional de noticias. Ellas reúnen noticias en los 

escenarios del mundo que en su opinión son de interés político y económico; 

presentan y filtran las informaciones de manera tal que siempre están orientadas 

a los intereses informativos de sus respectivos países. Las nacionales 

dependientes asumen en este proceso un papel de meras abastecedoras de 

noticias. En este sentido Galtung señala "al igual que la periferia produce 

materias primas que el centro convierte en productos procesados, la periferia 

produce acontecimientos que el centro convierte en noticias"116
• 

La publicidad es una de las bases económicas en que se apoyan los medios y 

está orientada al manejo de las decisiones de compra y consumo. 

La publicidad proporciona, en su totalidad o en parte, los recursos económicos de 

la inmensa mayoría de los periódicos y de muchas organizaciones de 

radiodifusión y televisión, y por consiguiente, constituye la base económica de 

gran parte de los sistemas de comunicación. En la década de los 80's los gastos 

116 Citado por Kann Bohmann. ibid .. pp. 19-21. 
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de publicidad en nuestro país fueron para: televisión el 62%. radio 15°/o, impresos 

12%, cine 5°/o, otros 6°/o. 

La publicidad es además una importante forma de comunicación por si misma y 

desempeña un papel en el sistema de libre mercado y en el desarrollo económico. 

En muchas sociedades. la publicidad divulgada en los medios de comunicación 

social representa una elección consciente y deliberada sobre el modo más eficaz 

y eficiente de suscitar la demanda de los consumidores y un mercado masivo. 

reduciendo de ese modo los costos de producción y distribución. En un país en 

desarrollo, pueden formar parte del papel de los medios de comunicación social 

consistente en elevar las aspiraciones y pueden ser una fuerza motivadora para 

niejorar el nivel de vida. pero también puede ser un elemento contraproducente 

cuando no existen medios económicos para satisfacer los deseos que hayan sido 

estimulados. 

Integración de cadenas de periódicos en el país. 

La industrialización tiende a estimular la concentración de la comunicación 

mediante la formación de monopolios u oligopolios en materia de acopio, 

almacenamiento y difusión de información. La concentración actúa en tres 

direcciones: a) integración horizontal y vertical de empresas que actúan en el 

sector informativo y recreativo; b) participación de empresas pertenecientes a 

ramas industriales diferentes e interesadas por la expansión de los medios de 

comunicación; c) fusión de diversas industrias de la información. 

Aunque a veces se debe a razones o a presiones políticas, en los principales 

actores de la comunicación, la concentración viene provocada sobre todo por las 

condiciones que rigen la obtención de beneficios en los mercados mundial y 

nacional. La concentración se deriva de varios factores: 1) de las tendencias 

fundamentales de las economías de mercado; 2) de las tendencias a la 
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homogeneización de los mensajes y de su contenido; 3) las presiones 

económicas derivadas de los cambios técnicos en materia de edición y 

distribución; 4) la presión de la competencia en Jo que se refiere a la obtención 

de ingresos derivados del tiraje y de la publicidad; 5) la existencia de periódicos 

que no responden a una necesidad económica y social precisa; 6) la fusión 

organizada de periódicos; 7) los acuerdos administrativos, las medidas de 

fomento de carácter financiero y las normas fiscales que van en detrimento de las 

empresas independientes; 8) la falta de nuevas iniciativas, tanto en el sector 

privado como en el público, y la inexistencia de nuevos recursos financieros. 

En el mercado periodístico de México hubo hasta principios de Jos BO's tan sólo 

una editorial a la que se le pueden comprobar tendencias a la concentración 

económica a nivel nacional. La OEM fundada jurídicamente en abril de 1976, 

surgió de la antigua cadena García Valseca. En los 70"s registró un rápido 

crecimiento. En 1982 publicó. además de las tres ediciones de El Sol de México, 

el Esto, el periódico de mayor tiraje dedicado a los deportes. En provincia 

aparecen otros 56 diarios pertenecientes a esta editorial. a parte del periódico El 

Continental. que se publica en el Paso, Texas. Con un tiraje diario de 1 .88 

miliones de ejemplares, la OEM ocupa el 18. 7% del tiraje nacional total. La 

editorial publica desde 1978 El Sol del Campo. un periódico quincenal para la 

provincia con un tiraje de 1 .2 millones de ejemplares. En México no hay otra 

editorial que haya construido una cadena con igual éxito. Como los periódicos 

anexos de provincia incorporan las noticias nacionales e internacionales que 

proporciona la redacción central. en este caso se puede hablar de una tendencia 

a la concentración publicitaria 117
• 

En comparación. la participación de Novedades Editores en el mercado es mucho 

más modesta. con diez periódicos y 4% de la edición nacional total. Sin embargo. 

117 /bid., p. 136. 
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los accionistas de este periódico ocupan una posición fuerte en el mercado de 

revistas, radio y televisión. 

En tercer lugar se encuentra la cadena Avance, con 6 periódicos y un tiraje de 

100 mil ejemplares diarios. 

2. Tipos de periódicos, circulación de información, formas de 
distribución y financiamiento. 

Cuando el público sólo tiene una fuente de información, o cuando las diversas 

fuentes tienen la misma orientación general, son los monopolios quienes deciden 

las noticias que se le transmitirán. Aunque el propietario de un monopolio no 

abuse de su poder, le resulta imposible presentar el número y la variedad de 

informaciones que pueden proporcionar fuentes de datos múltiples. La 

concentración de la propiedad puede provocar obstáculos y una uniformación de 

los reportajes y los editoriales, y limitar la gama de hechos que se presentan al 

público. 

Esto lleva a examinar el problema de la influencia comercial sobre la prensa y en 

particular de las agencias de publicidad sobre la elección de las noticias y su 

eventual cometido de censores. Incluso cuando se intenta influir directamente en 

los editoriales y en la selección de las noticias, la publicidad amenaza la libertad 

de los reportajes al incitar a una cierta autocensura a los medios de 

comunicación, cuya existencia misma depende financieramente de esa 

publicidad. 

Las minorías étnicas y lingüísticas padecen los efectos de una insuficiencia de 

información, porque los medios existentes la difunden sin tener en cuenta sus 

necesidades y sus tradiciones culturales. Semejante situación puede ser el 
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resultado de una discriminación voluntaria. de un exceso de centralización de Jos 

poderes de Jos medios de comunicación en grupos minoritarios, de una 

negligencia o indiferencia. o incluso de Ja falta de personal capacitado. La 

población que reside en las zonas aisladas carece de información a causa de Ja 

insuficiencia de los medios de comunicación. 

La aplicación del principio de libre circulación ha traído consigo, una circulación 

desequilibrada, llamada circulación de sentido único, es decir, una corriente de 

noticias, datos, mensajes. programas y productos culturales que va casi 

exclusivamente de los países grandes a los pequeños, de quienes tienen el poder 

y Jos medios tecnológicos a quienes están privados de ellos. 

En Jos paises en desarrollo, las instalaciones de comunicación son a menudo 

insuficientes o incluso rudimentarias, debido a Ja falta de recursos materiales y de 

personal. Los periódicos son pequeños y las redes internas de acopio y difusión 

de noticias extremadamente limitadas y, por consiguiente, fuentes mediocres de 

noticias para el mundo exterior y distribuidores ineficaces de los mensajes que 

reciben. En muchos sitios las agencias de noticias nacionales, así como los 

periódicos que no tienen corresponsales permanentes, dependen totalmente de 

las agencias internacionales con respecto a las noticias extranjeras, del mismo 

modo que a menudo dependen también esencialmente de las fuentes 

gubernamentales en relación con las noticias nacionales. En algunos países las 

agencias internacionales se ven obligadas a distribuir sus noticias exclusivamente 

por conducto de los gobiernos o de agencias controladas por éstos, y no 

directamente a Jos periódicos, Jo cual provoca insuficiencias y retrasos y sirve a 

menudo de método de censura. 

Por otra parte, cabe señalar que Ja distribución es un importante elemento en el 

costo de un periódico y, especialmente en el caso de Jos cotidianos, queda 

agravado por Ja exigencia de Ja velocidad, ya que el periódico ha de llegar a 

240 



Cap. 111 Prensa Comercia/ 

manos del lector cuando todavía las noticias son recientes y tienen interés. Los 

periódicos son entregados a domicilio por jóvenes repartidores, o bien se venden 

en la calle o en puestos o se envían por correo; los periódicos de difusión 

nacional se transportan a lugares muy distantes por ferrocarril o vía aérea o, a 

veces, recurriendo a una flotilla especial de camiones. La dirección de un 

periódico puede organizar la distribución de sus publicaciones individualmente o 

mediante una cooperativa, pero con frecuencia lo subcontratará a agentes 

encargados de la venta y distribución, a cambio de un porcentaje determinado del 

precio de venta. 

Concentración de los periódicos geográficamente. 

En 1986 se editaban en México alrededor de 345 periódicos que en su conjunto 

sumaban un tiraje de aproximadamente 1 O millones de ejemplares. 

Geográficamente, la concentración de los periódicos se expresa en forma 

desigual. En conjunto ocho regiones: Distrito Federal, Baja California. Coahuila, 

Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz concentraban en este 

mismo año, el 63°/o del tiraje diario total (tan sólo el D.F. concentraba el 30%), en 

tanto que en los 24 estados restantes se distribuía el otro 37°/o. 

Para 1986 había en México 345 periódicos con un tiraje manifestado de 

10'128,459 ejemplares diarios. La distribución por Estado es la siguiente: 

Aguascalientes 3 periódicos con un tiraje de 64,500 ejemplares diarios; Baja 

California 12 con un tiraje de 248,200; Baja California Sur 5 con un tiraje de 

56,500; Campeche 3 con un tiraje de 38,000; Coahuila 24 con 477,913 

ejemplares; Colima 1 O con 110,000 ejemplares; Chiapas 11 con 134,000; 

Chihuahua 14 con 332,032; Durango 7 con 121,500; Guanajuato 19 con 440,012; 

Guerrero 21 con 209,900; Hidalgo 5 con 34,500; Jalisco 8 con 307,250; Estado de 

México 1 O con 247 ,500; Michoacán 22 con 281,500; More los 4 con 75,325; 
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Nayarit 6 con 70,000; Nuevo León 1 O con 549,000; Oaxaca 7 con 129,000; 

Puebla 8 con 159,000; Querétaro 5 con 59,000; Quintana Roo 3 con 35,000; San 

Luis Potosi 9 con 184,592; Sinaloa 21 con 377,618; Sonora 18 con 268,900; 

Tabasco 5 con 52,000; Tamaulipas 20 con 677.103; Tlaxcala con 12,095; 

Veracruz 32 con 538,558; Yucatán 3 con 132,969; Zacatecas 5 con 67,725. 

Distrito Federal 37 diarios con un tiraje de 3'637,276ejemplares118
• 

Los periódicos y publicaciones regulares editadas en Veracruz. 

Los principales periódicos editados en el Estado de Veracruz son: Diario del 

lstmo119 (fundado en 1979, alcanza un tiraje de 18.000 ejemplares diarios); Diario 

de Sotavento, Mundo de Coatzacoalcos-Voz y Tribuna del Sureste, El Mundo de 

Córdoba, El Sol del Centro. El Sol de la Tarde, Diario de Xalapa, Gráfico de 

Xalapa, Mundo de Xalapa, El Sol de Xalapa, Tiempo, La Opinión-Minatitlán, El 

Mundo de Orizaba, Comunicación-Voz e Imagen de la Provincia, 12 Horas, El 

Diario, El Mundo de Poza Rica, La Opinión-Poza Rica, La Tarde, El Diario de los 

Tuxtlas, Eyipantla, La Voz de la Huasteca, Matutino, El Despertar. El Dictamen, 

La Nación, La Noticia, Notiver. El Sol de Veracruz, La Tarde, El Universal y 

Sucesos. 

3. Contenidos y fuentes de infor1T1ación. 

De las relaciones de propiedad se deduce una determinación indirecta y directa 

de los contenidos de los medios. En aquellos lugares en que sólo hay a 

disposición un medio informativo se forma un control monopólico. Tal situación se 

da en algunas regiones marginadas de provincia. Además, en la industria más 

118 Angelina Gutiérrez. Las relaciones de producción en Jos medios de comunicación 1nasiva en 
México: televisión, radio y prensa. México, Armella-UNAM, 1988, pp. 95-96. 
119 Este fue el periódico que se seleccionó para publicar los diversos materiales de los indios 
veracruzanos, fundamentalmente, se tomó en cuenta su formato, línea editorial y distribución. 
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desarrollada de los medios de comunicación se pone de manifiesto cómo ésta 

emplea su concentración vertical de posesiones con objeto de asegurar y 

extender su participación en el mercado y cómo coordina a la vez los contenidos 

de sus diversos medios 

La mayor parte de los contenidos que difunden los medios de comunicación 

masiva comerciales o estatales no responden a la realidad y a la experiencia de 

gran parte de la población. Los temas, la cultura que se transmite, el lenguaje y 

los valores son ajenos a la mayoría de la población y tienen poco o nada en 

común con su vida diaria. Pese a la existencia de algunos periódicos críticos, se 

puede confirmar una creciente desconfianza hacia la influencia estatal sobre los 

contenidos informativos de los medios de comunicación masiva. 

En las redacciones de los mayores diarios es usual asignarles a los periodistas 

una o varias fuentes. El periodista de una fuente reúne sus informaciones en la 

dependencia respectiva y en otras instituciones del país que tratan con los 

mismos asuntos. No es sino en un segundo plano que el periodista realiza 

investigaciones adicionales ante otras fuentes de información, lo cual en muchos 

casos representa también un problema técnico y temporal. No es raro que los 

informes sobre los acontecimientos nacionales se lean al día siguiente al pie de la 

letra -con algunas variaciones en la extensión y el orden- en todos los diarios 

importantes de la capital, ya que los periodistas habrán usado como base la 

misma fuente de información. 

Las principales fuentes de información, además de las citadas y los boletines, son 

las oficinas de prensa y, por supuesto, las entrevistas con representantes de la 

política y la economía. A ésto se añaden, los contactos personales con los 

funcionarios. En los desayunos se discuten los más importantes acontecimientos 

políticos actuales, se intercambian y explican puntos de vista, se dan 

informaciones exclusivas, se asumen actitudes frente a rumores, etc. Esta amplia 
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red personal de información informal es para cada periodista quizá la forma más 

importante de adquirir información. Por otro lado, para los funcionarios las buenas 

relaciones, particularmente con la prensa, son de considerable valor, inclusive 

personal, ya que de esa manera pueden lograr influir de manera indirecta sobre 

los procesos de creación de opinión y la política de información de los medios, y 

en ocasiones también obtener apoyo para sus proyectos de trabajo o sus grupos 

de interés. En menor medida los periodistas indican como fuente de información 

otros medios nacionales de comunicación, y con menor frecuencia periódicos o 

revistas extranjeras. 

Por otra parte y haciendo referencia al discurso de los medios de comunicación 

masiva, cabe mencionar, que el discurso noticioso fue creado con la ideología de 

la información objetiva; el discurso publicitario nació de las ideologías de la 

modernización social, de la satisfacción de las necesidades básicas y de la 

libertad de consumo. La repetición permanente de estas ideas actualiza las 

formas que adopta la conciencia y los comportamientos que corresponden a las 

necesidades de la reproducción social. El discurso noticioso tiende a darle a las 

informaciones. por medio de la ideología de una supuesta objetividad, una mayor 

aceptabilidad entre la población. 

Además hay que mencionar el discurso cultural, por medio del cual se tiende a 

nivelar las diferencias culturales de raza y regionales. El culto a la diversidad 

cultural se realiza hacia el exterior de manera más bien folclórica. 

Proporción de cada sección temática y criterios de selección de la información en 

la prensa nacional. 

Si se compara entre sí la proporción de cada una de las secciones en relación 

con el volumen total del periódico, en México los diarios cuentan con una gran 

parte dedicada a espectáculos y sociales. Allí se describen las historias y la vida 
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de las "estrellas", se presentan reportajes gráficos sobre los cocteles, las bodas y 

las fiestas de 15 años de los sectores económicamente fuertes de la sociedad y 

sobre las recepciones que ofrecen políticos. Ambas secciones representan un 

entorno publicitario ideal. Probablemente el interés de los lectores de la clase 

media en estas notas sociales está relacionado con la programación televisiva de 

esparcimiento. 

4. Progreso 
telemática ... 

tecnológico: electrónica, satélites, informática, 

La infraestructura que sostiene a los sistemas de comunicación actuales es 

relativamente nueva, pues no tiene más de 1 00 años la mayor parte de ella. La 

primera línea telegráfica se tendió en 1844; el primer cable submarino para 

telegrafía alámbrica entre Europa y América en 1866. El teléfono se inventó en 

1876 y la primera central telefónica comercial (manual) se puso en marcha dos 

años después, hecho que coincidió con la invención del micrófono. El telégrafo 

inalámbrico se inventó en 187 4 y sus primeras pruebas se hicieron en 1895. Los 

sistemas de conmutación telefónica automática empezaron a implantarse en 

1889. La radiodifusión comercial se inició apenas en la década de 1920 y las 

primeras transmisiones públicas de televisión se realizaron alrededor de 1930. El 

primer cable telefónico transoceánico se tendió en 1956, un año antes del 

lanzamiento del primer satélite geostacionario para comunicaciones. Otros 

sistemas son más recientes todavía. Existe un paralelismo interesante entre las 

diversas etapas evolutivas de la infraestructura de comunicaciones y la de 

transportes 120
• 

El desarrollo de las telecomunicaciones en los últimos 150 años puede 

contemplarse como una sucesión de tres grandes etapas tecnológicas, aunque 

12° Federico Kuhlmann, op.cit .. p. 15. 
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las fronteras temporales de éstas no están nítidamente marcadas y existen entre 

ellas traslapes importantes (de hecho aún en nuestros días coexisten productos 

de las tres). Dichas etapas son: a) la edad del cable (1844-1900); b) la edad de la 

transmisión inalámbrica (1990-1980); y c) la edad de las redes digitales 

integradas en servicios (1980 a la fecha). Por otra parte, en la infraestructura de 

transportes (en la que se basan las comunicaciones más tradicionales, en 

particular el sistema postal). también es posible establecer la existencia de tres 

diferentes etapas, que coinciden aproximadamente en el tiempo con las ya 

señaladas para las telecomunicaciones: a) la edad de los ferrocarriles (1850-

1925); b) la edad del autotransporte (1890 a la fecha) y c) la edad del transporte 

aéreo (1950 a la fecha). En ambos casos cada etapa sucesiva ha logrado reducir 

los tiempos de comunicación o desplazamiento (o. equivalentemente, ha 

incrementado la velocidad de transmisión o traslado) y una mayor independencia 

o libertad para el usuario 121
• 

Los medios de comunicación han evolucionado en forma impresionante en los 

últimos años. Como resultado de la tecnología aeroespacial y de avances en la 

tecnología de cables, coaxiales primero y fibras ópticas 1"" más recientemente, la 

capacidad de los canales de comunicación interocéanica se ha multiplicado con 

gran rapidez. 

La expansión de los mass media es un hecho, es un fenómeno innegable y en 

crecimiento continuo, en casi todo el mundo actual. Sectores cada vez más 

grandes y diversificados de la población mundial quedan expuestos y 

mayoritariamente se vuelven adictos a la radio y las variantes tecnológicas de la 

televisión casera. Los mensajes, por su parte, se producen cada vez más en nivel 

121 /dem. 
122 Entre las ventajas que se atribuyen a tos sistemas de fibras ópticas están: su menor 
vulnerabilidad a interterencias electromagnéticas y ruido que las otras altemativas (cables de 
cobre o canales de satélite); su pequeñísimo retraso en la propagación de las señales; el que 
virtualmente no pierdan involuntariamente ninguna porción de la señal, lo que hace que sean más 
seguros y dificulta ta intercepción no autorizada de mensajes; y, por último. su gran densidad y 
capacidad de transmisión. 
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trasnacional o sólo en los países más poderosos, y circulan por todo el mundo sin 

que las fronteras nacionales signifiquen obstáculo alguno para ello. Con ésto se 

cambian hábitos cotidianos y las pautas de consumo cultural. Todo lo anterior se 

aduce como otra prueba evidente de que marchamos hacia la modernización de 

contenido único. 

El uso de satélites y su relevancia en México. 

Los grandes avances que venían haciéndose en la comunicación por cable fueron 

retados a mediados de Ja década de 1960 por Ja tecnología de satélites. La 

construcción masiva de misiles iniciada en la década de 1950 estimuló sin duda 

el desarrollo de los satélites de comunicaciones. En 1957 se lanzó el primer 

satélite. En 1964 se puso en órbita el primero geoestacionario y con ello fue 

posible establecer comunicación transatlántica continua. sin necesidad de rastreo 

en las estaciones terrenas. Hasta 1965 la capacidad total de los cables 

submarinos transatlánticos existente era de unos 250 circuitos telefónicos; esto 

es. el equivalente a la capacidad de un canal de TV blanco y negro. Cabe hacer 

notar que no fue sino hasta 1962. sólo dos años antes de la puesta en órbitra del 

primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones, cuando se puso en 

operación el primer sistema portador de microondas, las que serian esenciales en 

la retransmisión terrena de las señales de satélites. Para 1969 se había 

establecido ya una red de satélites que permitía interconectar las regiones de los 

océanos Indico, Pacífico y Atlántico. 

A partir de este momento, Jos diferentes países han lanzado un gran número de 

satélites de comunicaciones para uso doméstico. Con el crecimiento de Ja 

capacidad de la red de satélites se ha generado una demanda adicional de 

canales de comunicación para Ja introducción de nuevos servicios: 

videoteleconferencias, televisión de alta resolución o tridimensional, redes de 
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computadoras con conmutación empacada para facsímil, correo electrónico, o 

redes de datos en general. 

El número de canales de voz que pueden transmitirse vía satélite empezó a 

cobrar importancia en las últimas dos décadas. internacionalmente hablando, y en 

la última década en México, sobre todo por lo que se refiere a los servicios de 

larga distancia nacional e internacional. Con la puesta en operación del Sistema 

Morelos el número de canales de voz volvió se incrementó notablemente. Sin 

embargo, se ha señalado que dicho sistema se destinará sobre todo a otros 

servicios (radiodifusión, transmisión de datos, etc), dejando libre la red de 

microondas para le telefonía (se ha mencionado el uso de satélites para telefonía 

rural, pero se estima que es poco probable que dicho uso vaya a ser muy 

significativo). 

Surgimiento de tos nuevos medios de comunicación masiva: televisión por cable. 

interne t. 

Una de las aplicaciones más importantes de internet es la académica. 

Investigaciones, bibliotecas, revistas especializadas. medicina, biología, ecología, 

literatura y nuevos descubrimientos científicos ocupan el ciberespacio para 

enlazar laboratorios, maestros. alumnos, médicos, astrónomos y también 

autodidactas. Se calcula que la información que circula en la red mensualmente, 

equivale a 3 mil ejemplares de la Enciclopedia Británica. Los primeros que se 

interesaron en México por abordar la red fueron los astrónomos de la UNAM. 

Cuando vieron los resultados, otros centros universitarios se convirtieron en lo 

que hoy se denomina "cibernautas". El espacio sin fronteras, alojó a la UNAM que 

es hoy -25 mil computadoras en el campus, 7 mil con acceso directo a internet- la 

red más grande del pais. El correo electrónico de la UNAM alberga ya a 6 mil 
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usuarios. Otras universidades se conectan a pasos agigantados de manera que el 

sector académico ocupa el 90°/o del uso de la red en el país123
• 

Existen herramientas de punta corno las videoconferencias, los libros y las 

revistas electrónicos, pero también otro elemento de punta hoy es el comercio 

electrónico. 

Antes de la fibra óptica (cable del grueso de un cabello que puede reemplazar a 

50 mil cables de cobre), las redes nacionales se conectaban por satélite o 

microondas. Dos factores agilizaron el crecimiento de las redes de computadoras: 

el surgimiento de los sistemas operativos UNIX que no sólo abarataron 

abismalmente los costos sino que traen integradas las palabras mágicas TCP/IP 

que permiten la fácil conexión a Internet desde cualquier computadora y la 

instalación de una extensa red terrestre de fibra óptica que interconecta a 56 

principales ciudades del país con el resto del mundo. 

El magnetoscopio de cassette (videocassette) y el lector de disco video 

(videodisco) son dos productos que distribuyen imágenes, ligeros y de empleo 

individual. y utilizan el soporte electrónico de la imagen de televisión y la pantalla 

del televisor para difundir programas grabados de la misma manera que los 

discos o los cassettes sonoras. 

El empleo del audiovideo, un nuevo servicio, es un medio para segmentar al 

público y responder a necesidades más precisas o mejor definidas. Así. la fijación 

de textos y de gráficas en la pantalla de un televisor ofrece un soporte original a 

la información. Al unir las ventajas del texto y las capacidades del teléfono y de la 

televisión se garantiza una difusión instantánea, cada vez de mayor acceso. y la 

123 Adriana Malvido ... La nueva tecno1ogía transforma la sociedad imponiendo una nueva cultura .. 
en La Jornada, México, 24 de noviernbre de 1995, Sección Cultura, p. 28. 
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posibilidad que tiene el usuario para obtener selectivamente, en todo momento, lo 

que corresponde a sus centros de interés. 

Auge e importancia de las redes informáticas en el mundo. 

Según datos de Ja Revista Expansión, el crecimiento mensual promedio del sector 

es de 34°/o y el número de negocios conectados se duplica cada tres meses. Cada 

cuatro minutos se conectan dos nuevos usuarios a la red y por Jo regular, uno de 

ellos es una firma comercial. National Geographic indica que a través de los 

mercados electrónicos se mueven al día tres trillones de dólares '"4
. 

La flexibilidad adquirida por Jos equipos de cómputo vía avances tecnológicos ha 

propiciado una explosión en el uso de redes de datos computarizadas. La 

evolución de los equipos de cómputo debe verse por separado para los dos 

extremos de Ja escala: las microcomputadoras han evolucionado de los 

dispositivos con longitud de palabra de 4 bits a quipos que emplean 32 bits, 

aunque actualmente aún predominan Jos de 16 bits. La capacidad interna de la 

memoria primaria de acceso aleatorio se ha ampliado. En el otro extremo, las 

supercomputadoras también han tenido avances muy importantes. Por ejemplo, 

las velocidades de procesamiento de las supercomputadoras que existen 

actualmente se encuentran entre 250 y 630 millones de operaciones de punto 

flotante por segundo, y sus memorias están contenidas en el rango de 32 a 256 

megabytes. 

Desde el desarrollo de la primera computadora y en Ja década de 1980 suelen 

identificarse 5 generaciones del equipo de cómputo. En años recientes es posible 

percibir una evolución interesante en diversas ramas relacionadas con Ja 

computación, con un proceso de cambio que va de lo específico y concreto hacia 

lo general y abstracto, de Jo cuantitativo a Jo cualitativo, de Jo numérico a lo 

124 ldem. 
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simbólico, de lo centralizado a lo distribuido, de los microproblemas a los 

macroproblemas y de enfoques rígidos a enfoques flexibles. 

5. Fundamentos legales de la prensa. 

La formulación de la política de comunicación se basa normalmente en una 

legislación nacional, que a veces tiene carácter constitucional y general, y otras 

es más detallada y especifica. Libertad de opinión, de palabra, de expresión. de 

imprenta, etc., son expresiones que se suelen utilizar corrientemente en las 

constituciones, paralelamente a otras libertades garantizadas de interés para la 

comunicación. 

Los textos legislativos o reglamentarios promulgados en aplicación de los 

principios formulados en las constituciones son múltiples y variados y recurren a 

todas las ramas del derecho: civil, penal, mercantil, fiscal, laboral, etc. Además, 

en muchos paises el marco jurídico se extiende a la reglamentación profesional, 

que tiene su origen en los propios profesionales y puede constituir una fuente 

importante del derecho a la comunicación. 

El marco jurídico protege y fomenta el pluralismo, contribuye a que todo individuo 

pueda obtener información e ideas de diversas fuentes y escoger libremente entre 

ellas. Se trata precisamente del principio que se quebranta más a menudo. Las 

leyes o la Constitución pueden quedar invalidadas en la práctica por la 

concentración de la propiedad de los medios o por la creación de monopolios, de 

hecho o de derecho, en el caso de la radio y la televisión; o por la censura que 

niega manifiestamente tal principio. 
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La libertad de opinión, de palabra. de expresión. de imprenta en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el primer documento político auténtico de México después del inicio de fa 

época de fa Colonia, es decir en fa Constitución de Apatzingán de 1812, ya se 

habían formulado fas exigencias en favor de fa libertad de prensa y de opinión. 

Asimismo. los derechos que hoy garantizan los artículos 6° y 7ª de fa Constitución 

de 1917 ya se encontraban. casi literalmente, fuera de algunos añadidos, en la 

Constitución de 1857. En esta época, hubo enardecidas disputas acerca de fas 

limitaciones a fa libertad de prensa contenidas en el articulo 7ª con motivo del 

respeto a fa vida privada, fa moral y fa paz pública. Los liberales criticaron en 

1857, sobre todo la vagueda de los conceptos y la limitación de estos derechos 

humanos. Sin embargo, las mismas formulaciones encontraron 60 años más tarde 

cabida en fa Constitución de 1917, que se sometió a consideración del Congreso 

Constitucional en Querétaro el 31 de enero y rigió a partir del 1º de mayo del 

citado año '"5
• 

Desde 1917 no hubo cambios ni añadidos a los artículos 6°, 7ª. 20 (delitos de 

prensa contra el orden y fa seguridad pública) y el 130 (publicaciones 

confesionales), fuera del aditamento en 1977 al artículo 6° sobre fa garantía del 

derecho a fa información. 

Autocensura y censura directa a la prensa nacional y estatal. 

Los mecanismos de control en los medios de comunicación masiva son muy 

extensos. Independientemente de algunas pocas excepciones, estos medios no 

aprovechan fa posibilidad de contribuir a disminuir los abusos del poder o 

injusticias sociales mediante una información crítica, sino que, en su mayor parte, 

se conforman con el papel que fes ha sido asignado. 

125 Karin Bohmann. op.cit., p. 60. 
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En algunos casos. los propietarios de los medios ejercen censura directa sobre 

las contribuciones de los periodistas. si bien ésto rara vez es necesario debido a 

que la autocensura de los periodistas mexicanos se encuentra muy bien 

aceptada. Este mecanismo de influencia directa por medio de los editores es la 

más difícil de documentar. pues los periodistas sólo la admiten o hacen pública en 

casos excepcionales. Por lo demás, posibles medios para imponer de manera 

efectiva una autocensura son las promesas de obtener un aumento salarial o la 

adjudicación de una fuente lucrativa; o bien. en caso de que el periodista realice 

una labor informativa que no corresponda con las ideas del director. la amenaza 

es el despido. Hay un panorama multifacético de mecanismos para ejercer 

censura y autocensura. que en última instancia se desprende de las formas 

verticales de administración de los medios y de la manera en que se financian. 

Estos mecanismos se pueden imponen debido al bajo sueldo de los periodistas ya 

que su situación económica precaria aumenta su disposición a ser captados. 

Por otro lado, el control estatal encuentra su aplicación más frecuente en la 

franquicia postal para los periódicos y revistas registrados y que han presentado 

su certificado de licitud. Esta medida puede ser considerada corno un apoyo a 

muchos periódicos y revistas pequeños. A la vez. la posibilidad de negar el 

certificado representa una censura potencial indirecta ya que, por lo general no se 

surte papel si no se tiene tal documento. 

La empresa PIPSA. en la déca de los 80's fue una institución ambivalente en la 

medida en que por un lado posibilitaba y promovía la supervivencia de muchas 

empresas periodísticas. por el otro representaba un medio potencial de presión 

frente a las editoriales. 

Otro canal para influir sobre los medios de comunicación, fundamentalmente la 

prensa, radica en el otorgamiento de créditos a través de las sociedades estatales 
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de financiamiento, los cuales se otorgan para nuevas inversiones o para 

liquidación de deudas de las editoriales. 

Sin embargo, el canal de influencia más importante es la manipulación informativa 

a través de las oficinas de comunicación social de las dependencias 

gubernamentales y la publicación de boletines. Por esta vía los periódicos y otros 

medios publican y difunden literalmente los contenidos de los boletines, sin 

siquiera alterar la fecha, lo cual lleva a que los lectores conozcan sólo la versión 

oficial sobre determinados acontecimientos. 

Gracias a la práctica de los boletines, el Estado logra una férrea centralización de 

la información política. Los medios de comunicación realizan, en una segunda 

vuelta y de acuerdo con su línea política, una selección de la información a partir 

de este reducido material. 

Objetivos y avances en materia de derecho a la información en México. 

El proyecto más importante de reforma del gobierno de José López Portillo en el 

sector de los medios de comunicación masiva radicó en una nueva 

reglamentación del derecho a la información. A diferencia de la reforma 

administrativa, en este caso se criticó el carácter comercial de los medios y se 

interpretó el derecho a la información como continuación del derecho a la 

educación. Se formuló como un derecho a la democratización de los medios 

masivos y de la política. 

En el Plan Básico del Gobierno de 1976-1982 se anunció un reordenamiento del 

derecho a la información y la reforma política. En este plan se preveían, en 

relación con los medios de información, dos transformaciones fundamentales. 
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1) Deberían recobrar su carácter educativo, social y democrático, el cual debería 

garantizar el Estado. 

"El derecho a la información significa superar la concepción exclusivamente 

mercantilista de los medios de comunicación: significa renovar la idea tradicional 

que entiende el derecho de información como equivalente a la libertad de 

expresión; es decir. libertad para el que produce y emite, pero que se reduciría si 

ignora el derecho que tienen los hombres como receptores de información. 

"La información se considera como un instrumento de desarrollo político y social, 

como una fórmula por medio de la cual respetar el pluralismo ideológico. Seria la 

prolongación lógica del derecho que a la educación tienen todos los mexicanos. 

Tendría que reconocerse de nueva cuenta la función social de los medios de 

comunicación niasiva. es decir. su cará.cter con10 instrun1ento. dotado de 

credibilidad, para la realización de la democracia en el país"'º<'. 

2) La reforma política debería representar una apertura democrática para los 

partidos de oposición y tendría que abrirles. entre otras cosas, el acceso a los 

medios de comunicación masiva durante todo el periodo gubernamental y no sólo 

durante las campañas electorales. 

"Como incentivo al pluralismo político-ideológico. se procurará ampliar el tiempo 

disponible para los partidos políticos en los medios masivos de comunicación, 

concesionados o administrados por el Estado. a efecto de que los partidos 

puedan desarrollar una labor permanente de educación politica"' 07
. 

La consulta pública sobre comunicación social organizada por la Cámara de 

Diputados, significó el inicio del debate más importante de lo que seria una 

126 PRI. Plan Básico de Gobierno, 1976-1982, México, 1975. pp. 11-14. 
127 ldem. 
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verdadera reforma política o de la reforma necesaria del Estado mexicano. Las 

resistencias a una reforma que equilibre el derecho de todos los mexicanos a la 

libertad de expresión y a la información son obvias, y éstas aparecieron al 

momento de iniciarse el actual debate público sobre los medios. 

La actual legislación sólo reconoce en materia de medios electrónicos a dos 

protagonistas de la comunicación: el Estado y los particulares con fines 

económicos privados. En la actual legislación, el derecho a la libertad de 

expresión es sólo un derecho de los propietarios. Ellos son los grandes 

reguladores del resto de la población que no es propietaria. En lo que respecta a 

medios electrónicos, 45º/o de las concesiones de radio y televisión pertenecen a 

una sóla empresa. 

6. El público y la opinión pública. 

Existen una infinidad de definiciones de público y de opinión pública, que 

obedecen a las diferencias ideológicas y sociales existentes en un mundo muy 

diversificado. No cabe considerar al público como la suma amorfa de los 

individuos que lo componen. Por consiguiente, no se debe hablar de público sino 

de públicos. Análogamente, la opinión pública no es solamente la suma de 

opiniones individuales, sino más bien un proceso continuo de comparación y de 

contraste de opiniones basadas en una amplia gama de conocimientos y de 

experiencias. 

El público es algo más que una suma de. individuos, es una colectividad que 

existe porque tienen en común ciertas experiencias, ciertos recuerdos y 

tradiciones y ciertas condiciones de vida. Incluso en una comunidad muy 

pequeña, esta colectividad no es uniforme. Observándola, se advierte una gran 

variedad, que se basa en diferencias de clase social, de preocupaciones 
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económicas. de creencias religiosas, de afiliación politica e ideológica, etc. La 

ignorancia de este aspecto de la cuestión es lo que incita a veces a exagerar la 

influencia de los medios de comunicación sobre el público. Si el público careciera 

totalmente de actitudes y cualidades propias, sería posible imponerle cualquier 

tipo de creencias, prejuicios o sistemas de comportamiento. En realidad, el 

público ensaya y evalúa los consejos que se le ofrecen en función de unas 

normas que ha heredado, y que determinan su aceptación o rechazo. Esta 

interacción es un elemento esencial en el funcionamiento de la comunicación. 

Se considera a los individuos que componen al público como un objeto vasto y 

anónimo para los medios de comunicación, que los transforma en unidades 

atomizadas, carentes de toda singularidad. Los dirigentes sociales y politicos, al 

igual que los responsables de la información, dan a menudo la impresión de 

dirigirse a un público homogéneo, sin intentar distinguir entre categorías sociales 

y profesionales e incluso sin tener en cuenta las diferencias de edad y sexo. 

De todas maneras, en ningún caso se podrá descuidar la función del público en el 

desarrollo de la comunicación en cada país y entre ellos. Su participación en la 

adopción de decisiones politicas y en los asuntos públicos en general reviste una 

importancia mundial. 

7. Democratización de los medios de comunicación. 

Los distintos países del mundo tienen sistemas políticos muy variados, y algunos 

de ellos son totalmente o en gran parte antidemocráticos, y otros esencialmente 

democráticos, aunque la democracia ideal no exista en ningún sitio. Sin embargo, 

se vive en una verdadera era de democracia en la medida en que prácticamente 

todos los regímenes políticos declaran fundar su legimidad en la voluntad popular: 

la idea de que ésta es la única justificación de la autoridad queda formulada como 
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principio. Análogamente, la justificación de la comunicación es la prestación de un 

servicio al pueblo y la satisfacción de sus necesidades. La democratización debe 

progresar precisamente con arreglo a esta perspectiva. 

Debido a la modernización de las tecnologías de la comunicación, el control 

popular resulta a la vez más vital y más dificil. El establecimiento y desarrollo de 

sistemas de información en gran escala y de bancos de datos desemboca en la 

acumulación de masas enormes de datos de importancia esencial para los 

sectores social, económico y politice. El público debe ejercer presión para lograr 

una participación democrática más amplia en las decisiones relativas a la difusión 

del contenido de la información y para oponerse a la concentración del control de 

la comunicación. Recíprocamente, debe estar muy atento para detectar toda 

acumulación o difusión indebida, por los poderes públicos o por los intereses 

privados. de informaciones personales sobre los individuos. 

La variedad y la posibilidad de escoger el contenido de la información es una 

necesidad en un sistema democrático, aunque no sea la única, y aunque esta 

· condición no garantice automáticamente la democratización. Todo individuo 

debería tener la posibilidad de formarse su propia opinión a partir de una amplia 

gama de informaciones y de la presentación de puntos de vista muy diversos. 

Para el responsable de la comunicación, independientemente de que sea 

profesional o no, este pluralismo es a menudo una condición sine qua non de las 

libertades democráticas. 

Se han tomado iniciativas para demoler o por lo menos rebajar esas barreras. 

Cabe definir cuatro tipos de métodos: a) un mayor acceso popular a los órganos 

de información y al sistema global de comunicación, gracias a la afirmación del 

derecho de respuesta y critica, a diversas formas de retroinformación y a 

contactos constantes entre los responsables de la comunicación y el público; b) la 

participación de los grupos populares en la producción y en la emisión de los 
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programas, lo cual les permite utilizar activamente las fuentes de información y 

además permite expresarse a la habilidad individual y, a veces, a la capacidad 

creadora artística; c) el establecimiento de comunicaciones de sustitución que 

tienen carácter local; d) la participación de la colectividad y de los usuarios de los 

medios de comunicación social en la gestión y en la adopción de decisiones. La 

autogestión es la forma más radical de participación, ya que presupone que un 

gran número de individuos desempeña un papel activo no solamente en los 

programas y en la circulación de noticias sino también en la adopción de 

decisiones sobre los asuntos generales 1 ~•. 

La comunicación participativa o la alternativa de la comunicación alternativa. 

El desarrollo de los medios de comunicación alternativos se ha visto favorecido 

allí donde surgen crisis locales concretas, como cuando los campesinos ocupan 

tierras, o en colonias populares hay desalojos por las fuerzas del orden, o cuando 

faltan los servicios básicos en los barrios marginados. En tales situaciones. 

dichos medios apoyan las acciones de los mismos afectados, y a través de las 

informaciones se intenta despertar la solidaridad en la lucha por superar los 

problemas y por lograr la satisfacción de los intereses. 

Aquí existe una gran versatilidad de formas de expresión, se hace énfasis en la 

participación de los receptores. A los receptores se suman, además de 

estaciones locales de radio y revistas, grupos de teatro callejero, el canto, 

volantes, pequeños panfletos, pintura mural, periódicos murales, videocintas, 

películas, etc. Surgen igual en barrios marginados que en pequeños pueblos de 

la provincia. 

128 Máximo Simpson. Comunicación alternativa y ca1nbio social. México, UNAM, 1981, p. 136. 
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Finalmente no es tan importante qué forma tienen los medios de comunicación129
, 

si se usa la radio o el periódico mural, es mucho más importante ofrecer nuevas 

alternativas en lo que a contenidos se refiere. En este sentido, hay que considerar 

a cualquier periódico que abre la discusión sobre temas tabú, como un medio 

alternativo, aún cuando los directamente afectados no puedan tomar la palabra 

sino sólo de manera indirecta. 

La función de las secciones de correspondencia en la prensa nacional y regional. 

La mayoría de los medios de comunicación tratan de abrirse cada vez más a 

expresiones populares, a medida que los debates sobre fa instalación de 

estructuras democráticas se amplía y que se precisan los objetivos del poder 

popular, únicos garantes de fa realidad de un modelo alternativo de 

comunicación. Este planteamiento se trasluce claramente en fa evolución de 

algunos periódicos que han explotado literalmente desde dentro fa presión de sus 

lectores. En algunos diarios, más de una tercera parte del espacio editorial está 

ocupado por las cartas de éstos últimos y hay quienes a partir de estas 

inquietudes organizan debates acerca de problemas sociales y políticos, 

fundamentalmente. 

129 Medios de comunicac1on con una pretensión educativa e instructiva: por lo general los 
establecen profesionales y se dirigen sobre todo a intelectuales y estratos medios (urbanos). Su 
alcance es regional o nacional y asumen. entre otras cosas. el papel de portavoces de la 

·población oprimida y marginada. No rompen necesariamente las estructuras jerárquicas de 
comunicación, sino que ofrecen nuevos contenidos. Y medios de comunicación con una 
pretensión educativa, orientada hacia la adquisición de identidad y concientización: se establecen 
ya sea basados en la colaboración entre profesionistas y grupos populares marginados o los crean. 
éstos últimos. Lo fundamental es la participación igualitaria de todos los que toman parte en el 
proceso de producción de estos medios de comunicación. Su alcance es por lo general de carácter 
local y solamente en casos excepcionales adquieren importancia regional o nacional. son órganos 
autónomos de los segmentos de la población que participan en el proceso de comunicación. Karin 
Bohmann, op.cil., pp. 195-196. 
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La participación de las rnayorías en la producción, elaboración de contenidos y 

transrnisión de inrorrnación a través de los rnedios de cornunicación rnasiva. 

En 1986. Ja Dirección General de Cultural Populares dependiente de Ja SEP. 

intentó dar un giro a sus objetivos y 

comunidades indígenas del país. Para 

Unidades Regionales (16 en total en 

estrategias de participación en las 

ello, se integraron en las diversas 

1 O estados de Ja República) grupos 

interdisciplinarios de investigadores con el propósito de apoyar Ja investigación, 

capacitación. promoción y difusión de Jos proyectos prioritarios establecidos por Ja 

SEP para las áreas indias. Los proyectos principales fueron: tecnologías agrícolas 

tradicionales y medicina popular. en torno a éstos giraban todas las otras 

actividades de apoyo. Sin embargo, para las comunidades del área fue también 

prioritario la revaloración de su patrimonio cultural y la denuncia de sus 

problemas económicos y sociales. a través de los medios de comunicación. 

Para poder llevar a la práctica este último rubro. conjuntamente con Jos 

promotores culturales bilingües y Jos miembros de las comunidades indias se 

decidieron las actividades a realizar. A la Unidad Regional le correspondió 

realizar un diagnóstico comunicacional (Anexo 4) para conocer Jos medios de 

comunicación en Ja región, Ja propiedad de Jos mismos, sus contenidos, 

secciones, tendencias políticas y tiraje o alcance. Después de amplias 

discusiones con Ja comunidad y de analizar ventajas y desventajas de cada 

medio, se llegó a Ja conclusión de que solamente se utilizarían tres periódicos (se 

descartó Ja radio y la televisión, por cuestiones económicas): uno regional. el 

Diario del Istmo y dos locales. Diario del Sur y Diario del Golfo. Como segundo 

paso. la Unidad inició las negociaciones de Jos espacios de publicación. Mientras 

tanto las comunidades se dieron a Ja tarea de seleccionar y discutir Jos primeros 

materiales a publicar. 
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De esta manera, se inició la publicación (Anexo 5) de los primeros materiales que 

fueron extractos de los libros editados años antes "Tiempos de Revolución" y 

"Agua, Mundo y Montaña", así como diversas monografías sobre las comunidades 

de la región. La aceptación del publico de las zonas urbanas fue excelente, lo que 

nos permitió publicar noticias de denuncia. Cabe señalar, que fueron los 

miembros de las comunidades quienes decidían que temas publicar y ellos 

mismos redactaban sus materiales, la función de la Unidad fue sólo de "vigilancia" 

para que se respetaran las formas idiomáticas de cada artículo. 

Una vez que la información aparecia publicada, el periódico en cuestión se 

entregaba a la comunidad para que ellos fueran formando su propio archivo 

histórico. 

Surgimiento, importancia y función de los suplementos culturales en México. 

Un aspecto de fundamental importancia es la inclusión de suplementos culturales, 

tradición retomada en México de Europa y Estados Unidos, que ha constituido un 

recurso de alcance medio a través del cual se difunde el quehacer cultural de 

diversas corrientes literarias y gráficas, principalmente. Una característica 

distintiva de estos suplementos es su vanguardismo, por lo que el número de sus 

lectores se ve reducido seriamente. Además, no obstante que los suplementos 

culturales son de indudable valía, se les ha asignado un papel secundario en los 

periódicos y en muchas ocasiones sólo son un elemento decorativo de los 

mismos. 

Durante los SO's y los 60's, los suplementos culturales de algunos grandes diarios 

se convirtieron en influyentes foros para la polémica en torno a la cultura y política 

en México. 
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1994. fue un año decisivo para este tipo de publicaciones. El reconocimiento de 

México como país pluriétnico y pluricultural, y el compromiso por parte del Estado 

de defender el contenido y desarrollo de la diversidad fue un primer paso en este 

sentido. Sin embargo, es la espectacular irrupción del EZLN en este año lo que 

hace trizas la coraza de ocultamiento que la sociedad mexicana había puesto a 

""la cuestión indígena", evidenciando también los sólidos rasgos racistas 

presentes en nuestro pais. Un somero recuento periodístico, en todas sus 

secciones, lo mostraría dramáticamente. Se ha escrito más en torno a los 

pueblos indígenas en los últimos dos años que en los anteriores veinte130
. 

Los suplementos culturales y su trascendencia en el sur de Veracruz. 

Para las comunidades indígenas del sur veracruzano, los suplementos culturales 

fueron de suma importancia, ya que aprovechándo los espacios ganados en la 

prensa regional se logró empezar a publicar en el Suplemento del Diario de Istmo 

que aparecía cada domingo. Debido al éxito logrado durante los primeros meses y 

a la calidad de la información, así como a solicitud de los diferentes grupos 

indígenas de la región (zapotecos, fundamentalmente) se decidió que una vez por 

mes el suplemento contendría sólo información relacionada con los indios de la 

zona. De esta manera la permanencia de los indios fue constante. Cabe 

mencionar, que aquí también fueron los propios indígenas quienes decidieron los 

materiales que deseaban publicar. 

Además, con esta experiencia se logró que las diversas manifestaciones 

culturales de los indios de la región, fueran conocidas por diversos públicos de 

diferentes partes de la República y aún del extranjero, no hay que olvidar los 

nexos que se establecen entre los grupos de migrantes y sus comunidades de 

origen. 

130 José del Val. .. ¿Derechas indígenas? .. en La Jornada, México. 13 de octubre de 1995, primera 
plana y p.12. 
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• En la medida en que las condiciones económicas y sociales de la 

sociedad mestiza invaden y modifican los aspectos sociales, 

culturales y económicos de las sociedades indígenas. éstas últimas 

están obligadas a buscar las alternativas que les permitan revalorar 

su cultura y su identidad como grupo social. Y una de estas 

alternativas la constituye la prensa comercial. 

• Los periódicos liberales del siglo XIX abrieron a través de sus 

buzones especiales para los lectores, espacios para publicar 

artículos, críticas, noticias, anuncios, etc .. de un público muy diverso. 

Estos buzones en la prensa actual se convirtieron en las secciones 

de correspondencia, mismas que al ser utilizadas por los sectores 

populares, incluyendo a los indios, se convierten en espacios de 

participación popular. Basta revisar estas secciones en algunos de 

los diarios capitalinos de mayor circulación a partir del 1° de enero de 

1994. 

• La prensa regional y aún más la local, ofrecen excelentes 

oportunidades de espacio, al tener pocos periodistas contratados y 

debido a los altos costos de la información que venden las agencias 

de noticias tanto nacionales como internacionales. 
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• El programa de promoción y difusión de las culturas indígenas en la 

región sur de Veracruz permitió que fueran los propios miembros de 

las comunidades étnicas, los que difundieran su información, la 

discutieran, la asimilaran y encontraran soluciones viables a sus 

demandas más inmediatas. 

• Con la publicación de diversas denuncias por parte de los grupos 

indígenas del sur veracruzano se logró la solución de algunas 

demandas, como fue llevar el servicio de agua potable a la 

comunidad de San Andrés Chamilpa, el establecimiento de un taller 

de jaranas en Santa Rosa Lomalarga y fomentar nuevos cultivos 

propios de la región, como la vainilla, a fin de evitar aún más el 

deterioro de los ecosistemas. 

• La prensa al sustituir a la tradición oral y al conservar las formas de 

organización social y la memoria histórica se convirtió en una forma 

de resistencia que contribuyó a la solución de problemas inmediatos 

de la vida cotidiana. ya que se pudo mantener informada tanto a la 

comunidad como a los miembros de ésta que se encuentran 

trabajando o viviendo en otros lugares del país o en el extranjero. 

• La carencia de registros escritos sobre las diversas manifestaciones 

culturales de los grupos indígenas hacen que el papel de la tradición 

oral sea básico. En este sentido, la prensa se convirtió en el principal 

instrumento para conservar cuentos, leyendas, fiestas tradicionales y 
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otras manifestaciones culturales que con el tiempo se han 

modificado, olvidado o simplemente perdido. 

• La comunidad al conservar la información periodística crea su propio 

acervo documental, mismo que se convierte en una rica fuente de 

consulta para el científico social, quien a partir de ésto desarrolla las 

tendencias que siguen los hechos históricos de la localidad. 

• La tradición oral ya no, es la única posibilidad de conocer el pasado y 

explicar el presente de los grupos étnicos de nuestro país. 
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ANEXO 1 

GUÍA CUALITATIVA DE INVESTIGACIÓN-

A. PRENSA COMERCIAL 

l. Comunicación e Información 
10.00 Modelos conceptuales para el estudio de la comunicación y de la 
información. 
10.01 La comunicación y la información como conceptos dependientes de una 
sociedad concreta. 
10.02 Los conceptos de información y comunicación tratados por diversas 
escuelas y corrientes teóricas. 
10.03 El marxismo como una teoría de una clase social que busca la 
transformación de la realidad social, para suprimir la alienación y convertir las 
relaciones sociales en relaciones de comunidad y no de explotación. 
10.04 Características y diferencias de la información y de la comunicación 
según la teoria marxista. 
10.05 El marxismo como la teoría que permite la participación de los sectores 
mayoritarios en las decisiones que afectan su entorno social y cultural. 

11. Funciones de la Comunicación 
11.00 Función social. 
11.01 La información como un elemento de cohesión social. 
11.02 Importancia de la comunicac1on en la gestión de conocimientos, 
organización de la memoria colectiva de la sociedad y en el acopio, tratamiento y 
utilización de la información por los diversos sectores sociales. 
11.03 Difusión de modelos de comportamiento en beneficio de la integración 
social de los individuos. 
11.04 La comunicación como un elemento que permite la identidad cultural de 
los individuos que conforman una comunidad. 
12.00 Un instrumento político. 
12.01 Relaciones fundamentales entre la comunicación y la libertad y entre la 
comunicación y el poder. 
12.02 Las formas de ejercicio de la libertad son tan variadas como las 
constituciones o los sistemas jurídicos nacionales. 
12.03 La libertad en el sentido de que un grupo social tenga acceso a la 
comunicación a la vez como receptor y como emisor. 
12.04 La información es un instrumento insustituible de control del poder y debe 
contribuir a la estabilidad de los sistemas sociopolíticos. 

La guía cualitativa de investigación fue el instn•mento que se utilizó para la recolección, 
selección e integración de la investigación. 



12.05 Toda información útil, tomada de un corpus de conocimientos basado en 
la experiencia es fuente de poder. 
13.00 La fuerza económica. 
13.01 En su estructura al igual que en su contenido, la comunicación engarza en 
múltiples redes que la hacen depender de la economía. 
13.02 Surgimiento de nuevas estructuras de comunicación que reflejan los 
estilos de vida. los valores y los modelos de un pequeño número de sociedades. 
que tienden a generalizar ciertos tipos de consumo y modelos de desarrollo 
preferentemente a otros. 
14. 00 Un potencial educativo. 
14.01 La educación como instrumento indispensable para enseñar a los 
hornbres a comunicar mejor y a aprovechar mejor los intercambios que se 
establecen entre ellos. 
14.02 Utilización de un sistema de comunicación tradicional para difundir 
información de interés pedagógico al público destinatario. 
14.03 Ernpleo de un sistema de comunicación para introducir nuevos elementos 
en el sistema educativo, incluida la enseñanza de carácter no formal. 
14.04 Uso de un sistema de comunicac1on encargado de todas las funciones 
pedagógicas de un sistema de educación tradicional, simulando el proceso 
educativo ordinario. 
14.05 Elaboración de un nuevo sistema que defina funciones nuevas para el 
sistema educativo. 
15.00 Defensa y amenaza para la cultura. 
15.01 La comunicación es un cornponente esencial de todos los modos de vida 
y de todas las culturas. 
15.02 Los medios de comunicación son el principal acceso a la cultura y a todas 
las formas de expresión creadora. 
15.03 La identidad cultural se ve amenazada por la influencia que ejercen los 
modelos irnporlados que reflejen modos de vida y valores extranjeros. aun en 
naciones herederas de culturas más ricas y antiguas. 

111. Medios de comunicación 
16.00 La tradición oral. 
16.01 Establecimiento y clasificación 
cornunicación. 
16.02 Los diversos lenguajes no verbales. 

de las redes tradicionales de 

16.03 La acción y el ejemplo como las formas rnás comunes de transmitir 
información. 
16.04 Las vías y los medios de comunicación interpersonal en las comunidades 
indígenas del país. 
16.05 Las vías y los medios de comunicación interpersonal rnás usados en las 
zonas indígenas y mestizas del sur de Veracruz. 
17.00 La barrera lingüística. 
17.01 Núrnero de lenguas en el país, concentración y distribución geográfica. 
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17.02 Número de lenguas en el estado de Veracruz. 
17.03 El monolingüísrno y el bilingüismo en México. 
17.04 Principales municipios monolingües y bilingües. 
17.05 Existencia de población trilingüe y su ubicación geográfica. 
17.06 Importancia de la lengua en las actividades cotidianas de la comunidad y 
en las actividades comerciales y/o laborales. 
17.07 Introducción de nuevos vocablos en las lenguas indígenas. 
17.08 Los dialectos en México. 
17.09 Diferencia entre lengua y dialecto. 
17. 10 Las principales lenguas y su núrnero de dialectos en el país. 
17. 11 Las lenguas más usadas y sus dialectos en Veracruz. 
17. 12 Lenguas y dialectos en el sur de Veracruz. 
17.13 Modificación de las lenguas indígenas por la interacción con las zonas 
comercial e industrial en el sur de Veracruz. 
18.00 La alfabetización: un paso al soporte escrito. 
18.01 Hábitos de lectura de la población en México. 
18.02 La población rural y marginada representa un gran mercado para un 
centenar de revistas populares de diverso género: historietas. comics, 
fotonovelas. nota roja, etc. 
18.03 Sólo una minoría lee el periódico. 
18.04 El problema de tas lenguas ágrafas. 
18.05 Alternativas para aumentar el número de lectores de periódicos. 
18.06 Población analfabeta en el país. 
18.07 Las campañas de alfabetización y sus objetivos. 
18.08 La población indígena y la educación rural en México. 
18.09 Alfabetización en Veracruz. 
18. 10 Población analfabeta y alfabeta en el sur de Veracruz. 
18.11 Hábitos de lectura en la población indígena de Veracruz. 
18. 12 Hábitos de lectura en los grupos indígenas del sur veracruzano. 
18. 13 Los periódicos murales como alternativa para apoyar la alfabetización de 
la población indígena y rural en el sur de Veracruz. 
19.00 Los "medios de cornunicación .. tradicionales. 
19.01 La organización de los servicios postales y telegráficos en México. 
19.02 Organización y distribución de los servicios postales y telegráficos en 
Veracruz y, principalmente. en la región sur del estado. 
19.03 La red telefónica nacional, estatal y municipal. Sus ventajas y 
desventajas. 
19.04 Organización de "otros" medios tradicionales de comunicación en el sur 
de Veracruz. 
19.05 Los principales medios tradicionales de comunicación en las comunidades 
indígenas del sur veracruzano: altavoces. la plaza ... 
20.00 Nacimiento y evolución de los rnedios de comunicación masivos: prensa, 
radio y televisión. 
20.01 La irnprenta en México. 
20.02 Principales ciudades de México en las que tuvo auge la imprenta. 
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20.03 La imprenta en Veracruz. 
20.04 Del primer volante hasta la prensa del siglo XIX. 
20.05 La importancia de la imprenta en los grandes movimientos sociales y 
políticos del país. desde el siglo XVI al siglo XX. 
20.06 Surgimiento de la prensa rural e indígena en México. 
20.07 El surgimiento de la moderna prensa de masas y la prensa revolucionaria. 
20.08 La importancia de la política gubernamental para la prensa a nivel 
nacional y para el desarrollo de los diarios a nivel estatal. 
20.09 La prensa masiva en Veracruz. 
20.10 Los periódicos en el sur de Veracruz. 
20. 11 La política de comunicación estatal fortaleció el despliegue y el dominio 
de la industria de la radio y de la televisión comercial y privada en el país. 
20.12 Surgimiento y auge de la radiodifusión en México. 
20.13 Opciones entre un desarrollo de la radio estatal y de la comercial privada. 
20.14 Asignación estatal de las frecuencias de transmisión, las concesiones y 
licencias. 
20.15 La radiodifusión corno elemento de incorporación política. 
20.16 Número de estaciones comerciales de radio a nivel nacional, estatal y 
municipal. 
20. 17 Número de estaciones culturales de radio en el país y en los estados. 
20.18 La radio es el medio de comunicación con mayor alcance. sobre todo en 
las regiones rurales distantes y en los suburbios urbanos marginados. 
20. 19 La radio rural y bilingüe versus radio comercial. 
20.20 Número de estaciones bilingües de radio en el país y en los estados. 
20.21 La radio trilingüe. su importancia en tas zonas indígenas y en las zonas 
marginadas urbanas. 
20.22 Estaciones comerciales y culturales en et sur de Veracruz. 
20.23 Importancia de la radio comercial y cultural en el sur de Veracruz. 
20.24 El IN! y la radio cultural nacional. 
20.25 Estructura organizativa. programación y producción de la radio indígena 
(/NI). 
20.26 Número de estaciones de radio IN! en el país. 
20.27 La radio de onda corta y su influencia en las zonas indígenas del país. 
principalmente en el sur. 
20.28 Surgimiento y auge de la televisión en México. 
20.29 La televisión privada: su función, objetivos y fines. 
20.30 Surgimiento de la televisión cultural en México. 
20.31 Estructura. organización y programación de ta televisión comercial y de la 
educativa. 
20.32 La televisión cultural-educativa versus televisión comercial. 
20.33 Número de canales de televisión a nivel nacional y estatal. 
20.34 Influencia e importancia de la televisión comercial y educativa-cultural en 
Veracruz. 
20.35 La televisión veracruzana: surgimiento, objetivos e importancia. 
20.36 Organización. estructura y programación de la televisión veracruzana. 
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20.37 El impacto de la televisión veracruzana en el sur de Veracruz. 
20.38 Reforma gubernamental de la política radiofónica y televisiva. 
20.39 Los contenidos consumistas y antieducativos de la radio y la televisión 
comercial y cultural en México. 
20.40 Relaciones de propiedad en las estaciones de radio y televisión. 
21.00 Democratización de los medios de comunicación. 
21.01 La participación de las mayorías en la producción. elaboración de 
contenidos y transmisión de información a través de los medios de comunicación 
masiva. 
21.02 La comunicación participativa o la alternativa de la comunicación 
alternativa. 
21.03 Participación colectiva tanto en la gestión. como en la adopción de 
decisiones de los medios de información del país. 
21.04 La participación de los grupos populares en la programación y elección de 
contenidos de los medios de comunicación en Veracruz. 
21.05 Importancia y relevancia de los acontecimientos locales en los grandes 
medios de comunicación a nivel nacional. 
21.06 La autogestión como una forma de participación en la programación. 
circulación de noticias y en la adopción de decisiones sobre los asuntos 
generales en los medios de comunicación nacionales. 
21.07 Función y objetivos de los programas radiofónicos y televisivos de opinión 
en México. 
21.08 La función de las secciones de correspondencia en la prensa nacional. 
21.09 Relevancia de los programas de opinión y de las secciones de 
correspondencia en Veracruz y en la región sur del estado. 

IV. Prensa (Análisis de Estructuras) 
22.00 Capital social y enlaces de propiedad en la prensa nacional. estatal, 
regional y local. 
22.01 La prensa es una importante industria que ocupa un lugar destacado en 
la economía mundial. 
22.02 Las estructuras de propiedad y el control de la prensa a nivel mundial. 
22.03 Concentración y centralización de capital para fa producción y 
comercialización de la prensa. 
22.04 Dependencia de la prensa nacional de los monopolios trasnacionales de 
noticias. publicidad y tecnología. 
22.05 Agencias de noticias nacionales e internacionales en México. 
22.06 La prensa estatal y su dependencia de las agencias de noticias y de 
publicidad nacionales y extranjeras. 
22.07 Relación con el Estado en cuanto al papel como materia prima y en 
cuanto al tipo de financiamiento. 
22.0B Tarifas publicitarias en el país y en los estados. 
22.09 La prensa se encuentra subordinada al proceso de acumulación de 
capital y constituye una de las principales instancias en la que, en forma 
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ideológica y económica, se apoya el sistema para su reproducción y 
sostenimiento. 
22.10 La publicidad es una de /as bases económicas en que se apoyan /os 
medios y está orientada al manejo de las decisiones de compra y consumo. 
22. 11 Presiones económicas derivadas de /os cambios técnicos en materia de 
edición y distribución de la prensa nacional y estatal. 
22. 12 Integración de cadenas de periódicos en el país. 
22.13 Aumento del número y de la importancia de las cadenas de periódicos en 
el país. 
22.14 Concentración de diarios con diversos tipos de publicaciones en un sólo 
editor. 
22.15 Fusión de periódicos y de sociedades de distribución. 
22. 16 De la empresa privada a la empresa pública autónoma en la prensa 
nacional y estatal. 
22. 17 Estructuras de poder e influencias de la prensa nacional y estatal. 
22.18 Las relaciones de propiedad de la prensa en el estado de Veracruz y en la 
región 
del sur veracruzano. 
22. 19 Vinculación de la prensa regional y local con los grupos económicos y 
políticos dominantes en el sur de Veracruz. 
23.00 Tipos de periódicos. circulación de información, formas de distribución y 
financiamiento. 
23.01 Número de periódicos editados en México diariamente. 
23.02 Tiraje real vs tiraje manifestado por las empresas periodísticas nacionales 
y estatales. 
23.03 Número de publicaciones periódicas editadas en México y su tiraje. 
23.04 Concentración de los periódicos geográficamente. 
23.05 Clasificación de la prensa periódica nacional y estatal. 
23.06 Número de periódicos y de publicaciones regulares editadas en Veracruz. 
23.07 Número de periódicos editados en el sur de Veracruz. tiraje y distribución. 
23.08 Clasificación de los periódicos que se publican en Veracruz y en especial 
en la región sur del estado. 
23.09 Participación económica de los grupos dominantes en la prensa de la 
región sur de Veracruz. 
23. 10 Distribución de la prensa periódica en las zonas urbanas marginadas y en 
/as zonas indígenas del sur veracruzano. 
23. 11 Acopio, tratamiento y distribución de noticias en la prensa nacional y 
estatal. 
23.12 Acopio y tratamiento de la información en la prensa del sur de Veracruz. 
24.00 Contenidos y fuentes de información. 
24.01 Acopio, selección. tratamiento y distribución de /as noticias en cada una 
de /as secciones del periódico. 
24.02 Deformación del discurso: relevancia a acontecimientos intrascendentes. 
noticias fragmentadas. interpretaciones erróneas... en la prensa nacional y 
estatal. 
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24.03 Deforrnación del discurso noticiosos en la prensa del sur de Veracruz. 
24.04 Alineación cultural. Homogeneización de las noticias en la prensa nacional 
y estatal. 
24.05 Influencias externas: relevancia en la prensa nacional de los 
acontecirnientos extranjeros en detrirnento de los acontecimientos nacionales. 
24.06 La información publicada en la prensa corno responsabilidad de toda la 
sociedad. 
24.07 El periodisrno es parte esencial y expresión de la cultura y uno de los más 
efectivos rnodeladores de la sociedad. 
24.08 La prensa no atiende a todos los sectores sociales del país. 
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ANEX02 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE COSECHADA POR REGIONES": 

Región Noroeste: la integran los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja 
California y Baja California Sur. Ocupa el segundo lugar en cuanto a la 
extensión de la superficie cosechada (2.5 millones de has.) pero por el nivel de 
los rendimientos que se obtienen representa la zona agrícola más importante 
del país. Es por ello, que las modificaciones que ha experimentado en la 
composición de cultivos tiene un impacto decisivo en la oferta agrícola a nivel 
nacional. Los cambios más significativos que se presentan en esta región son: 
a) una disminución de la superficie cosechada con cultivos básicos, causada 
por la reducción de las áreas sembradas con maíz y trigo; b) la gran expansión 
de la superficie cosechada con oleaginosas. especificamente cártamo, soya y 
ajonjolí; c) la reducción de la participación de los cultivos de exportación. El uso 
de la tierra agrícola en el Noroeste se ha funcionalizado sistemáticamente hacia 
los requerimientos de la agroindustria. Si se considera el cártamo y la soya no 
corno cultivos de transformación industrial cuyo uso es la producción de aceites. 
sino corno cultivos de los cuales se obtienen pastas que son empleadas en la 
elaboración de alimentos balanceados para el ganado, entonces la composición 
de los cultivos de esta región muestra una clara tendencia hacia la 
ganaderización. 

Región Norte: integrada por Chihuahua y Durango, estados que por sus 
características ecológicas se han dedicado tradicionalmente a la actividad 
ganadera. la superficie cosechada (a pesar de ser entidades con una gran 
extensión territorial) representa sólo el 4% de Ja superficie dedicada a la 
ganadería y el 6°/o de la superficie cosechada a nivel nacional. En el patrón de 
cultivos se presenta el esquema típico de la ganaderización: se sustituyen 
cultivos básicos por cultivos de consumo animal en medio del estancamiento de 
Ja superficie cosechada total. 

Región Noreste: formada por Jos estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, también es una importante zona ganadera donde Ja superficie 
cosechada representa el 8% de Ja superficie dedicada a la ganadería y el 9% de 
Ja superficie cosechada nacional. Los movimientos en el patrón de cultivos de 
esta región están determinados por los cambios que ocurren en el estado de 
Tamaulipas cuya ponderación en Ja superficie cosechada regional es poco más 
del 70%. 

Fuente: Pérez. Espejo Rosario. Agricultura y Ganadería. México. UNAM-Ediciones de Cultura 
Popular, 1987, pp. 62·78. 
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Región Centro-Norte: la superficie cosechada de esta reg1on integrada por los 
estados de Aguascalientes, zacatecas y San Luis Potosí, representa el 7°/o de la 
superficie cosechada en el pais y equivale a la quinta parte del área ganadera 
regional. En la composición de cultivos los pastos ocupan el 18o/o de la 
superficie cosechada en tanto que el maíz y frijol se reducen a un 58%1. El 
proceso de ganaderización a través del desarrollo de otros cultivos ganaderos 
es apenas incipiente y aunque sus tasas de crecimiento son muy elevadas su 
práctica es reciente y a una escala reducida por lo que aún son poco 
significativos dentro del patrón de cultivos regional. 

Región Centro-Pacifico: formada por los estados de Colima. Michoacán y 
Jalisco, se localiza el 14°/o de la superficie cosechada total y el 16°/o de la 
superficie cosechada con cultivos básicos y con cultivos para consumo animal. 
El área agrícola representa el 61°/o de la superficie dedicada a la ganadería 
pero el proceso de ganaderización, tanto el directo visto como crecimiento de 
superficie ocupada por la ganadería como el indirecto, expansión de cultivos 
forrajeros, es muy frecuente en esta región. 

Región Centro: integrada por siete estados: Guanajuato, Puebla, Querétaro, 
Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo, es la única región del país donde el área 
agrícola es mayor que la ganadera, la cual representa el 39°/o de la superficie 
cosechada. 

Región Centro-Golfo: formada por el estado de Veracruz. Llama la atención la 
sensible reducción del área cosechada y la escasa importancia que tienen los 
cultivos para consumo animal que, a pesar de sus elevadas tasas de 
crecimiento, apenas representan el 1 .6°/o de la superficie cosechada regional. 
Este fenómeno se debe a que los cultivos incluidos en el grupo de consumo 
animal son propios de climas templados, o bien cálidos pero semisecos en los 
cuales se cultiva generalmente bajo condiciones de riego. La región Golfo se 
localiza en clima trópica! que en general no es adecuado para la producción de 
sorgo, alfalfa y demás cultivos ganaderos. Sin embargo, ésto no significa que la 
ganadería no sea importante en el estado, ya que la superficie que ocupa (más 
de 2 millones de ha.) es el doble de la que ocupa la agricultura. 

Región Pacifico-Sur: el patrón de cultivos de esta región formada por los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, no ha sufrido cambios significativos. 
La agricultura es bastante atrasada en esta región, la superficie cosechada 
representa el 71.4º/o de la superficie dedicada a la ganadería. 

Región Peninsular: desde el punto de vista de la magnitud de la superficie 
cosechada, esta región (formada por los estados de Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo) es de menor importancia. El 42% de la superficie 
cosechada esta representada por "pastos", pero está lejos de ser considerado 
un cultivo. El patrón de cultivos sigue girando alrededor del máiz y henequén. 
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ANEXO 3 

Calendario de Fiestas zoque-popolucas-: 

Febrero (móvil). Carnaval. San Pedro Soteapan, petición de lluvias. 
• Marzo 1 O. San José. San Pedro Soteapan. fiesta patronal y feria comercial. 
• Marzo 19-25. San José. Hueyapan de Ocampo, fiesta patronal y feria 

comercial. ademas de propiciación de la fertilidad de la tierra y petición de 
lluvias. Carnaval, Hueyapan de Ocampo, advocaciones comunes del santoral. 

• Marzo (fecha móvil). Semana Santa. San Pedro Soteapan. Celebración 
asociada con la agricultura. 

• Mayo 3. Santa Cruz. Texistepec, advocaciones comunes del santoral. 
• Mayo 6-8 San Miguel Arcángel, Texistepec, fiesta patronal y propiciación de 

la fertilidad de la tierra. 
• Mayo 30, San Fernando, San Fernando Soteapan. fiesta patronal y 

propiciación de la fertilidad de la tierra. 
• Junio 28-30 San Pedro y San Pablo, San Pedro Soteapan. fiesta patronal y 

propiciación de la fertilidad de la tierra. 
Septiembre 29. San Miguel Arcángel, Texistepec. propiciación de la fertilidad 
de la tierra. 
Noviembre 2. Fieles difuntos, Soteapan. advocaciones comunes del santoral. 
Diciembre 8-12. Virgen de Guadalupe, Hueyapan de Ocampo, fiesta patronal. 

Calendario de fiestas mixe-popolucas: 

Enero 1. Año nuevo. O Juta y Sayula de Alemán. ritos purificatorios: 
purificación de elementos naturales. 

• Marzo (fecha móvil). Semana Santa. Sayula de Alemán, advocaciones 
comunes del santoral. 

• Mayo 15. San Isidro Labrador. Sayula de Alemán, fiesta patronal y feria 
comercial. 
Junio 24. San Juan Bautista. Oluta, fiesta patronal, feria comercial y 
celebraciones en torno al ciclo de vida. 

• Agosto 14-16. Virgen de Ja Asunción, Sayula de Alemán. fiesta patronal. feria 
comercial y celebraciones en torno al ciclo de vida. 
Noviembre 2. Fieles difuntos. Sayula de Alemán y Oluta, advocaciones 
comunes del santoral. 
Diciembre 12. Virgen de Guadalupe, Oluta, advocaciones comunes del 
santoral. Diciembre 16-24. Posadas, Oluta y Sayula de Alemán, 
manifestaciones de la vida de Jesucristo. 

Fuente: Dirección General de Culturas Populares, Unidad Regional de Acayucan. Diagnóstico 
socio-cuHural de Ja región surde Veracruz. 1987, Mimeo. 
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Diciembre 24. Navidad, Oluta y Sayula de Alemán, manifestaciones de la vida 
de Jesucristo. 

Calendario de fiestas nahuas: 

Enero 1. Año nuevo, Soconusco, Chinameca y Jáltipan de Morelos, ritos 
purificarotios: purificación de elementos naturales. 
Enero 6. Cambio de Mayordomos, Moloacán. sacrificio de animales. 
Febrero 2. Virgen de la Candelaria, Jáltipan, advocaciones comunes del 
santoral. 
Marzo 8. San Juan de Dios, Pajapan, fiesta patronal, feria comercial y 
celebraciones en torno al ciclo de vida. 
Marzo 12. San Rafael, Tatahuicapan, advocaciones comunes del santoral. 

• Marzo 17. San Cirilo, Tatahuicapan, fiesta patronal, propiciación de la 
fertilidad de la tierra. 
Marzo 18-20. San José, Minzapan, fiesta patronal, feria comercial y 
celebraciones en torno al ciclo de vida. Pajapan y Tatahuicapan, 
advocaciones comunes del santoral. 
Marzo 22. Cristo de la Buena Suerte, Tatahuicapan, advocaciones comunes 
del santoral. 
Marzo 23. San Miguel Arcángel, Tatahuicapan, advocaciones comunes del 
santoral. 

• Marzo 24. San Gabriel Arcángel. Tatahuicapan. advocaciones comunes del 
santoral. 
Marzo (fecha móvil). Semana Santa, Coacotla, Cosoleacaque y Pajapan, 
manifestaciones de la vida de Jesucristo. 

• Abril-mayo (fecha móvil). Recolección de la sal, Soconusco, celebraciones 
asociadas con los ciclos productivos. 

• Mayo 3. Santa Cruz, Coacotla, Cosoleacaque, lxhuatlán del Sureste y 
Oteapan, advocaciones comunes en el santoral. Dulce Nombre de Jesús, 
Otepan, fiesta patronal y feria comercial. 

• Mayo 13-15. San Isidro Labrador, Zaragoza y Tatahuicapan, fiesta patronal, 
feria comercial y celebraciones en torno al ciclo de vida. 

• Mayo 19. Ascención del Señor, Coacotla, manifestaciones de la vida de 
Jesucristo. 

• Mayo 22-26. Titulares de la primavera, Moloacán, ritos purificatorios: ritos 
curativos. 
Mayo 29-30. Virgen de la Concepción, Chinameca, fiesta patronal, feria 
comercial y celebraciones en torno al ciclo de vida. 

• Junio 12-14. San Antonio de Padua, Pajapan, Oteapan y Tatahuicapan, 
advocaciones comunes del santoral. Soconusco, advocaciones comunes del 
santoral y feria comercial. Coacotla, fiesta patronal. 

• Junio 13-25. San Juan, San Juan Volador, Pajapan, fiesta patronal, feria 
comercial y celebraciones en torno al ciclo de vida. 
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Julio 1. Preciosa Sangre de Cristo, Cosoleacaque, fiesta patronal, feria 
comercial y celebraciones en torno al ciclo de vida. 
Julio 16. Virgen del Carmen, Oteapan, advocaciones comunes del santoral. 
Julio 25. Santiago Apóstol, Mecayapan y Moloacán, fiesta patronal y feria 
comercial. 
Julio 26. San Ana, Soconusco, fiesta patronal, feria comercial y celeraciones 
en torno al ciclo de vida. 
Julio 29. San Cristobal, lxhuatlán del Sureste. fiesta patronal, feria comercial 
y celebraciones en torno al ciclo de vida. 
Agosto 30. San Rosa de Lima, Jáltipan, fiesta patronal, feria comercial y 
celebraciones en torno al ciclo de vida. 
Septiembre 29. San Migel Arcángel, Tatahuicapan, advocaciones comunes 
del santoral. 
Octubre 22. Bajada del Señor o del Sol, Coacotla, advocaciones comunes del 
santoral. San Rafael, Tatahuicapan, advocaciones comunes del santoral. 
Noviembre 2. Fieles difuntos, Coacotla, Pajapan, Soconusco, Tatahuicapan, 
Chinameca y Jáltipan. advocaciones comunes del santoral. Mecayapan, 
celebración por la cosecha. 
Noviembre 22. Santa Cecilia, Tatahuicapan, advocaciones comunes del 
santoral. 
Diciembre 10-14. Virgen de Guadalupe, Jáltipan, Tatahuicapan y Chinameca, 
advocaciones comunes del santoral. 
Diciembre 16-24. Posadas, Tatahuicapan y Soconusco, manifestaciones de la 
vida de Jesucristo. 
Diciembre 24. Navidad, Tatahuicapan, Chinameca, Jáltipan y Soconusco, 
manifestaciones de la vida de Jesucristo. 

Fiestas mestizas: 

Febrero 2. Feria de la Candelaria, Minatitlán, advocaciones comunes del 
santoral. 
Febrero 16-23. Carnaval, Minatitlán, sacrificios. 
Marzo 12-19. Aniversario de la expropiac1on petrolera, Minatitlán, 
celebraciones de conmemoración histórica. 

• Marzo 17-21. San José, Coatzacoalcos, fiesta patronal. feria comercial Y 
celebraciones en torno al ciclo de vida. 

• Octubre 12-18. Batalla contra los franceses, Minatitlán, celebraciones de 
conmemoración histórica. 

• Noviembre 11. San Martín Caballero, Acayucan, fiesta patronal, feria 
comercial y celebraciones en torno al ciclo de vida. 

• Diciembre 24. Navidad, Minatitlán, manifestaciones de la vida de Jesucristo. 
Diciembre 31. Despedida del año viejo, Minatitlán, purificación de elementos 
naturales. 
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ANEX04 

Diagnóstico cotnunicacional realizado durante 1986 para llevar a 
cabo la protnoción y di,usión de las culturas indigenas en el sur 
de Veracruz. 
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DIAGNUSTlCU CUMUNlCAClUNAJ. 

SUR ~E VERACRUZ 

1.1. ODJETIVOS: 

l. Fundnmentar unn Teor!A de 1a Comunicnci6n Social (Comunicactan

Accian) a partir de 13 rcvisiOn y nnnlisis de 1os diversas teo

rlas sobre comunicociOn (concretamente comunicaciOn alternativa) 

y su rclnciOn con los dif'cr~ntc~ grupos populares. 

2. Anali~or la co~unlcaci5n cono una ctnogrnrla, n trov~s de las 

diCerentcs Cernas de cxprcslün de los crupos etnicos. 

3. Comunicaci~n/Cultura: Annliz~r el qu~haccr tc3rico cultural, ~~s 

allil de la lceitlmaci~n del Estado, a trav~s de los ncdios de 

comunicociOn en di~~r~ntcs niveles: 

a) Inf'orrnativo 

b) Divulg<Jcion 

e) Expresion~~ nrtT~ti~~s. 

~. ,\poyar el uso colecti•Jo (nuto~cstiÓn) de los medios de di.f"usiOn 

por pnrte de 103 ~rupos populares rurnlcs y urbanos. 

S. Fortalecer el quchnccr de lo Unidnd P~gionol en el ambito local, 

regional, estatal y nncionnl, uti1i::nndo loa rn"-!dios de dif"usiOn 

oriciales y co~~rcialcs. 

6. LeRitimnr c1 ••saber cl~ndcstinizado'' de los grupos populares, ~as 

allA de los marcos cstoblecid~s por el Estado, a travªs de los 

cona.les com~rci::tles de dif'"usiOn. 

7. Apoyar lo dirusiOn de los proyectos prioritarios de investigaci~n: 

rTedic~na tradicional. Tccnologlas tradicionales y cultura urbana. 

a. Apoyar las ilrens de promociOn, investinaciOn y capacitaciOn. de 

acuerdo con las programaciones, previamente, asignadas. 



1.2. rtorln Leticin Cruz. Jcrc de1 l\.rcn de di.f"uuian. 

Arturo Antonio PCrcz. Aux111nr de diruoi3n. 

1.3 y 1.5. E1 ~rcn de dif"u9i~n n~ hn intcr.rodo como el punto de apoyo. 

sino c~encin1 ni importnntc. de lon proyecto~ cJc 1nvcotlgnc1.~ aol 

como de los arcos de promoci~n y cnpncitncian. 

tlasta ohorn e1 trabajo oc l1n dconrrollndo de manero coordlnadn en

tre invcsticndorcG. promotorco y cornunidod trrltondo d~ ol>toner lon 

espacios en los median de comunicnci~n mnolvn nnl cono buncnr loa 

medios nl.tcrnntlvo3 que non pcrmitnn lor~rar lo "lt:?rtnllznc10n" do -

l.os saberes de los zrupos popularcn y loRrnr. oc!crnac, ln nutog~n-

tian de loa misno~. 

1.4. Al intec,I""nrsc c::;to. ¡)rea co:.o uno ;\r~n de opoyn hu!:C:"l darl~ dl!'u:si~n. 

tanto al ex~c:-ior cor·10 al interior d~ lo~ ;~rupon pnpulnr'!'::s. n lo~ 

proyectos que la Unidn(l R~nlonol n~ ha plant~n~o r'?nlizar paro ~l 

presen~e bienio: :~edicina. Tro.dicional. T~cn-:>lor~l:3!1 7radic1on:-1l,.:::s y 

Cul ~ra Urb3r..=i. 

o.sl co:-:? l::?. ¡:::-c!::~n.a;,,-::!.0~ -:!"":? :-:a'":.'?:-i3l~::l j""'.l. p•..:1:-... li":.:'l~!-:.~ '2~~°-2_~ 

Rc•Jol.u=!.~n y / .. r;-J::J... ·~·...:.... ...... -:!-:.. ~·-=:i.~::::.;:a, ad~:-a~ di'? lo~ c•Jn,...!'!~'?::3- r!~ ~raba-

jo)• 



2. 

2.1. Actua1mentc. oc rcnliznn cndn do~ scmnnn~, rcunionca de trabajo, 

donde participon 1o~ invcnt1gndorc9 y 1os promotoreo, paro. ev.2. 

iunr 1os avances o ntrnsos de loo proyectos y ñrcas proponiendo -

alternativas de so1uci0n en cnsoo cspcc1ricos. 

2.2. El 3ren esta integrada por dos Lic. en Ciencias de ln Comunicnci~n 

y 1n divisi~n del trabajo se determina de acuerdo con las neceaidn

dcs prioritarias de ln Unidad Rcelonnl. 

2.3. En estos momentos, ln copacitnci~n es dc~icientc ccntrondosc sOlo o 

la experiencia prorcsional de lo~ responsables del Urea. 

2.4. Las necesidades de capocitoci~n se rc~uelvcn con el intercambio de 

cxpcricncios entre los responsables de los Ureas de la Unidad Rcgio

na.l y entre los rcsponGnb1cs de diruaiOn de otras Unidades. Sin embo.::: 

go, Csto es re1o.tivo debido n 1o. dif'.1cu1t.::id que se tiene para trasl.a

darse de un 1uear o. otro. 

2.5. ?undamcntolmcntc lo comunicaciOn nltcrn3tiva, en 1o conc~rniente a me

dios gr~ricos y audiovisuales (radio). 

2.6. Despues de diez meses de trnbajo ~e ha dcj~do sentir ln necesidad 

3. 

de optimizar 1a acciOn de la co~unic~ci~n intcnrandolo. desde su base 

teOrica haato. su desarrollo t~cnico en los divcraos proyectos de in

vestigaci~n tanto en las zonas rurales como urbanas. A veces la !"al.ta 

de f"'.inancinmiento ocasiono que 1o. dif"'usiOn oca def"iciente ya que los 

canales que se usan no son 1os mUs optimes para penetrar en detcrmin~ 

das zonas. 

3.1. Hasta ahora las funciones y responsabilidades del .:\rea de centran en 

103 siguientes puntos: 



a) npertura de copacios en los mcdioa de comunicociOn colccti.vn. 

D) noeoc1ar convenios para ln uti1i=nci~n de loa c~pacios comunicacion~ 

l.ep. 

e} Revi~iOn, c1o9iricnci0n, corrccci~n~pub1icnci0n o trnnsmi~iOn de los 

divcrooo matcri.nlco en 100 mcdlos disponib1co. 

d) Apoyar 1a difusi~n n1 interior de 100 erupo~ populnrea bnsi\ndose en 

los e1emcntoa de 1a CoMunicnciOrt n1tcrnnti~a (co~unic~ciOn-AcciOn). 

e) Apoya.r los proyectos de invcsti~~ciOn y a loa Ur~ao de 1a Unidad -

Re8ionn1 de acuerdo con sus ncccoidades y r~qucrimicntoo. 

r) Formar y editor lns publicaciones interna~ de la Unidad Regiona1, ta1 

es el caso de los cunderno9 de trabajo: Documentos. 

g) Rel.aciones Publ.icas. 

4. 

4.1. La Unidnd ncciona1 cuento con uno erobadora reportera y dos mimeo&r~ 

ro3 (manual y clcctrOnico). 

s. 
5.1. Pub1icacioncs: 30 cuadernos de trabajo. 

2 libros: 'Ti ,-.mpqs r]c Bcyqluc iQn Y. Af"'J'"IIQ, liun_Q_Q-.l:Jo..n.t.a.il.a.. 

RealizaciOn de eventos diversos ntendiendo los requerimientos de or.!_ 

cinas Centrales. 

Se ha apoyado con mo.tcrinl. parn l:i. reali::nciOn de series radiof"Onicas 

y videos o Oficinn~ Ccntrn1es. 

5.2. Teniendo en cuenta que existe un alto nrado de ana1f'abctisrno real y 

f"unciona1 dentro de la pob1aci0n en e1 Sur de Vero.cruz. es necesario 

apoyarse en la radio y en el. sonirto 1ocn1 como 1os medios de dif"usian 

prioritarios, sin descartar 1n prensa escrita y 1a tc1evisi~n. 

5.3. Actualmente se uti1iza la prensa como el medio mas importante ya que 

no causo CO:lto al~uno, en sc,eundo lunar, la r-adio y el sonido local. 

estos Ultimo~, ntcndicndo el nrodo de importancia de 10 inf'ormo.cian. 



. . 

TELEVISIO!I: 

Siglas Ubicacion 

Xl!Fll-TV Canal 2 Television del Golfo, S.A. (Telever), Veracruz, Ver. 

XllGV Canal 4+ Television de Verncruz, Xalnpa, Ver. 

XEW-TV Canal 2 Televisa 

XllGC-T.V, Canal 5 Televisa 

XllDF-TV Canal 13 Imevisi~n 

llcxico, D.F, 

r:cxico, D.F. 

tl~xico, D.F, 

Propiedad 

Privada. 

Gobierno del Estado. 

Privada, 

Privada. 

Estatal • 



Arca do in~1ucncio, por zonos, de 1a Unidad Rcclona1. 

Zona I, Los Tuxt1aa: 

Ange1 R. Cabada 

Catemaco 

Lerdo de Tejado 

San Andras Tuxt1a 

Santiago Tuxt1a 

Tlacot;ilpan 

Zona III, Corredor Industria1: 

Acayucnn 

Chinar.leca 

Coatzacoa1cos 

Coso1eacaque 

Ixhuat18n de1 Sureste 

Jdltipan 

Las Choapas 

!Unatitlan 

J.10100.can 

Oluta 

Otea pan 

Sayula 

Soconusco 

Texistepec 

Za ro.goza 

Zona II, Sierra de San itart!.n: 

!lueyapo.n de acampo 

r.,ecayn.pan 

Pajp<>n 

Sotcapan 

Zona r•J, Uxpanapa: 

Inte,c.rada por los Uunic.ipios de: 

Lo.s Choapas 

Itinatit1An 

JesUs Carranza 

llidal¡;,c.oti tllln 

Zona V, Los Llanos: 

Isla 

J csU.s Carranza 

Juan Rodrlguez Clara 

P1aya Vicente 

San Ju3n Evangelista 

Vil 1a Azueta 



lli\DIO: 

Estado llunicipio Siglas All/f'll Frecuencia Potencia !4berturn 
Veracruz Veracruz XEr:I Al! 1010 Kllz 500 watts Zona I, II y V 

XEQT Alt 1600 Kllz 500 watt:; Zona I,II y V 
Y.ETF A:t 1250 Kllz 500 watt:; Zona I 
XELL Al! 1430 Kllz 1000 watt:; Zona I, II, III, V 
XEllU A:I 1300 Kllz 1000 watb Zona I, II, III, 1/ 

XEU Ali 930 l:llz 5000 watt:; Zona I, II, III, IV, V 
XllPB Fll 99. 7 Hz 40000 watt:; Edos. de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 

Oaxaca, Tar.mulipas y Tabasco. 
X!IPR Fii 101.3 Mllz lGO 000 watt:; Los rnisr.os SstJdos que el anterior. 
XllR!I F!1 9G.5 lfüz 40000 watt:; Lo:; nis~os Estados que el snterior. 
X!ICS Fii 103. 7 Mllz 40000 11ntt:; Los nis~os Sstados que el anterior 
X!ITS Ali 102.9 :füz 300CO '"ª t t:; Estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 

Oaxaca. 
X!IVE Fii 102.1 Mllz 20000 .. att:; Zona I, II, III, IV, V 
XllP:i Fii 93.3 lnlz 10000 watt:; Zona I, II, III, IV, V 
XE\ID All' 900 Kllz 1000 watts Zona I, II, III. 

Cos¡¡p¡aloJpan XEQO Ali 9~0 1:11z 5000 watts Zona I, II, III, IV, V y los Estados de 

Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, 
XEFU Ali 630 Kllz 5000 watts Zona I, II, III, IV, V 

San Andres Tuxtla 

XEDQ Al! 1360 Kllz 1000 watts Zona I, II, V 

• Repetidora de la XEW de la Ciudad de l!exico, D.F, 



Es todo 

Oaxaca 

11unlclplo filr,los A11/Fll Frecuencia Potencia Cobertura 

Acayucan XEVZ MI 1490 l:llz 1000 watts Zona I, II, III 

lllnatl tlan XED\'I Ali 1070 1:11z 1000 ·•ntts Zona II, III, IV 
XEKll Al! 1•150 Kllz 500 watts Zona II, III 
XEllTV All lióO Kllz 250 watts Zona III 
XE!II Ali 1070 Y.11: 1000 watts Zona II, III, IV 

Coa tzacoalcos XEZS MI 11. 70i:llz 1000 wattn Zona II, III, IV 
XI:O:I Ali lJ,.lOY.llz 1000 ·.;ntts Zona II, III 1 IV 
XllEllE Fii 107 Kllz 9500 wattn Zona II, III, IV 
XIIDEl·I Fii 100, l r:Jlz JSOOO ·•atts Zona I, IIt III, IV, V 

XEGD Ali 9r-O Kll: tono wat~s Zona II, III 
xnm Fii lCl, 7 llllz 160 000 watts Zona I,II, III, IV, V 

Juchi tan XI:All Ali 1330 Kllz 500 ·•ntts Zona IV 
!!atlas Romero XEYG Ali 6GO Kllz 500 watts Zona V 
Tchuantcpec XEKZ Ali GlO Kll: 1000 '.1atts Zona IV, V 

XEUC Ali 550 Kllz 1000 11atts Zona III, IV 1 V 

Ilota: A nivel nacional solo lle~a la XF.11 y a troves de onda corta se captan difusoras del 

norte de la Republlca y del extranjero, 



Todas 1as rndiodlru~orn~ que se enlistnn son comerciales. 

Actuolmcnte sOlo se hn trnhnjnc!o con la XEVZ de Acnyucan y con la 

XE!!I de !linntitli'ln. 

~ El 3ud1torlo es variable y depende en gran medida de la potencia

lidad de la dif"unoro. 

PRENSA: 

Local: 

Acayucan: Oinrio del Golro y Dinrio del Sur. 

San AndrCs Tuxtln: Diario de los Tuxtlas. 

llinatitlan: La Opinion. 

R':;!,:;ional: 

Diario del Istno 

Di~rio de Sot3vento 

E:::;tnt::il: 

Dictamen 

Sol Veracruznno 

Din.ria de Xolapa 

Gr~Cico de :calnpa 

Uncionol: 

Excelsior 

rtovcd..-ides 

La Prenga 

Universal 

Hernld.;, de tTCxico 

El Uac1.ona1 

Ovaciones 

La Jornada 

Uno mñs uno 

El dln 

(Coatzacoalcos) 

( Caa t:::'lCOR.lcos) 

( ,/f'.?r::l.cruz) 

( 'l'?racru;-;) 

(Jnlnp::i) 

(Jnlapn) 

f!OT,'\: Circulan nleuno~ otro!l pcriOdicos nn.cionnles pero su distribucii!>n 



REVISTAS: 

Reg.i.ona1: Llave. 

Uaciona1: Impacto, Proceso, Jueves de Exccluior, Revistü de Revistas, Por 

Esto y otras de menor circulaci~n. 

Suplementos Cu1turales:~E1 Istmo en la Cultura
11

de1 ntnrfo rlcl Tstrno. 

6. 

-Convenio con el Instituto Vcracruzano de la Cultura para la rcoliza

ciOn de series de radio. 

-CC'nvenio con la CoordinaciOn dt.'? Co::;.unic;:iciC.n ~acial del Cobier-no del 

Estado para la.producci~n de audiovin11al~n. 

-Convenios verbales con los si¿11ier :e~ ncdios: ~iario del Istno, Diario 

del Sur, :liaría d .. ~1 l.ul!:o, Gr~ric:.o de: Xal.:ip<.l y con los rodiod.if"u~oras 

XEVZ y XE:1r. 

-Se ha recibido apoyo ele 1.:is autorid:-..tdcs ::iu~icipolc:3 de :anatitl.:in y del 

Sindicato Revolucionnrio de Tr.:=.ba.j.:idorcs ?ctroleros ele la RcpUblica :te
xicnna, SccciOn 10 para la difusiOn de diversos eventcs. 

-Asimismo, se 11an realizado trabajo~ de difusian en coordlnaci3n con 1a 

Casa de la Cultura de Ac~yucan y 5~n Andr~~ Tu~tla asl cono con el ¡~aseo 

Tuxtcco dependiente de1 Instituto tlacionY1 de Antropologla e Historia. 



ANEXO 5 

Notas informativas publicadas en el Diario del lst1no, en el 
Suple1nento "El Istmo en la Cultura", en el Diario del Sur y en el 
Diario del Golfo, durante 1986 y 1987. 
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[
r~íi-ia" stp• a: 1~~ei.aat0 {2¿ 

Nuestra-:: Ra!~es Cultura~oo· ·: 
P.:..r: GlfbeHo l6pez Ch1t.-: 

C',un oJ objeto de pr• l '" 1:.1 t ! re:.. .. 1.11• dn nJ.•:.tr.1~ ruf...,;c~ L:uJturoJu¡¡: )' c1.
ndcr la prohJcm~1,, •• cJ Ji .. 11ad1"•-.•il s dtl Cbld rc1-:16:.1 p.irú trulíJr c.Jr re: 
~fado, .u. Secreto:- ,1,.1..:.·J 1 t!C 1.•:1 PúblacJ uuc 1u tin;, unt: .. erlCJ docon(o-

1

. rancio~ 11>0Lrc fh~JJu;:L,. h~r~c1:Jll, .... t.J y b.:..tlu:~ cun~i.1n.ilurin. · ' 
La11 P~licui> scrUn !>uHcnl;.ri;:s fK>. rrwo--Jtros Lilini:ai.:t. y .. ~~tudiusos dC 

cod~ malcrio. u.u lo:;: Oll!J.inpio:; do.1 l\fc:-:EJ}'i1p.::.tn. J>,ujup¡H1 ) Sl!};ul•J de AJu. · 
nián. ' 

Lo f:.rganfu.1ción dr- r.~:;1 .11~:ti"·;d .. d c:orru ll cúrRo du lo U;1idud R1·~ionoJ 
. -~ fP•a• a&. P4;1~a 10-AJ 

¡A2- Aril.- ,..-,~,.. •• b ,.,¡¡lna 1-Ar 

: Aca:yucao dt.t Jo Dfrr.cc16~ Gcncrol de CuJfurou Popularou de la SEP. quo uf 
'• mismo Uompo dio o conoce.ir o DlARID DEL ISTMO. ul proa roma que tendrá Ju. 
~ser. partir dti ha~,.. 
• Lo9 temas a desorroJJ.ar )' sus rcspccti"-os ponentes son •us siguionfcf.: 
: ••EJ Deterioro Ecológico en Ja Laguna del Ostión"·. por EJfcs;o 1'.farlincz; 

/
• ••i.. EcoloBfo en lo Zona Nuhun••. por Jsldr. o.,_f.:1rUncz.; ••AJcohollsmo Como 
! un Probloma Social ... por Antoniu Rosas: º"Afc-dicina Trodicionol en 1'.1cca· 

1
1 yopan y su CongrcgHC"'ión Tulohu.i.:.:upun ... por Gonaro Cruz. Isidro Baulif.· 

:: tli. y EmiliúnO llcrná:-;.dcz 
;. Tambi6n e~flin cunh:n~plndas Jus c·onfcrencfus •obre .. Lo picn·pkn es 
~ una AJtcrnuth.·u do Atwnu T:-üd1cion=.1J par'L Eluvur Jo Producción del 

l. tirtafa••. por HH&rio ~1'.artincz y J'.driGn Ramfrcz; y .. Cionch1a. Ri1v~ ). Dcida· 
/; des del "fofz en lu ~:::-¡ l'~fixc PupoJuc:u··. por Anlonio P..figucl Gurciu. 
1 l>o acuerdo ul pro¡;romo 11ti"'iul. toles pláticoe tendrán Jusar en lus lu8n-

ros. dfus y hornrios siguicnlus. 
Día J8 (bO)') en El Jkor.al o los Iros do lu lurdo; mufuuw J9 en Pojopun. o 

. laa •cJs de la lnrtlc; el 25 en 7ofnfluicopun: cJ 26 en "-fccu)·Opnn; f!J B d• .. 
. novJcmbrc en Su:rulü de Alemán )" el dju 9 en t.fizopcn. todus é::tos tam· 
bj6n a los lrus du Ja tLJrd.J. 

Cebe dentar.ar c1uc vn esto proRromni ospuclol de la lJnido:.J f<c~iunul 
AceyuCan do la lJJTocción Gcnerul do Culturus Populur1!S de Ju SEP. iuler
vfeocn mee!' ti os LHingS.es que fueron capudtodos en esta insfilu.::ión ~ 
que •DD el cnJ:..cc entre auloridados :y organiomos d~ invcsti,F.oción socicdó
afca y cullural con Jos compc3íno9 o Jndisenna do In región, ur.o ;:on.::; mi"""c 
popoluca donrl'c un Hrnn porccnlufr. de In poLJución e ún no huLJc, el csp11-
Ao! y con&c:-\•n e.se!, ruír Htj unr.e~itrulcs lJllL ; ... .l. fo f:C:P prclcndro rc.=uhrar )' 
prcscrvcr. 



ACA)'f:c .-1::.r l'ER. Jueves 20 de NOV. <le :1986. 

EN LA SALA DE CABILDOS 

Presentard_n 'Tiempos de Revolución' 
Ln Gnsa .:le la t::ulluru y la UnJ<:lad Regional 

: ~cayucan de CuJturos pcpularcs SEP representa 
· das en esta .-;iud...:d par el R.adió!ogo Gernu:an ~ 
· drigt.Jez F1l1.:ra.na y el Antrupólugn Oc1cJ Mora 
López. unieron ~tuerzas y hoy a las 10.00 hvra..s 
en Ju Sal..J de C::ibiJdos prc-.~nturán un c\•t..•nto d:.! 
~r2n iu1portJnc.ia cultural q14e re~e Ja lti!>tor.ia., 
Ja Jiteratu1·a, J.a Jnúsica. inclusive lo que <:s tol
k!órico regional. 

Se trata nuda nicnos que ele in prf.:S.Cr~tu.cJon 
de) libro '"'rEt.t~OS DE UE\'OLUCJUN·' • .on <:) 

que el autor D..:>n Santiago J\Jr¡rt.ín,•z Hcrnándc.."'Z. 
cronista dcJ cn1po EtrUco Pop:.luc~J, CJr~g;r.u.no do 
S¡1nta Rusa Lon;aJarca. !\.funJci,J:.ic, de Hut.yapan, 
Ver., nos hJbla con Stlrprendt'nt.e .CacUic..iac.i de he--

Chos quo sJgnaron Uempos ele guer1a. 
E~ta ol.Jra Originaln1cntc fue C\.7erlta en ZO. 

qt.e·PopoJuc.:..!. y cio~pués truducida al castella.uo 
pr.r Ru!Jno Puscuol y F .. 111iJio Pa.sci¡~l. egrcsLtdos 
:!"l cursr ... p.:.ra Tt.!c.n.icos EHincües t:..n cultura in· 
dfgC1;í'.J. qut: ¡ ... DireccJón General cJc Cultu:-as P·.> 
pulan:;~ iznpt.rt:O en ACD}"\.'c.an. 

Se u·ut.l ;:.ucs. de Jn RovoJuc1ón Afc:xicnnn en 
el Sur do \.'crur-r..,z, vi$tu poi un can1pa.sj'no. Don 
&.i.ntJUb¡,. :\I.,r1ine:z Hcrnú.ndc.""¿. qu:cu 1ct.:tntt:n1r.n 
te tuc '\."Ji.tu por ini!Jones de Tc!c.vJd(·nl4.S, ya que 
rl Cn..rhtJ 2 de Tt lt::v~a fla.56 .. un rcaportajc en .... 1 
que.• n ... ,n S;..¡,nt!.U~O habló u nivel nnc.ionnJ 60bre 
Jus nc.-ccsJdadcs que tienen los pueblos de su i·a· 

Zll 
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... -.-...--.--.. -.a·11.r09~_--
Daaaa Dlffcll • Plecls• 

J\CJ\YllCJ\N. \'rr .. F.I 
riRnn dr In d11n7'H •h• J~ 
rrirrO'!'I y mortnn,... rs fl¡_ 
ciJ dn 11rnci~1 r: \'Ir• piPrdc 

r dt•cirln n!'f rn In nor.lu• 

ro 10'!'& tirmpn"-
EI 11 df! nn"·irtnbn· t!n 

onor df!l Rnnto pntruno 
~el lupn1· Snn ~111rUn Ohi!'"
fl'll. nñn con 11f1n !'f' inicin 
~quI In tr.mpi>rndn r•n flU'' 
en pr.-~rnl11 In d.\flJ'll dr 
lo~ nrrirrn!'l '' moro•t111. d"fl.· 
-'r ronju~n un ~irwtl'ti..,n10 
~nr.líRt!nU-f"~JHH-,nJ \"O fl:.l'" 
9intrc J{J'!'q ron-:p(Ht••ntf•-. dt• 
ar..tn dnnz.n fi1'1'ur11n I~ r-1·_,... 
!mrntos dr ior!urfa bl'! ori
'R"" hi!'>J.TI nicC1 c·c- ,n el tnro 
~y ~I rJ1lmllitn: r><;f1• últ1mn 
tCO'DlO uno rcnúni!'( r•n-:in 
f'dr.1 pnlrón de E~pnfln. 5,,n.. 

~
tin~o porn nl~no•; In rlnn.
an de IO!!C n rriCJl'r"' r.n In 

un ticnnn ~J..Pcinl pnrH
cipnci6n l(J"; ··morenos·· 

r que "º" hmnbr~ 1."~tid~ 
1~:r-:~ 1~~~~i~~~r i~i~Sc~~ 
i nn de ridir.uli7.n r n In rnn 
· linchr. n Jn qu,.. In rnz:t ..,.,.n. 
• cirlAi por Je,._ hnmbrr'"f. bl1H..._ 
1 r.os lo. h."lrl.li1do~ c-ulp.:1 df> 

l 
lodO'!'l AU!' ma t L"'S_ 

Aunque Je d.Rnr...n dr I~ 
arrieros ere •ola~mente 

. 
rj1•r,Jhtflrl por fnt'tiRrnn~ 
ni p..-.oio rtr•I lirmr-1 f.,..¡ rl• .. 
rutndn ~·r1 por mr~llzos 

rJIH! n11 t111n qur!ridn d1~jnr 
n1orir In trndir.tl1n. r,..r:nr. 
d1tndn ron f?~lo. ~nhrr. •~-h· 
r•rt PI r:u!>o dr• Jc:rs nrrirro••. 
lo r11:¡1lotución qun p11r n11 .. 
din drl Cf-"Tlf!Tr:ü1 bJ1dHn 

rnc-nm••rHlf•ro-. y fn1ih·!; 
con fr,.-: hrllrit11n!roq d1! hu; 
C'Ot~llJTli'f;1dpr, ~.1Ht1,.fid11"> JI 

Ir..- r:rr11qui..<:t11d 0 1ff•r~ 

Ant'"tiorrn1•nt1• -s1·p-:.·1n 
r •·!·1t11 b-1 friHfi< ifin ctral -In 
d;in:--i ~~ ·~fPr:tu11t .. -i u In!'> 
01:• r rir• ln r.1:.ú¡nntt dnJ nn
cr rlf" navi1!mUr.-.. frrntr ni 
lf•mi'l" d.-. Snn 1'.1flrtJn 
{l'n'-f' 1 q·..:r• cn!1~tt·•·11h.a n 
e 1!'~11:,.. d1• ciiric•~o·s qu,,. 
-...1•inr. u'>tno rll ~un ritmic:o 
y n1on1''1r1f1n df• un tambor 
c-nrnf!n:rJthnn n tu1ilnr nn 
c;rr-oln loo; nrrif•ro•<i r.u
fii .. rlfr- cr¡¡i UH!t fn."Hl,G;?.-i )' 1 
unn r...erc-lu R••nr-rolmontc , 
lnbr;1dn en rnndt!rn }' 
r¡uif'tl'!" 11rm.-id,..,. con un 
rl1·fJ.•:1•!" J:"11rrofr In i;¡1,lpn. 
í!h .... n ro!1 f'I 'l'~f' i~t:r>lrr:•·o.-
1•· J•·e; íH'""-•.'r.~oLa un rn·Jrr,._ · 
t:'• r._,,.. t,r•:t1dr1 dt• f':'J~li•·r f~ 
ir"::1L'"!:":~t•• rubiPrln <·on 
ur"..a r..t1ret11 .,. un !"omtH.-•ro 
con p~umAs dA color~ en 

AC..,,~~C.'L".;'. , ... ,_-D •rrlrro eoa •a ea.z,•9 d• b¡;¡J~ • •f i:oo

ttiio 'P"Slido dr ~ujrr. baU.n •D ac... df' Le• c..fl .. 'l e!• r•la 
c:b,,d.ad i. tT•dJd(7nal daru.-

tunln quo ntrnR do11 
hotnlir1•s f!runn~cOrndoR 
n•.in1isrno hnilnn \. n111hiB
lrn lo rui0<;rno n urrlf!rO'!'ll 
<¡u1• n n1orr•u1,..... quír:rn."11 "" 
dt•ri1•rH!r•11 dro lns ncomcti
d,1~ r:nn f;uo;; g11rr11h·~:. 

(.o•; n rr i••ro•;. qui• •rut•ri 
~ritre HUfi nu1110!. un L'1 ngo 
df' .. cuero r.rudo"' corrotn-
1111 por Jns cullt•!l. ttRpocinl. 
nu•ritf' ti 111~ n1ujr•rr" jóvo
n1•o:; ,,.. H J"-. rdfir,..., nunr¡uo n 
"·pr:t•?"> flfl s•• les f·~rnpn uno 
qut• nlrr• r1d11llo 

Lu (f;11i:...;1 fH! n•pitn do
mi11v11 n dnnJin,i;¡o durnnlr.
ff•fo •!I n11•s du no,,·i1:rnhru 
)' riilm111a prprj•;11n11•ritr td 
l ~ d1 di• 1•·rnbt•· t•n quf' 8(• 
conrrH':?11,r:1 f') di11 dr In 
\.'irpf'n ffp Gut1dulu1~. nun
qur! nlgurHfC' tl!>Ppurnn quo 
~ hn"lllJ ni din J3 un que 
AP- rt·nlir..n ''"honor de Snn 
Uü·~o de l\lcnV. 
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en ecta fafde tc..ngo que matar o eSC's nnJmarc>s 
que me r.::tñ"l haciendo darlos y qur ("' ... rnn c:J· 
miendo la:; caJabn:-as··. El dL.Jcflo de fn milp~ ~s 
taJa muy enojado y bien molo5to r-:irou~ \."t::>tn 
Que su:; c;i/plJnzn5 yn Sr? e!':tnbnn nc.ttt•.'lnd,:l 10 
das y po· c~o le dnhn muinn y rnurhr.~ c-cir;?JC'~ 

Ce subió r.I rnilf'lCHO of cu.:it'1pet,... r'J''l rn:-a• a 
'.os anirnnle~ Pero n1á:; tarde c5o::ur::-ti-:.1 uri ar•ro ª' piC> de In montarla y e>ntoncr~ rr:>f1':"..l ··0.:10·1 
sabe> qu& nn~·nnl v1rnc gr1tnnc1o :J'l:i· /\ 1 r .... 10 
escucho otro griro n1uy fll';?rrrblc> ;,.· e, o ur1n v:-i: 
ho ribk" que se venia ya nccrca.nrl() o 'n nldpn 
Al tcrcrr griltJ yll csrnba c-n la or1/t;1 cfr· la n111 
pa. Era un hon1bre ch:lpnrro pcludn y n1u, tor 
n;do. Sr n:::C'rco a: milp~'º y le d·10 · l"·!·u0111-:i 
abuerito -le diJo- la milpa Qu~ t•l'.""'nP~ él~~¡ ce_:: 
de usted, oho•n si ya llegó la tiora c1 q,J~ te 
vas a ir alá porque mis hijo-.:; c~.ftiri cC"n h<irn
brc"'. 

Y Sf" Hevó al ntilpero por el cuP,,....,; to:.!-:) 
iba gritando. y C"n1pcz6 a re:-ar r~~ or<:l':"•On('!> 
del Credo y cuando yn termine"\ d~ rc:-arlo. c:-m 
pezó con la Mag1llica.• y después QU-:! rcrm1-
no de rc>zar la MnQnil1ca Jo sofló t:onS':'Ouid.:i C"J 
"junch-...."">c" y empe>:-.o a grilílt y dijo ··y~ rn1:> es 
toy quemando. no re puedo J;evnr a mi cueva. 
porque sie"llO Qr.JC yn rnc cslán qucnrnndo. E· 
res una pe·sona caJicnrc··. Y luego fe dijo: ""JAh 
pícaro•. hoy re e:;c.::tpasre de mi mano porque 
no pude contigo··. 

E' du'.:!ÍlO de In rnilra fu:> n dnr Ct1nrilil n la 
gente para que ftf"".">r;in a ver al "junchor:·'. y lo 
que hicieron las pcnto:-s fúc cornora"' U'"l<l ICJ!a 
de pcf·ófco y d~spués se fueron a In rno"'ltarl~ 

para ver por dónde se encontraba la cuo::?va del 
.. junchoc"": cuando llegaron n la mont~::ula Cm· 
pezaron a buscar la cueva Ln encontraron y 
después amarraron a unn Dbdclit;:i por la 

ci.,hJra. Ella era la que fue a despu"gar al ··1un 
choc"".pcro nomás lo que ~izo fue cngaf\ar. 
Frotó el pelo der .. junchoc·· con petróleo El 
"junchoc"' ~e dejó frotar po·quc ncn!'.io que s• 
lo estaba de5pulgando Tenia puc~ mucf1ns ricn 
dres de piojo. y sus pe!os c~lnb~n llenos oc 
piojos. Le dijo la .abu("l1ra: "Pcrmit~rnc despul· 
garle y dco:;p.:ós n1c va:. a corncr. ha-O:f<J que 
termine de de5pufg<irli::-. y entonces si me CO· 
merá:; .. E"ltonces In abur-/iln I'".:' C"ncPn-:fió el ()(.? 

lo con cerillos y al in!'.itanre el "'1uncho'=" s1nt1ó 

que se estaba quemando y empezÓ • grflii' ... 
riendo a:canzar a la abuelita con aus g•ij,il 
p;~·a llevarla a su cueva. pero no lo pudo .. fl•:
'=C'' El .. Junchoc" se metió adentro de •" c..
v::i. C>n donde to"lln o sus hijos y todos los Que 
c-~t;iban ndcnlro !;e qucnm•on Gritaban cuando 
!'.irnhcron que ya ce estaban qu~mando. Todos 
t~aclnn un ruido grande y la ge"lle que fue 11 
quc-rnar ni '"jJnchoc"' \lela que sa:ta una huma 
rc~f:i d~ la cueva d,..I ··¡unchoc··; gritaban mu
r.tm !;u:; h•JO!":> y dc~pue-::. todos s.c- murieron ehf. 
l.ns g<:""nti:-;. rcg·cc:von a SU!> casas. todos. A
uui lcrminn el cu~nto del señor que tenla su 
n11 1n<i ~n In mo,taña 

... El ··r.1agnifica1'". 

OcJ libro Aguo. Mundo. Montana 
Culturns popu·arcs do la SEP y Casa de 

In Culfu·a. 
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Ustedes snl , e..;to que lL• rmsú u un:i 
anclann qut.." yn no tenla tut.•rzus (JLJ.rn tna· 
bujar y so.cor cosechas de Ja mll(>::t. Cierto dla 
pcnsO: 

ººVoy n Juntarme con mi hijo. untes que 
. n1·s fuL zas dlsralnuynn y se nea ben'". 
i Dc-c.d.O entonce~ salir de su ca.s.. ... y seo 
t dirir.16 .::a Ju L'OS:t de su hijo. Al JJt.•i::nr 11...• d1j'l: 

-1 hJo. vcn~o n ,,.h.-r con ustrdcs p.:>r.1uc 
s.c.·:o qu~ yu no tr.ni:o fuc17---is p:.1ra vh:Jr ~o
Ju: ya uu r1odrl- 1rah:.jar n1ú!.. porqu<- mis fuer 
Z.."ls SC' t-st.tin nc:ibando. 

Pero r.I hijo, en lur;:n r dP recihirJn con 
~·IC'¡:rlu. Ja rccib 6 c-on Irania, diei~ndoJc: 

-Ahor~ por qu~ vienes n n1í, si cuar.·10 
yo rne cri(· no ine quisiste, rnr tratab¡,5 muy 
nml. Tú no tuvic;te Jástin111 de rnf, tu coraz~n 
no Jlor(J por mi. 1-:...... mtis, ~o mP cr'é en una 
casn njcna. 

Entonces Ja nncinnn d jo con d~:::._•~flc1·a,<ón 

-A poco .>·a no re-cuerda~ ni un poqu,to 
que yo fui tu mndre y qu(_• lo sii:o :->if?ru.lo 
Bueno. si yn no teo ocuerdas. r1..•gal:lrn<-• sic1u1cra 
un poqu to de tu mafz, porque- ya no tengo 
qué comer. 

l\tientras Ja pobre mndre p~dia al h JO 
mafz, el hijo e>stnha corno si no e~tuvkra oyc•n 
do lns peticione~ d.:- In n1ndr1~ dJspucsto a ha 
Cc:"I !->C' de rogar. Sin ernbari::o c:"f1 c~e preciso 
n1on1cnto Pstaba llt.•s::aruJo un nrnigo suyo t¡U.:! 

qucrln compn1rlc mnfz. Ensecu·da lo utcn· 
d"O le dijo: 

-¿Cuánto vn!'> a querer? 
Puc-s l-1 Jo que qucr(n era vcndri-. mas nu 

rc.cnlnr]c a su pobre n1adrc. 
La pobre nnciann quPdó pensativa uJ ver 

que el hijo cumplía sus cnrJrichos. v.:-ndién· 
dole ni amif!o. 

I\lient1·ns el hijo dce(¡i al amico: 
-Voy por el mnfz: cspérnme :..an i·nto, 

en sc,::u'da rei::reso. 

El comprador quedó esperando un Jnrgo 
rato. y cuando con1prc-ndiú que yn era mucho 
t '.<>rnpo el.-. C"spc-rnr se Je ocurrió r>rccuutnrJc 
a Jn esposa del nmigo: 

-¿Qu6 Je hnbrfi pnsndu n mi amigo que 
no llega? El me dijo que me iba n ,.-ender el 
mn(z, pero resulta que uhorn ha tardado mu
cho. 

Entonces In esposa dijo: 
-E.c;pén1rneo, voy n ver qué es lo que Je> 

pasH. 
Entonces Ja cspos:i fue n buscnr 3J ma

rido, p~ro c•unndo Jlc-gó nl lugar ind·cado. vio 
un csqucfl-'lo tendido y et ru'do de Jns nl.:ts 
de Jos chapulines. l~a poh1-p esposa mil'ó por 
todas p:lrtrs l>u~nndo n su mP&rido y no nl
canzó a vc1· nada. AJ esposo· ya lo hnbfah 
de\'orndo Jos chapulines. 

Por ciC"rto, ese hon1hrt:' <'rn gru.n tra-



;
L.J:jntJor. ob:cn;ai basi.ante cosecha deo l:i milpa 
a•..:- J se dejó domtnor por la •gnorancia y se 

. t.1Lu·.L. S no k· bublcrn nc¡:ndo el mulz o t.U 
; pobre."' mndr...-. no se hubiera ft'l'l.le"rto. 

L?.; cha¡Julines volnbnn por todo~ Joo; r.n 
co•=-·~ d::? In c9sn como si fueran basu.-n •1u .... • 
: .... a11.n un tod.Jcllino. Ya p;ircclnn hun10, Pl._ 
n.> c1·..tn los grnnos de las mnz•H·c¡ss con" P1 t1-
C:.:.>:• en c:1apullncs. 

1...os C'hnpul 11..:-s hncfnn un ruido 11.11·C"<.·uto 
,. ul df.. In corrit•r.lc- de un nrrovo <:uando cr~ce 

por In lluv.n. Cunndo dcsnloj
0

:aron la C'a ..... 1 se 
dspcrs:u·on en t.•J cspnrio, fn1pidlcndo con !'>'.I 

\.UC'lo qur los r--..iyos solares tocaran Ja tl<'rta 

Eran m.lloncs y rnillon¡:os de chapulines. tunto 
en C"l cspac"o como en el suelo. En este din 
no s-• ,,. o el sol: todo cstnba oscuro por la 
sombrn dr:> Ja multitud d'-"' chapulin~s. 

Cunndo bnjn1·nn ol su<.>lo sc JnstalaJ·on t..•n 
h~s cndnos. y conronne comfan las hojas 
:ba1; quc:lnndo nndn m4s Jos tn11os con los 
blacitos. Los n1ntorraJes se marchitaban co
mo cunndo se qucm:t nlgunn f;.:J.bann. y los Ar 
boles 5'-' vnn sC"Cando por falto dl• hojas. A 
tod~~ las milpas lns barrieron los chapulim.•5:, 
dejándolns como sl no cstuv'cra s<-tnbrado. 

Entonces Jos abuelos se platicaban y pJn 
nraban como soluclonRr est~ cuso tan ad
mlr:.Lle. Jlnsln que uno de ellos dijo: 

-TCJJC"mos qui cnvnr la t:crrn para ha-· 
L"er un hueco grande. Dc,:;pu~s. cunndu )n 
t_•ngm:10~ listo el hueco. ,.·amos a e-sp3utar n 
todo!" los c-hnpulinC"s pnra que se- junten en 
hU'!'cn. Cunt1do todos ~stén juntos lrnrar"mo..: 
de ..:-nh.·rrnrlos; e5lc hUC"CO ~e tnpar.1 con tlC"· 
rra p~·ra que ya no vuelvan n s:ilir. 

Asf Jo hic"eron. Los lucran espantando 
hnsta juC" lograron 1·eun·r1os n lodos. y los t..•n 
t.:?rraron. Pero como los chapulines Iban Jl!'
jando hut>vecillos, cada dfa esl aban nncicnd•..> 
n.•.is. 

Los nbuclos lo"n no tuvier-on qu~ hacl'r 
olr."l cosa más QUC' :u::nrrar a los ctrn.puthw..; 
y com6rs~Jos. pues no hal.Jfn otra forma para 
combatir cc;la pln¡;:n y dlsmlnu 1.rla. • 

Los nhurlos surrJeron mucho cfcspuC:-:=; q• 
p:?sO cs•.n pl:u:n tan lcrr'blc. pues el maíz cs
casC"ó p,:,r dondcquif!1·n: la Ct>ntc- )ºD no encon 
traba C]l'~ comC"r. Y C"Unndo sintieron que y..i 

no podl;:m C"On rJ hnmbre. empezaron • 'ilillir 
l:ti c-nbto.t.:.: d1.J p!:\tftno, Ja mezcl8ban ~ 
~·:Jc:1. le- a::n.•c:al ... :in un poco de masa de ntalz 
4 __ . comf:..:1. J\.!ás: tnt«fe llegó el Uempo ee la 
~· rmLra dt• ni_ l.t. que !iC cosecha de primer-. 
• :c-s dnd. Toda In 1:~nlc empez6 o aernbra:r 

l•.J. l.!'=';>C"rr1:1·nn un tiempo para que la 1•Janta 
d c.1 .1 c-ost>:-h:1 :i., cunndo.~pena.._ empezaron n 
1.•:-!"J-r::u-. J:u c;..-icuc11roron pnr.n ·Obtener Polvo 
de.o J:· :-p J:a, qu:o n1t-.1;d.1b~n co.~ Ja mas11 para 
p~tf:-1· r.atlc;fac_.... cJ hnmbn .. ·. En rstn fonna 
nur~lr:>s .;1nlr•pHSüdO<.; J>Udieron pasur Ja tem· 
poi :uln. nunq:..1 .• nfi:lu1os niños no •e:uanlaron. 
.Y rr.~ri<"ron. 

Ojnl.i no vuC"lvn n pasar rsta c~pantosa 

plat:n. porrJUC' los chapulines na rrspetun nin· 
gunn pJantn. no dc•j;1n nadn y b gt"'nte .-;.e mue· 
rC" dt• han1br~. 
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r r.-:Ll!::'ªun ~·~~n u,:o cn':o~:~ró '!:~ :~l~1:,1;,1~~~b~~ 
~ e.:.tL• z~pllot~ \dejo la ln .. -itó n una boclit que 
J -..e- cekbrara c..IJ:i en et clcJo. dond~ se casuba 

un:> deo su~ hermanos. J>ero como los supo~ 
y las 1 c::n...-. son muy listos. entoncL~ conte:dó 
la rana: 

-lluc-no. si "ºY n Ir. 

Al dt:J c;'¡!ui~nlc la rano. com~ rra muy 
lista. se n1clió denlJ·o dc-J tl'uat~,. ch•l zopilolc 
n la hora de• Ja su J ida. Fut.• c-1 znpilotc a Ja 
casa de In rana, y (Jrl_•g-untú si yn cstal>a lista 
pare.. salir ni c'clo; Je dijcron que cl ln ya ha
L:., ~.r.;.lido. El pohre zop!Jolc 110 sn?Jf;i que nhi 
3·a trnla cnri::anck> a la ra.f1a cn1l.J:-1ra7~da. 

Entonc-<!s C"I zopllnle comrn:zó n volnr DI 
ciclo, y cuando llegó nllá se- dc5CUido.· y no 
!'<.• dio cuenfn n qu~ hora St" b=ij6 tleJ trn'1fc 
Ja rnr .:.. Dr5pu<-s dio unn VUC")la y ni poco ro-· 
to vio que- nhf venia, y c-1 zopilote JC" dijo: 

-;A t 1• rana' ¿Q-u~ ya hace rato llcgnstc-:" 
Y Je- contestó:• 

-SI, ~ n h:irr r·a10 que IJcguL·. 
l\la~ no ~alifa que l·I mismo In h:1Lla traldo 

c¡:rgando desde Ja tierra hasta cJ ciclo. 

L>cspu~s se nJLo;taron y se fueron n Ja bo
da, pero Cl,mo n lns tres de Jn -tnai\nnn, la 
rana ya snh~a lo qur Jba n hacer y se despidió 
de su amigo zopilote: Je dijo: 

-YtJ ya me voy porqur ter.go mucho suc 
no. 

Su jdcn cr n in::p n ncon1oclar nuc ~amente 
en el trn'1.te dl• ~u an1igo zopilote y nsf IJ h·zo. 

C.."uando Jlrgó el zopilote a su casn pre
guntó por su nmi,::n Un rana y le dijeron que 
ella ya habla dcsce1ulido, cr.tonccs el pobrc 
zopilote C'mpeozó a b:tjn1-se t..nmbil-n dL-1 ciclo 
pC"ro no sc daba nún cuenta QUI:' en su lcnate
lraJa cargando a su nmign. 

Enlor:c~s. a Jos olros dia~. volvió a 1n
,·ita..r a In ranu y (·s:n vol\ ió a hnceor de Ja mis 
ma mnnc-ra. Cuando lh•g:ó Ja hora d e Ja s<1-
Jfda ll<.•\·ú cargando otrn vez n Jn runa en su 
teonnh.• rh.:Jl"flUC l."11 '\ (•Z <fp nH•leJ'S(' ('li C) tcn·.Jle 
de su omi~o zopilotc s<.> n1ctió en el tcnnte 
de Ja casa. Cunndo 11l•g6 r. ln c..'1..~a el 7.opJotc 
pr·cRuntó nue'\.üllll'tJtl• r1or su nmigo1 :ra runn 
y Je dijeron que ella y~ se hnlJin baj:ido por 
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qaa no estaba ahl. Pcr.:> la rana· cstul.J:i cscu· 
c:.u:ndo dentro del tcnnte: r.o sabia s: t:!Staba 
'C'QU~vocndn de tcnote, no hablaba par3 no !'cr 
di'?scubiertn de su nstucla. 

Ln:cnces dijo el zopilote: 

-~tejar yo ya me voy pnrqa"' IUC"~O Y'l 

no voy n poder '\."olnr: habrá n1ucho ca!or <.Je· 
bajo del ciclo. 

Porque se cree que aUfl en el ci~ln no 
hace cnJor. que nada mAs hace nqul. debajo 

~u:¡ntlo la r3nn vio c¡uc ya el zopUute 
h~.!ú. sr nrrcp nt·ó. se puso muy triste por
tia~ flecl;l: .. A~"?.o!·a si, ya n1~ quedé pa":a siem 
r•·- r1.•·. en C"l c'.~10··. Entonces decld!ó tirnrse 
c!c! ~:Pk1 y ,·in::> n caer nplnstada de la panza 
tal c·•1mo n~o.·~ ~r: !'.'stos tiempos In. vemos. ya 
u;.i:- _.;.~ ere-~ que ~ntcr..ormente, en et Jlrln
c pio c!-=-1 mundo, el curpo de lns ranas era en· 
fnr:--1~ de huc:-vos y todavb no <rnn como 
nhorn. p!"ro por el gran Jcc1dcntc que le pas.O 
se t!::hatO tnl como la verños en estos tiempos. 
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El . Conejo,. y .. ~T¡..E 
R<'lnto l\fixc R.,..,opllado J><?T Lam~rto_:_Ro )~lgu.-z ·_ ~ 

. DJccn que este <-ra un con~Jlto muy lis· 
-o. PU<>S su \'ida estnba Jk•11;:t deo travesun1s y 
ch~ '"Tlcnt frns. 

i Ck•rfo di.a eol conejito snJJO o past"nr, tlJa 
.-i1u_y b ... •n pe rmdlto )º cambind1to. CnmlnafJ.1 
;.i1uy sin 1u.•11;i cuan-Jo ,,.fo que '-"<•nfa el hc-rnrnn _, 
1.i~!n_• v pntonce"S se nr.-imO a un.a plt'<lra, h:1-
ci~nd~Jl• c1 .._~·T QUC' rstabn ~ostrnil'raJola. Cuan 
du yn c-slnt.h. cerca c>I ticTc. Je dij~J: 

--0.)·c, hermano tlgr·c, ¿por que no nH! 
nyudns n sostenc>r C'sta p1cdra? Es que yn rnc 
cuno;~. ~· como soy tan ch'.co pues yn no 11ucJo 
~cguir. 

E U¡;rC', comp.::uJcci~ndosc cft_•J cor;ejo. s.._• 
c~crcó con mucho cuidnd'o y tomó su Jus::11r. 
El conc:ajo Sf..'" ruc y el pobre tigre ~e- quc-dó u 
dC'tC'nrr fa p"c>drn: pero c>J conejo lh;1 r1-:rvfn-.,-. 
ent rC' dientes por c-J engaño c1ue le- hahia hecho 
al tigre. 

El tigre ya se había cansado d1: detener 
Ju p edra f1UC's ya hnbfan pasado muchas llo
ras; entonces se dcddJO n soJtarJn y dJje: 

-Yo creo que el conejo no va él \·en 1r. 
pues ya se tardó rnucho. 

Entor.ces brjncó el pobre tigre, que ha.sta 
se dio un golpazo en Ja cabeza. Al c.:ier nl su.:
l.o y ponez·se de ple, su sorpresci fue g1 arul..
a \'C'r quc la ph~dra no se habla n10\"ido potra 
nnda, y dijo: 

-¡Condc>nado conc>jo, nu~ en~Jflo' 

\." sobándose In cnbc-zu. ~e fur a bus.enrio. 
Iba por un cnmf11ito muy ang-osto y de 

pronto oyó que al;::uicn estaba cantando. s~ 
acercó y ,-fo que ci·a cJ conejito, y cnn t.:nna~ 

de desquitar su cornjc se fe fue cncJn1a, peto 
antes que el tigre Je pc>gara, el cont•jo dijo: 

-iSshh~ No ~·nyas n crHar !ueorte, don 
tigr...•, porque \"as n d(ISfJcrt3r a nti flcz·ma.nJfo 
que apenas se está durrn'endo. 

EJ tigre frenó y Je dijo al coric:>jo: 
-Oye. cond .. •nad..:> chnparro, no te \.·as a 

saJJr con la tuya, pues ya me eng!lr1nste una 
vez y otro engaño no se puede 

-J'uC"s, ¿qu6 le pasa don ti~re? La ver· 
dad. rm entiendo Jo CJUC' meo dJce. porque yo 
no he salido p:-1rn rnda ~· ("Jrt""Cisameonte qucrfa 
pedirle un fn\·or: QUC' cuJda1·a o mt hermanito 
porque teon1:0 una sed que me cst4 mnt.a.ndo. 
ltfe Ja hC" pnsndo cantando, 3,: c.-s por ~ que 
me mu~ro de sed. 

-¿Y no \·ns a tnnfar, c:on<"jo? 
-f'"uf•s no, pon·1uc el }H~rmrinito ~stc es 

r.1uy chilJóu. Y no pupcfo tardarme rnuc.-ho. Si 
Jleognrn n deo.spcrtars(· rl condcn:Jdo pues déJc 
ur: n1nnolazo y no le tenga J.1sUm.a. 

-llur"no, n1e \'O)" a queanr a cuidarlo, PC" 
ro recucnJa que no dc.-bcs de tardarte mucho. 

Y se ÍUC' el conc-jo: habla cscnpado de las 
nnric-es del Ugre nucvnmcnle. 

.J\ficntrao; tanto, el tigrt> estaba cuidando 
ni heormnnilo del conl"jo. 

J\fá~ tarde el t'i::n- oyó que zumbaba y 
dijo: 

-Ya ~(> dc>spC>rtó eostc- conde-nado. Voy a 
darle> un mnnotnzo y me Jr~. ya que su her
mano no viC'n~ todavía. 

Y ll" cfjo un nHtnoln7.o que deshJzo el pe
QUf'flo bulto t;'C's::ro. Era un panal de nvispas 
llc[:rns; nqw•Jlo ~~ nlborotó y, ¡pobre tlel tt
¡:re! Se:- echó u correr y nrrá.s se fue el en
jnn1tJre de- n\•"spns lo' le plcnron por todo el· 
cuerpo. Grifnha cJ pobre tigre de dolor " se 



t raba al suelo. ahl se re,•ol...-ió hnc;ta qu~ lk•r 
t .. :. lo dcjnron ln..t; ª'-ispas; qu~O todo hinchado 
Lntonccs e1 Ugre dijo: 

-iCondenndo eoncjo!. me vo1...-iO • en· 
• ¡taiiar. Pero si esta vez lo ~ncu~ntro, ¡m(! lo 
i""ºY a comer! Ya no voy a ser eJ tonlt;> :t_.- don 
~ tºgrc. 

: y nst. con mucha dificultad para canunnr 
¡se fue c1 t ¡:re n buscar nl conejo. 
, Jlnbl:u. pa~ado unoc-; dles cuando ~v..-
JcontrO otrn \."CZ ron el conc-jo, e¡ue ie-stab:t c-or 
j tando m=imry. 1:1 ti~r·c ~: gritó: , 
! -¡Ahora si. ~nc-11to, QUC" lk.T,6 tu C1a 
1 Lo siento mucho. p-C"ro es que tU m~ has M
} cho muchn~ cosa..~ y ahora me ,·oy a desqul
' tar de todo. 

--OvC". don tigrC", ¿qu~ 14'!' tia.-;.a"? Pues-yo 
. vivo del ·mnmc>y y no me he mov do::> para natla 
J de aqul t•1, mucho tiempo. Yo sat.i--- uste-d «JU'! 
, somos mucho~ lo~ conejos y qu~ lod.:>"S te-
nerno~ ln mismn cstntura, 4iM' m1sn10 n1o<lo de 

1 pc·nnr y todo con10 para confundirse. Yo creo 

1 
qae ustPd sP ~tá cn¡:oñandu, puC""S no pl.H.-"'dt! 

. srr qur n usted. don ti~re, le paseo nlgo mft.l? 
· ~ic.;..io tnn intelir;C"ntc. 

-0),·e, con.-Jlto. tümllome un murney pe 
ro b en ntndur-::>. 

-Buenc, don tígre. 

' .-.J roru•jo husc-ó un n1amPy bien rnudu
r.tn )" st· lo tirt.J, tu.aro el tigre no lo pudo BGD· 
rr.:ir )º ca.)·ó H SUPio dcstr.¡.ünduse todo. 

---(.>ye, ronrjilo, córtan1c otro igual; 1>c1·0 
b!ij:ttP a dánnelu. 

--!·;r_~. don tig1 t.•, porque upen.as me &uf.Ji 
y. ¿'1u('- tul si ya n•.J me sul-...J dL"spu~r Me van 
a n·•_!af1:..i.1 s· JHJ coi tu bastante memt.·y. (IOT 

Q..Jt.• rn' paJJA lo "'"ª u Ir • vender en rl merc:ado. 
-Buer.v, fJUPs, tún1•>amc otro. 
---1.Jnn ti5~1t•, nt.>1u su l>tx-n para que ~J 

n:an.r·.\ rl'.J s•· d•·~t11¡.v.~ en el suelo, y a.si Jo &JO 
dr:S (_·vrncr. 

-BU'-'"º· 

LI con••j1to bu!.,Ó un rnurnt•y. pero blcn 
,.C"rdc y f!n1ndt•, y le dijo: 

-:'\hora nl•ro la boca, don tigre, que cs
tt.• rn:11nP~ ,.q~ I•'''º bit·n maduro. 

LI 1 i,·r c ••l·1 ió Ja l>0<..'a )'. al cat•r el n1anJC\Y 
ru~ n t 1 illt<tt ·.("" '"º l'll;:t: n1íf·ntras el tigre quer1a 
f; • .a<":'tro:;pJ~, Pt t ont•jo npro"-l."Chó para bnJar-s~ 

drJ palo d1• n1an1t: Al tign" ya se Je sallan 1os 
ojo~ p•.•r In fuPrzn <iu<' rstaba. haciendo por 
sac-a.r.;.1• rl nlarney dr su lx.io<_'a. El conejo. al 
pnc;.ar t"<'rt:n c1PJ 1ir.tt>, Je dijo: 

---(l.:'- r. hrr n11uu1 tigrr. me equiVOfJU~ Y 
te ti1l- uno n1edin nlnduro; y nos vemos por
que- ~., 111,.. hfC' t.aniado n1ucho. 

~,, fu" rl c-or:f'jo :-· el pobre> t.ign." todavin 
cs~:-·1•.i rrin rl n1ilnH·y rn la l>oca. 



t raba 111 sucio. ohf se re\.·olviO hnsta qu.:: l"-'r 
t •• Jo dcjnron tns a,·ispas: qut:"dO todo hinchado 
J.ntonccs rl tic re dijo: 

-;Condrnndo c<>n('jo!, me \;oh.-iO • C"n
• R•ii¿¡,r. Pero si esta ..,.ez Jo encuentro. ¡me lo 
¡ ,-oy a comer! Ya no voy a ser C'I tonto :1~ dOn 
J.t·grc. 

: y nsf. con n1ucha dificultad para camu1:ir 
¡se fuci el t ere o buscar ni conejo. 
, Jlabl:u; p:t!"ndo unoq dfns cuando :.te t:'"r1· 

f contro otrn \.'CZ c-on el conc-jo, c,uc estab:t cor 

1 tando mamry. 1:1 tigre le crlt6: 
! -¡Ahora si. conejito. que ltc¡:O tu dfa' 
! Lo siento mucho. pero es que tú me has he· 
j cho mucl~ns cos01.s y ahora 1nc \"OY a dcsqul-
1 tar de todo. 

--Oye, don ti¡:::rc. ¿qu~ le pasa? Pucs•yo 
vivo del mamcv ... no me he mo'\·'do para noda 

J de aquf t•1¡ m~cho tiempo. Yo sa.~ usted t1ue 
, somos muchos Ju~ conejos y que> tod!>S h.•
. nemas la mismn estntura. el rnlsmo modo de 
1 pc·nar y todo con10 para confundirse. Yo creo 

1 qo.1e usted se f!'sta cn~nilandu. puc-s no ¡puc..--de 
. sPr que n usted, don tigre. le pase nJgo mal'> 
: rie.1.Jo tan lnlelfgcntc. 

-Oye, conrJito. tllmbame un mamey pe 
ro b·en mndur~. 

-Bueno. don Ugre. 

"\ cJ con<"Jo busC'O un mamey bfl."n n1odu
r.to ,,. !'<'lo tiró, P<"ro et tigre no lo pudo agn
rrnr ... y ca.yo n !;UC"Jo dest r:¡.tlndose todo. 

---Oye, c-onrjito, cOrtame otro JguaJ: pero 
b~j:itr a darmcJo. 

-:-:o. don tigrC", porque apenas me sul>f 
~·. ¿qu(lo tnl si ya no me sul"O dcspu~! Me "'nn 
a n·gaflru s: no cortu lbnstante mamey. por 
q..J<" n1' papa Ju ""ª n Jr • Vt:>nder eon •I mercado. 

-Uuc110, puc."S, túmfJame otro. 
-Don tigr-c•, nbrn su boca para que eJ 

r11:111a·y no .SC" dcstrip~ en el suelo. y asf lo vo 
drá comer. 

-Bueno. 

LJ conC'jito bu5có un mamt."y. pero b•en 
,·crde y grande.". .)' Je dijo: 

-.'\.hora abra la boca. don Ugrc". que es
te n1nmt""y e-s:::t~ prrn bien maduro. 

1::1 ti¡:::r eo nl~r·ió fo: boc-a y aJ caer eJ n1am<'y 
fue n tra:bar!":c- en cJJa: mlc-ntra...'i el Ugre QUt.•rta 
~,c~1n:pJo c-1 c·onpjo oprovc-chO p31"8 bnjars~ 

del palo dr mamt"")'. Al tigre ya se le sallan los 
ojo!; pcir 1:1 fuc-rzn que- estaba haciendo por 
sac-arsc.> el mnme-y de- su boca. El conejo. al 
pnc::ar erren cf('J tlgrC'. Je dijo: 

--Cl~ <". hC'rn1nno tigre, me? equ'vofJU~ ,,_. 
te tfrt.'L uno meodJo mnduro; y nos vemos por. 
QUC' ~., n1t> he tardado mucho .... 

s~ fUC' el cor:c'"jo y el pobre tigre tocta,·fa 
C5:!:lr•l ron rl mt1mry C"n la boca. 
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1 · ·Este ~ra u1: hombn_• al (!~e> no te gustnb..1 
'lral~.~jar; nünca qu~o hnc<·i·lo aunque su s~
t fttirn ~:. Jo pe-e.tia: st..• tn posnh:t rl tic:-mpo c:i
¡ l~ntár.do~e norñás c-c-rcn de la hoguera. 

Un dlrs p("'ftsó. vi(.•ndo su escopeta. -:¡uc Je 
· c..~:nl>a lr1r.\!ndo f:iltn pnrquc. Er.toncc.; s.
d:-•:-idió .<' ~:?l.r n t1nh:-1jnr y pudo i:nnn!· !>t.;~ 

ic..·1..0 .. :!v,loc;, c<111 l~1s q~:r com_prO una caja fl'!' 
fsrnrc¡uC" y F-t• d~ <lió ~alir n !a montana. Lle-
1¡.:an~lo ni c:1r;•7(1n fln la n1ontnfln, dijo: 
• _ ""7"Yn 'ny d1•l ir!icln: n1:i10 o n~~· rnatn11, y ,,.¡ c:s d rh0.bln, r:.1 le' trngo miedo. SI suh~ rJ 
d .. ahJo, lo rtHllo t:1n1l1it'.·n n e~tc- cnnijo. Pur~ 

;a ~nr dt• su <tvP~11urn. ~1 tenla qui!! atru.vesar 
lrt tntln1,1ft:" y ri•) ft_·n1:t pon c~ónclc s:il r. J::.,.t~

canijo, puf.s. ju1 alq f¡Ur si ~e C"ncontraha con 
~1 dia1,'o In tf·nia qu(" n1a1nr. Ll~¡::ú n un Jug:1r 
barcincri.c;o ~· dr r<.•¡ll.-ntl" vio venir o un scilior 

r: "1en Jc-prC"'guntó: · · 
:;, --o~·l'", nmig:o, ¿n dflndc vas? 

l _- -lluC'r.o. tljate qur ~·o \.'OY .por un cnm1no 
~ n.Jmbo n ln mnnlnf'in. Dlj1stci que si en-. 
~ntrnba..-= nJ dbhln Jo tcnfns quc m::itnr. ¿Tú 
'1-~ tP tiC"nrs n1it t1n n1 diablo! 

! ._-.: -PUl"S no. ~¡ <•npuc•ntro ni diablo, Jo nHlto 

~
- l~.\onces Uiju t.•1 ~(""f1or: 

'. -Yo sov <") dinhlo . 
-l'Ut•s ~I Jo he- d cho. y eso "'ºY o hacer ... 

a.llora. ¿qu~ nH· vns n hacer, me "·as a ma
r? Yo nunca cun..,itll·1·é QUt' el d1nblo .!l"ll un 

ombrc- igunl c·un10 ~·o. 

..:. -Pul•s ~•. ~o !'OY t.•! hombre con10 tO, ¡>e 
~ yo soy ~l diablo y tC"ngo más poder y 1e 
ka no e..~n todo pur ..foc.lo.- Bueno, i.Y ahora'"' 



r . Y Juan C••ntz., le l!ijo: 

f 
-~i quiere~. "·nn1os • pelear . 

. '! -:-.=u -<lijo rJ dinb'o--. Tll CT~ t; fcrt::J:
a· mi. No •~ m01to 11orque )"O no quiero. Si yo 
quic;if."'rn tr mato ahnrit:i m~mo. ¡ ¡ El s'-•i101 no~~ n~n .. tO. El trnf.:t ~u t."'S~IJ111.:t~ 

t
'Y· dijo: 

-!\lC' 'alt .... rn:itlrL•; si ...ste d ablo lo tntcn
ta JP J't_"J.!11 d .... tlroc:; 

i · Y 1 o•-.11lta tiu·• ,..1 dbblo C'"OrTlr'r~n!J:Q Pe .-¡· 
t •~tah:t 111•no;:u1dn ~1 homhr<", nrll\·inO ~u p<'n
t f"..l\n1i~ntr1: <.'r~tonrl"'S dijo (") diah!o: 
~-· -1...n qur qui<"ro ce; qu~ 'ª~;ir.'\'~ R c-:t!"!lº

r. nnt· junto~_ Prro C:Jft:l \,'f'n··Hl'l ty,_,,.. "cam'"'· 
: me- Jr, ti1•110::~ q11r m:lt:lr n tiroc:;: ti•·r~.--:; qu .. 'T1it 

::.tnr ~irH '\'l'l1:irtl)c;: ~~ siietl~ ''""'n:vtr::K m('" tos 

~4.<n¡:o <¡UP corucr rn lui;-ar dt" uc;tc ... _I r --(_"or; 5:!2"'to lo h:rr~. ;•·;uu· ~. ~¡ '"º :i .. ,ul 

~~~i-ais::.u un:i cnja d~ pn~que. 
· Y <.'ntoncr~ lllt?t "'" cnmin:tn't'" ,. c::id!·~ 

·"cnado que cncontralnn. J~:tt.l C..:cniz..., !{" rn:r 
ba y ~1 d nblo lo dC'scuartiz.:ib:i ,.. comh. Si 

- uicron mntando venados h:i..c;ta qut" completó 
.. · t(9'J·n1inO d~ m3tnr loo; siete ,,cnnd~ ,. 5~ 
1urron. El dbblo, C"nda "C'Z r:au~ n!iña~., ttl ,.e
'i::.ildn, ponl:t C'l rurro C'n !'U homhro y c-n~OW-("$ 
i:unndu ya con1plttnron los ~ictr \"<'n:tri':l!;. f11_;.;:. 
· -IluPno. mirr; con f!"Ste C'Ut:"ro q•.te l13i

~o dl• los "·cnndos te ""ºY hace-r tu cam•s.:. >-

'

f>antnlón. 
. Con10 el d:nblo tcnL& poder. de-eta: 

·• -Eo;tn cnmlo;...'1 )" p::int:ttGr. qu~ h• """> a 
Eiuu.··<"r, lo vc..y o trnn">formnr ic-n un so!o curl•"' 
r~omnucstu de 5Jctc cueros. 

t-:ntonc-r-c. .luan l"(.·11i.r., l'' <,::un~(•: 
.-'-Quf'- '\ :ln1•,c. n hnc-C"r?, si vns R Jle9"drr. 

IC'I ~trnto pc~ro rnn10 Ja nmcn7 .. n yn estA te1tgo 
qut" ro1•rar1::?. tr 1f"'nJ::O qu~ mntnr. 

-Bu("nn --dij0 c1 riinbJo. 
f:nH•nc-rc h,l•!1'1 .. lunn Ccniz3. dijo: 
-H'...ll'nP. pu•·c.; c·orrH• qui<•ra, ,-nn10!'; a h~-

r-:-r L-, n1·~1r-<=t:1, J•u,.., f'I )·o plt-rdo, nl modo. to 
l::T. mi 'irin ro:; mi':1. 

Jfah!ó r1 din1•1o. lf' dijo n Jun.n Cc-niz.n: 
-Ya pont,_• ):1 rarnisn y C"] Pilntn11'\n y tr 

f:'!'l,C"'nC"ro;. Juan C'c-n1zn ~<' puso In <"":lnlls.a 
>- 1 e dijc-ro"n: 
¡ -E.e..~ Jl:Jnt~lfln qur 11rvns tier.l"' siete bol 

~
e:-. f"'n r-nrt:, N1~..._, purctr-; mf"'trr ln mano y 
. !J"lls.""Lo;.. ~Tón· 1 lC"nas ~e din<"ro t' nunc~ ron. 
,;dn fr han'!i fnJtn dlnC"ro. • . 

Y dijo rl diahlo nl hombre: 
. -\·0.11 •. "."' n h~1· ': 011--ii ñJ,u;Stn. !\lua. nqul 

(~ '.' •.J(" (·~t:.1noc; r•ltlllC"ando. t'n e.stu IHl'dr:i 
oJf" J·•. t• '"" \ilflH•<:: n rft~pt.·d11: 1ú t.Jrnc~ flU~ 

~ J··.•r •·I n1_u11rto ,_ nf]Ui no~ tt.·n ... ·mos que •.·i·r· 
o.n:rn dP ~ic-tC" nf10.~. en C'l'=tc nll~rno sitio. En
tt.·JLt.:::. 1.i 1<• ti1·rH•<;o r¡ur it" dl'Sth• nho1a IUISUlO 

~ 0t r<H. 1 dr• ]roe Sl•·l(• :lllP~, <"J lf\Jt.• )}C'J;U·~ 1'1"1 

in._ fl.'. ••:;.:- •.: c-J qu,,_• vn r. i;:an:11· v c-1 tJU.! llc·
t:ur::- nJ ull rn:. pi1•1t1~· ~- el íJUC l'·•"l~f:1 pa~.t y ~! 
:~t.lt:' ¡:::tna c·ohra. ~¡ s::ano )"u. lt.•n¡::c1 qUL' cerner 

T1tn1bj( n fl• dijo: 

-"J.· r!.•jo loffu 1n f)ll•' tJlliC't a· h:tC"l.'I". pt.•1·<., 
dt.·l~ '!t~ 1 l•uerrn J:<·n1P; te- ,·n~ pnr ri rnund·J 
~- ~ tcv!·, f:t t:,("flf.' pPht f' la tit•nc~ qur U\ ud;u· 
ml_, •• !=' n , .... r ,., .. "· ti·,,..~ CIUP H~"LHl:u· 

0

n Jo-; 
".:-"' l:lt11n1 ... 11c·li11-...: lt·~ lil'nc·s r1u1.• d:u· '1111c10 

!'o '\ ~:-_.~...:. :. n1t>lrr nl.:llln, poi que si nhu..;a~ de 
l~c r.HJJ•: .... te' ,.~. u ir 111:11. ''"'' handia1.;t11n•11lL• 
•. ,¡ r.1 ... rno lt• r111• <1:t.,. n1uer-to. 

Y dijo Ju.in Ct.•nizn: 



-Dueno. hacemos eJ pacto yo. 
Y de nhr. desde ese mon1cnto se dcspJd1c 

rron y el hombre pensó; 
! ' -Yo no tengo que ngurrar cUr\."no;;. sea 
como quiera de barrnncosa, si ntrnv"eso rio~; 

¡ lcn¡::o qu~ pnrtJr dert.•<.."ho sin quebrar. 
: Y se ruc- der ... cho. .!\.!á:s ndcJnntr suti<'\ •' 

-. l:J orHln de un pueblo y seo dio ni encuentro 
~n unn señor:. que.• rc.•s.:rc-so.b:1 de trucr u.,:::11a 
Cuando ~st:; vio al sc•flor biPn ba1·budo, de c.1 

~n-i!sn y pantalón ''" c-ucro d•jo: 
-;Ay. sctior Jrsueristo:. Ahr ·vic-ne eJ dm 

b!o. 

Pero cJ señor nlirnhn por tollos Jaclos: 
-¿Por dónde \."iL•nc cJ dialJJo?, si yo no la 

\teo. 
Asl dccfn el seflor que )levaba puesto su 

. chaleco de cuero. Enances Juan Ceniza le d•.:
cfa: 

-Señora, no te fw~ns. si qu·C"I"es tlincrl.J 
•te voy n dar. • 

-¡No!, que tü c>l't.•s C"J diablo. 
Y de susto se c_·:1yó In sc-11orn y le <.lijo: 
-T .. cndC" tu mandil 'JUC te voy a cJ<.r 1Ji· 

:: ncro. 
-No quic1·0 dinero. 

f. Y l\Uró para arrib:t. ni 
. y djo: 
i -;Ay. Dios mío! 

scnor todo b:irbud,. 

--Qu6 d1nb:o ni <1u~ nada. 
Le- dio una patndn y Je dijo: 
-Ya vete. 

E1 •lk-Uió adeJ•nte y; pasó .. 
Encontró pob...., y •Y>Jd6 ,¡ · 
fn tdcmpre •delante. Llegó • - ~ 

: que pudo snl r 11 un pueblo que 7i1 
;Y que l~nln au1orldndes y cari:M ......... 
~ JJci:ó hnJo un Ir.cho como un pobre 1"'1!'111~ 
~ ::;uc!o y npcsfoso y se dur-rnitJ sin novalad• -pe 
; ro no 1;c daba cuenta de que ahf era una ¡... 

crandL•, que- ern u..ir~J rntonCt!!'R eJ ~6 
. ~• fam~·1•to dr" un ~l~or que se estaba queJnn'1o 
d~ tdstez:-. E...;1alm sufrJen<.fo y .Juan Cenli' .... "l 
pensó: 

-¿C<.rno fe harl-:?, pobrecito. ,ese señor 
s<• l"S!;'i n1urir11do rn Ju cárc~J. 

Al otn> diu muy tc-n1prono se le\.~ntó ~· 
fue- nJ ju?~ado y 11rr,::untó: · 

-¿Quit-n ~s <-1 seflor 'IUC" sc ~stnbn :¡tAt?
j:.J. :.Jo nnochc 

-E's un '\'·r;o canijo, bnndido, ratero, y 
tú. ,:qui(·n i:orf:"-.;, quP vi~nc--s n pres:unta1·? 

-Si .:. ce.;<. S<"flor qu~ se estaba quejand::> 
· nnod1e fo f!L.1djrn1 s:iear, yo pagaría lo qu~ 1 
debe_ 

-iC...''or111~. c-ómo '\¡ls a pag:nr el delito del 
!-'f:-flnr. si ~l dcf..._~ n1ucho, tú cf>mo '\tas n podl'r 
p:..·~rro. non.·i~ ,.c> c-ón1a undas. tucJo suoo. 

- a:ua.n;ro!i"r.r .. nr)(_~loso. 

Ent.~ contestó: 
---C:Jrnm•J:i., pues. s!iqucnlo. sJ él qu1ctt 

su· llbert11d. 
Y sacnron :il se~tor. que ya era anc=a.no y 

E1 dccf:1: 
-Es que mt_• cnfcrm¿ y Pcdf prestado 

<f;r? ºP•. 
· l.>rci:•n las nuforit!ad~: 

-¿Qu6 v:i n hncrr si este scflor debe ur: 
resto d<- <linr•ro: un trnrtteo? 

Dccin .. lrrnn Ceoniz..,: 
-S:1ncn1rnrnt•Jo ni scfior. yo de'\"U<.:1\'o 

<"I tcf.rnt~ de din<'ro; si quieren Jc:-s doy d.:.s tP 
nntc-s de cUnrro. 

-¡JJf,i.1J,-.!, traiga Jos tr.natrs. 
Y sac:nba dineoro de todn..c; 'lns bolsas d.:iJ · 

Jn.1ntnl6n y usi se- JJrnó el primc-r tenate: enton 
ces tn1jeron ..-J otro IC'nate y cuando ~.;;tuvL• 
11.c-1?.º Jo cirjn ron c>n Hbertad. E:ritonccs 'lije. el 
,-JrJJIO: 

-Bueno. seor1or. ya que lll pn¡::aste todo, 
ni n1odo; te 11~--\:o.n mi casa. Tc-n~o 1res hi.in~, 

qui:- t~ gustc. ,_. ;yn que tü no mi'! csttis ex 1gicndu 
nnda. é~tn va n ser n1i voluntmd: te! ''ºY a rP.-



~
hrl' ti;;.;•hiJn y,.,. vai ii k•sar. 

·• ·DIJo Junn Cehl7.a:-;' ~ • 
- ·-Yo no t .. <!>XljO tt11da, pc1·0 sf tél tl~nes 
:. ,cJ..:"o, ~o con J<&.sro me Ja Jlevnrfo o la reC'1 

cin. 

¡ -1\tir·n. ii;:tc-ntr rsns cor.PI·~ 1'911!'5 
.,u~r:~s crr eol cuc~. l'ftftllra1"'~t.e·bls 
j!>ucnos pnntnlonr.s y cnmlsos '-~e. d.,ncle 
r-:cnc_•s tu rompromino. ~~~~~· ... • .. t~ 
t -Ustccf cómo Jo $i1b(!>'. ' ~ -"';.~ 

1.:ntoJlC"t•s ,t.:::. ruaron a Jn cm;n dt.>J ~rt1•JT. 
~¡,,,_.;:.. '''~~ rnuc:1ae!ws; Jns dos n1:ls n1nyon•;; 
fh• •. :11111: 
. --¿~·\_la (·,. , .. a n quro1·rr n rsfp u1u~n1s'". l• 

-Err tocio~ htcfos crue hns andado hl! •'1-
r.ir:Jndo junto n ti. nromp::ifiancfote. rtomds i¡ur 
Tio nu:• df curnla quP tenla yo qur dcscnn~nr · 
'n mPdiodin y r·n vc-z dC' dl•sc:in~ar me OJJUlé' ¡,_..; .. ;,.•o Ur- c..:uc1·0. n1~cl.'l1do y har·t.ud:>? 

,. r.; ... ~:il!rron. lrs \'alfo i:riHo pC"ro Ja m-:· 
Z.or sr 1•: J!>u <L'.:'C>tl! e: 
; -Bu~·nr-Jc- dijo n su 
. tr S:t":"ó <':• J:i ,•:1 cc-1. donde 
T>~ra to~f:1 r u v;dn. r11H·~ yn 
_nc.:-p~n :1 C"'."';f<' hnml.>J C'". 

p:ir•:í-. :.:i r¡ut· , .. , 
rstnh:ts con1l·.•rio!d:.• 
e :-'nin tlt cJic,._;;. ,-o 

Enronrrs rJ jo .JU!lfl Ct·l"..iz:1: 
-Ut1P110, f'f'rn nfrnr·;1 111• fflP r:1~nr·r- tucfa. 

,.,, ro11tig-n, yo si~o rni cnrr1·nn A~1uf tntJr.;q 
dos an:~Jos: uno te Jo cfrjo ,_. u11.-, rn<• Jo llr\"o 

.:\" ,,·urlvo ctc>snuC-s de tn•s ur1ns. 

El ~it~tri('t !>U r:in1:1~0. ~C" fur> '!>. !'P fu·~. Ya 
s:i- !'>irltiú c:trr se• cau~:ú y 1;r11só: •·Yu le lull:r 
ut1os di;ic;: pan• cun1plk lo'i.: ~···tt? :tf1ns, f .. !nffn 
•un cf¡,, p:1n1 qtJ1• yo IJc•t:fl<> :'1 Jugr!r· irJtl:rarf~, 

·rengo qtJ<• J J.-..~:: r "' 1 <•<> doc•1• íf<•t cffa f'tl punto 
si Jlc-1-!o n1fi!-'- t.;:u·du, UCJ. sé- qui' r•.,sada cfL• n1f ·• 
· Y el" :once.5 se vuJtc>ó eol sN1nr y ~c ,·Jno C'O 
n~o ,.Jcnto. porque Je hnbfn lelo blc>n, no hnl1ln 

:l1cho n!n~!'lln J>C"'C":Jdn: ~ú vino ñcrC'ch"to y ~unn 
do Jlrg-<1 11 Jn picdrn. yn ci·an las d08~ de? dla 
dC"sput"s rf':" unos p0rPs mh:ufoc;:, yn \·rnia f:-1~1 

!blén rJ di<'!IJlo; r>rro se.- qurdú 01trtis- y \..·c-nt.1 
con un<1c. lfnm:1radris de Jun11J1·e. qur .. rn su 
·nl~chn··. C'ra r1uro fuei::o: C'llfoncrs el ~·.:1\nr. 
,viendo r~ro. r1c-n.s6: 

-Ahorn qu"!-, yn one \'ttn a rocfC"ar ck Junt 
tr~ r.lC:- \.·n;, 11 q11-:>n1nr. t('ngo QUC" sor>... 1rtn1·. 
por<JU(' si rnc huyo no n1e c-ncur-nrr:i PI cJj.r1lJlo 

Enlonc ... •s ~·I sr espeon~. rfijo: 
-.Jaa, Ja stu•rrt>. 
c..·unndo '"ª Jlc•i.:<1 m6s c-r-1·ca, la turnhn..' S•• 

fue np:i,::nncf~ y c-rn r1 d:al.Jlo, no era Jumtre. 
Ja lu1nh1·c crn cJ dfrthlo; y rrrtonc~ el S('fiur 
dijo: 

,11ar-..i lfcgnr, fl!'TO hle ntrw:;~ de cue)qul.,.: fer· 

:ma. -r·:-;tr caníjn, yo hr an'Jacfo jur.to: con 
C'I dinhJo en todus r1.:1rtc-s --dijo Juun C-=-n z:a 
f.Jeo pr>nd1 l· mi..; buenos trajrs . 

5,.. r:i~uró :-· cori.,.ir:uic'J un cafJ:lllo C'<HI_ mon 
rur~ f.JUt.•11·1 '.\' fr·c·no<> d~ or-n ;y se fue- u llqUtl 

puc-b1o dntHJr• t••nfa su compromiso. 
J.f('[.!nrrdo. nP1i í·~lttbnn lns dos mucJu1c.•haS 

de n1a\"or edad. Cu;uicfo \'il•ron c1ue H~ó 'lflUC"J 
sc-r1r.>1· ·h.:en rnrrin. ~e salieron n rwinar. se WJ· 
c.¡ul.-nr·on h c>rl, !H' r1jntaron y quedaron slm
f>6! 'rnc;: -'" ~-:] rru(>ri~n •il muehaeho. 

Lrt rn.-uPr <'~lah~. en lu c-ociri:.t haciC"n~::> 
suo;:: tJU€•!i:1cc-n•s, y cunracJo llegó n Ja casa Juan 
c..·cniza le- rfijo .-. J \"if'jiro: 

-.P\ti \ ic.;ira c·s cori <."1 1·n de- vrr e tu hijn: 
yo tc•ui:i 'J:rf' rumplir ,-.J compron1i50 c-ou eJl~. 

-;Cún10 \•n n ~·r!, si mi hijn tiene com-
1>1·om:so co11 un SPfmr que v"stc pantnlr)n Y 
c-un1isa de cuc-ro, t1l no eres ese senor. 

.Junn Cr_•rlizn le'• J>:tSr1 rJ nniUo que le ha
bla dc:oj<"1do, ;,.- vic·ror; que era el mio;mo. l ... H. mu 
c-httchn dijo: 

-Ni morfo. si ya llegó eol hombre, me 
yny n en ~n r con ct-J. 

Y f;:s muC"frnchn~ n1a.vorcs se nn1u1naron 
J1:1slr1nlc-. No ~oportnhan C"I enojo. Unu dc
<•l lns sr_o t"1·6 ni 1'07.0 1Je cnbC"za, y la otra nga 
1·1·ú un.n. rinta y se colgó dC" un •.ir·bol. 

Ln~ dos n1urh<1rhr_~ ~P murfl•ron y se 
cora·Jrt icron C'll n1ulao;. Enlou-:·::-s cJ dinbJo 
dijo: 

-fluc•!=> unH se- n1r rscnpéi. pero .1 c>stas 
dos me Jns llr.\'O )" ser·tin mrs mulas. 

Por eso e-~ que:> J:i~ hrstias mul;arf.•s son 
dc-1 dinb1o, porque rso oCJu-rit) en nqucJ t em-

-Buc-1:0. ~-a lre.(!'asfc. po. 
El dinlJlo Je- dijo n Junn Cc-ni?..:1: 
-Yn n1,-. J::urac;ft•. ins dos son rnia~. 

-JJi;o ch• Jn SlJP,.IC'. JIOl"fJIH" s Jfl t~:yn.;. 

-1.:>c~~dc- lue~o ~un rnfns Jas dos. 
-T\•ro C'ón10. ~¡ '!>"O te- gnnl'. 
E11lo11C"c•s diio: 

Y lns muJ:rc;: h11,-.11t:1n nw.t;ir n ~u cful'1l:> 
JlíJJ't/llP fjrnrn c·~riidru cf,• cfinbJo. 

[ •• - _=: ..... ~ 

J:".;;C" fue- C"I c-nr>ntn de .Ju:in Ceni;.i:u. 

Tom::rdo dd libro Agua, Mundo., Mon 
f;,fia; de r.-, Unld;,d Rt:!'gion.">I d• Cultu
ras PopuJareos de la SEP. 



:V) 

o 
1-
z 
<( 
en 

ti) 
. o 

~ 
~~ 

~; 
~· 
r.:-:-:-_ 
L 

ltlAIUO 

ACAYUCAN. VER.. DOMINGO 11 DE ENERO. D•."JJ!ll.7.: 

En nrJucJ tk1npo h:lhin un nntC"¡m..saclo l'J' 
n1..• CJ't._•ia PU In fiP5t .. , de .. todos los !=>nntos··. 
sol:1nH•nlt.! Jo~ oclhha a Jos ~antos difuntos. 
L><..•cín qut_~ Jos rnurrto~ ~·n nu cornen, ni cscu
ch:-.n las \·occ-.~ dr• ln!': ger.tc3 ~· no tJcnen t.>l po 
dr>r drl ciP]o o dC'f C1·isto. 'J;1mbi(on odiaba y 
nlnlf'.o:-tal1:-t n ];:~ irn:'ij!r11C"S de Ja Jclcc;in. E.J 
fg11n1·:intc segufa o~linnclo n l:i<:" ch.•n1t'is g<?ntcs 
<piº ih:in .ilJ 1mntef1n n \"('!:tt·. Lt's deci:-i no.;r: 
''¡.J •nr quL· IC"!' !Ir··· ;i.; r~::i~ oft cnd;i~ y <"'Sn:-; fru
tas y rornida, s1 Jn~n1uertr-,c:: yn no eomcn?; si 
en su vic.J"J: no cnn1ier-on. mC'JlO!': ahora''. 

Pc1·0 sc-gtin c1°c.•('n Jo:::: nrP·hr:os: cunntt~ 

un~1 hnhln n1nI do rlro cl ln;. nns c~cuch:in y 
ca~tir-nn :.'" ~nn n1ilrn::n1c::fl!' cu~1ndo uno Je!' pi 
de rl bien. 

Eo.::-:- .Sl'flor, r¡u,.. ign<lJ·:1h<t :-1 lo!== muerto~ :.'-" 
n 1 n~ in~o"1c:::c>nc::, C'J a un r:1 n11••·!':.'.:110 :_\." s!t·mpre 
c!--fnli:i tuJ1 rnclH·l. ~a!ió un d•a dp ~u casa Jlc
.,,.tu1do .su mnchctc y .su hadrn: nunquc no fbt1 
a lcrtar. le dijo n !'=U c.::poo.;a riuP no tenfa leña 
para hnccr lns tortill:t~. El borrc..chito salió 
o buc;c:nr la lc>fln y fup h~1cin: In finc-.;i: ni JJ0-
(?nr C"J1cnnt16 un pnln ,spco. 111uy l:irgo qUC' es 
taba tc>ndtdn C'll el ~ue1r.• l'CJ ~., dC"l pnntcún. 
El horrnchilo c>n1pc-z(J n tro7n:rJ0 en pc<lnzos 
DC'~PU~!" de c~tnr rajando u1n y otra '\"CJ: en 
\Jn c::crlo momento ~P Jp tn1h(: un pie. J>rin1cro 
SC' le t rnhó el h:~c-h:i c>n Ja 1l'f1n:. l1F.•go, n.:> pu
diernn .sricnr eol ha.crha rl, 1 n Jefn le 1nc116 el 
piC' (·~t<-' ~C' le trah<'i tntnhi(n :_\' p} 1ncha se- sntió 
qttrorfnnrln rol p:~ clr: h\'rrz1r~hit o t i·nbaclo en 1a 
lcfin rnjh<b. 

l\I~s tnrcle '\·io el horradiito que yn no po 
dt.i. ~nC"nr t:u p·ca <fr la 1rf1:i. Jlnhla ido n leoítar 
~r: Jn fnrcln dr un dia ft>~li\o: "Din. de los Di
funto~·· :-· (·J nn n:·~pC'f:tha las dfns fC"Stfvos. 

E1·:111 :-·n lns ~ict'~' d<:' Jo noche y no potJf.1 



zafnrsc de- lr• kf't:t. Ernpcz(1 n i:;ritnr y a s::ntnr 
3'' nnd:c lo cs.:cuclrnh<l. ~· ln noche- ibn ~Ynn
Íznndo. Llornba que no podin Z"lfarsc de la Je 
~ftn y chillnlia. con1n ur. niiio. Luego de repente 

c~cuchó \·orc-.o::. qur• \c>nbn dialo~n.ndo y que 
lhan 11ns~ndo \"i!'ihJ,·r11entc frcntr n l·l: 3C que 
dó cnllndo y J~ nodH· !':"! h1z~ siJC'ndosn. F-.:::tos 
p::-n:;onnj<>~ Qu,.. 11~~~·'.1h:-i:r-. frcllt~ n ~I crnn "Jo:; 
n1ucrto!,:', q-..10:- i1 •.·:1 plnticnnclo a'=crc:i d::.- sus 

f,1n1ili~\<e:. ("::<.:\·> J"'I ~·•11~.ic ib:1 clici<'ndo 10 í}Ul.• 
su fnntilia le h~ll ila t 1·aldo de regalo. lll':ln tatn 
b~n hnhlan(ln dt.• co~n.:; de corn<>r, corno tJ:ttl 

de n1uc-1·to y lk ,·..:·1~1~ y \"elador'1.s, flore-;, c:o
rotu1s, r;:i·~?~. t::1·1 iJ.:;. flp rr;jol,.~ ti.-.rno~. na
rnnjn~ ~· J•l:'i: '".!1·-·: LI 1m1T:tchito c~cucha~:i 

Jo ou<" c1i·c:i:i.n ~:1.:: 11n10rtos ,. lo~ vcfa pa~".11" ~n 

hilc
0

rac:;. Los mtwrtr_•~ iban ~argado~ de rcg:itos 

en cnnn~to~ ,. e!:>t~~ban contentos de que sus 
familia~. q~I(' ~·¡..,en todn\·in en 1".1. tiC'rr~1, tes 
trajeran rC'gn1o!'!'. J J:1<>tn que un rnucrto dijo q• 
su famllia no 1~ hahb traldo n'1.dn de rcg~tlos 

ni comida; C'ra famiJiar del borrnchito (]'.lC 
cstabn en 1a leila y l·l escuchó l:i.s pn1abrns 
del muerto. Et horrachito ~e quedó trLc;t~ por 
qUC' el muerto nsi dijo y se puso n llorar c0n 
gran scntinúcnto. 

Pero dicen lo!'= :;11c!3nos QU(' los rnucrtos 
corncn , .. hchl·n :l!.!U:1 totlnvla C't~ C"l n1~0:: n"l l :'! 
E1 bon:nchito Yn c.:;ta\Ja con s~·ntirniento Y 
rnfl.s lloraba y ~~ pu~o a (>cnsnr qur 1 os THUcr
tos sirn1flrc> C"~('Uchnr1 y son rnilagrosos. Es
tuvo nhf tod:t Ja noche. pues aún no podin s:t 
car ~u p!c de la IC'fla. Cuando nmnnccló, \'lo 
a un scf101· queo cr·n su vecino y ,·enfa hn":'ia 
dondc ~l cstnbn: de repente habló el borra
chito y pictió n~-uda n su vecino. En el neto el 
Ycclno le dio su ayuda al borrnchito que tcm 

bJn1m dc rniedo y frío y por 1os visiones de tus 
11c.-rsonnjes in\'islble~. los lnmort..Dlrs. Nc-
cr!==itnrl•n rnudHl ftH.•rza parn sacar el pie dt• la 
Jcft<t prt·o ~e pudo znrar con gran dolor y !-:C 
quedó nluy Jnstintndo en el p;c. El vcdn:J lo 

11r\·(J n ~u casa. Cuando JIPgaron, 1a e~p . ..,::;·~ 
dt.•l lHJlTnchito n<.1 lP creyó qur::- hnhia idu ~: lc
fl.."l.r )" !irwlnt<'ntc creyó cunndo c1 VC..ªcino ta•11 
blC•n dijo C]Ul' cUti lo cnC"e>tltró trabajando 
S.'.l pie rt1 ln lcfia y tcrnhla11do. El borrolldlitn 
~l~ pu .. r• a c:untar a su fan1i!ia lo que p~.:;:(1 en 
<·l rnon1t~ y su mujer dijo c1uc el la ere·~ ó q· 

hnhia id11 a cn1hd .. ,gar.c;e en la.e:: cantin:.s. l~-:i 

n1onlt· ll'' hnbía traido nada de lcfw., flrt'"1n 
n1'10.. t 1 ~j,, ~u nt:tdlf•tf· :y ~u hach~ y n1:'.'1.:;. bien 
ful' n ·~n'.·ontnll" l:i. tl·.·~grGL'in. El bornu:h:to. 
n1uy ignurnntc, 110 re!"pctaba a 105: dHuntus 
nin ln!' hn~grnl~ y entonces le dieron un;i, J~ 
clón: ln rnzón, la jus.ticia y un entendimiento 
par.a jan1tis olvidar c_-sa lección. 

Pt•10 l'l borrachito c-stuvo todn una n<:J
ch<' c)n ln que l] C'Va un recuerdo que jnm!ic; 
o!v:d;11.'1: l':" C'C'ntn el cner de una ~ola de 
ni:u·1 qu.-. ,·i11c d.Pl dt·lo n ln tiC"JTa y que dn 
vicl:i y ftJC't"Z~ n ln~ plnntns y asl le pnsó n (·J. 

Tomndo dl~I libro Agua, Mundo, Mon 
t.:1f1:1; de l¡i Unld:.d Regional de Cultu
ras Popuforcs de I¡¡ SEP. 
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llucc yn vr•rite nf1os, nJ f>t_•flor J-~cUpc de 
Ja Cniz le SU<'l'Cl16 un c·aso. EJ scflor es cam· 
11('.sino. vive- t•r, J 'ac-J1•11r· .s,·c-o, r•n este- mu· 
11ic1pfo de San .Ju;in c;uid11co\0 i J'.:r .. 'l cJ mes d~ 
octubz·e dc- rnil no\'ecientvs cincuenta y ocho. 

J·;J f>eflor Fe1•JH' e1J1J•t•z6 n c-ontnr C'] cuso 
que Je Sll<'<·d•f"• )" drjv qur eada vez que Jo cucn 
ta Je do11 g~1fl:J!' df' l J'•r·nr-. EJ trnhaja c-n eol 
cnn1pn, <·osn·h:111dc• pil1as, r1J:l1nnns, maí.r. y 
otros cull1\·p . .;;; rut'1'-. JI·• tr:ilJajndo nnt•·~ c~>n ma 
zos, haei<.'tHfo t•u:1l•p1t••r t1·uh;1jo. Adcrntís de 
trabajar ,...,, <"I can•¡i-. ~~tlic• tocar Jn jnrana ... ::u 
Jo~ velorlnf':". ruan•!0 n1or·in un n1flo, a ~J bus· 
cah:•n para rJUP f11r1·:1 n torar J:1 j:.irnn:1, JHJt>s 
h~ pa~atian tJnP."' «tr·11tfns p<·~os por su tocuda 
Tl!rnbit-n cuando ~~· :1pn1xirnnha Jn fiesta de 

Jn pn~·d1;n cJt"J p:111 t'•11 dPJ pLu·ho, rJ rn:lyordomo 
dt.• c-sta f1(•c;:t:1 iba a indfar nl S<'fn1r FPJipc a q• 
ftu·1·a a lnhr··u· ln~ \'Plrt!" ele cera. y .!e 11evn· 
tmn !'>tJ n·1~aJr1: un PtJarto ch.' aguardiente. p;:J
rlf'S, dulc-c!-· o tnrt1JJa<.:. AJ ig-un.1 t.·n Jos con· 
,·JrJn!":, c-uar:ffn haei:in un cas~imit'ntn o p:1rab.,n 
una cas;i, n l-J hust·ab:111 pnrn que.• matarri ni 
gnnado o nJ cerdo ("JUP. ~e comen en c-sa con
,·h-cnc-in, purs conoce rnuchn~ acth•idndes y 
sien1prc ha ayurl::icln a su::; f"em<"jnntcs. 

-C:.o.;to~· n1uy contento por·quP he- ''1v1do 
Jurhnndo y en n1i trah.'.1jn nuncn OH! pasó n.ida 
malo --d~cc> c-J ~!.'f1p1· F<.·lipL'. 

.AJrnra ~,.. sic-11f P \"iPjo y ~·a no le.' da por 
hacer trnbajus pesados. J->rc-d1ca el Evangcljo, 
dice que entró en rst:t reJigiün porque tornaba 
mucho y ahora se ~;-:·nte rnuy bic11 :-;irvJenclo 

a lJio~. r:J t:JS'.u qu0 110.;; rcd<.1ta es c-J siguiente: 

I.::n.1 el nH·~ dL· octubre cunndo fue a un 
velorio. A su cuflndo Je~ hnbfa pasado ur:n dc-s 
grncia, pu<.•.s !'C' le.• haJ1fa rnuerto un hijo. l'or 
un p!qur:otc do:..• una \"ihnrn !=>U hijo r,cardró la v1 
da. Entoures cPJ.,fw;ilmu los nue\'c dfns ~e 
rnucrto cunnrJn :isic;:Lir·,. /\eon1rmfió todn la no 
e-he•, y e-orno es co~·rt11nb1·<". pasal•an Jns cc1pus 
dt• .n.r;11:1nJk•11tP. ..-\J !'t·rul'i¡iro 110 quiso beber 
JliHfa. El rc•pnt·t idor \·pin flllP c:-t::ihn ~·n Ciln

~ndo y fp in~isf fr., ryuP f<1rnnrn una~ copas, y 
J:is ln1116 ¡1:1nt podez· ngun11tn1~ r.star ycJnndo 
toda la noche. 



Yu en Ju•nt.."l.finna tomó café "' comió unn~ 
tnmnlc~; dc!'<:pués salió de nhi ~fc-~pid1(·nrlose 
de su cufindo y Jos fnmilmr~ que lo rstn!1an 
ncon1paf1ando. J Inbfa cnrninttcl~1 uno~ ktlr"• 
rnrtro:;. y ni llegar n un crucer·o doudl'.." hab13 
un c.."1.mlno que iba ni rfo y oti·u cnm!no. quc
es el del Eni-lnnl Colorado, ~inl1ó 11'-• pronto 

·un ni1-e en todo rl cuPrpo. Era un 1111-l' d1lr1·rn 
tea. pero al poeo rnto ~e sintir'i h!C'll. }l•• 11UP\"tt. 

ni dar otros pa!Sos vio qur \."t·nian d.->~ chn
mac-os, r1 n1nyon-•ilo de <"11 o~ t rain n 6U hC"r-

· nt:.nito eargfindoln en ln c-~paldu. Y <'n!-'rguidn 
Je habló rl mayorcito: 

-Srrlur, ¿a dóndC' fue u~tc-d? 

Y Pl ~cfior )p contPst6 qur fur- a un ve
lorio n d(_•jar RU 1 lrnosnn y ~ ncornpaOo.r n su 
cufl:ulo c-n ln velada de los nueve dias del 
fallc..-cirn1cnto dt..• su hijo. • De sta fornHt contenzó la plática cntt·e 
el sPl1or y lo~ rnurhachos. Pero cJ seflor co
mo que pn::.>scntrn nlgo que nj él misrno se ex 
plicabn qu6 era, por qut! ese tc-rnor hacia Jos 
chnmucos, pues en sus pensamiento se dil.•cla 
~l solo: ••yo soy pcsendor, pues h<.• n1atado dt 
f"crcntcs moj'.ln·ns ~n r,;ranch.~s c .... "lntrdndes, Y 
he ido a n-w.t:ir en vnr:os Ju~an~:;;. con ata· 
rravns anzuc>Jos y hasta coro d1rw.mjta Co 
r11i~os con :ni f:in1ilias las frp_-:.,·a~ n1ojarr•1s 
que yo obtc>nfn, pero ellos no ~:ibian en qu!! 
f"orrna Jo J1ncfn. J lc ca7 ... -ulo dP noc·he nnintnf~s 
con10 el "'cnnclo. mn.zntc, tcpc~cuintlc, nrn1a· 
dilln y jnbal f, y Jo he hech~ rmr· Ja necesidad 
ele- eorner cnrn<>". A (~1 le vino c-:::a Jorrnn dca 
acus.arsc <.•n el pensamiento pon1uc Je dc-;
conccrtal.Jan los vctidos rJUP. los chan1ncos 
tndan puestos Los vestidos rrnn como los ri• 
l le\·nn los nifios nl bautizo. y los dos cstn
ban ,·cstidos en esa rorn1n. Con10 si le hublc 
ran nrfi\"inado el r1ensnmlcnto, lo~ ch~uuacos 
le dijeron: 

-A usted bUscomos, seftor Pehl'DnenOll 
que le en.usemos molcstllls, .. pueg lo vamos a 
rcgr~"SCl..r. 

El llil'nor leas prl'J::"unt6 n dónde Jo Iban o' 
l lc,,-nr. y rntonrPs le entró mi\.s miedo. J>c-n-· 
s:alm lns cosns que- ]e podfan suceder o quc
c-sos chnm;tro!' fueran diablos. 

l..ro; plcH6 rntonees que fucrnrr mds cla· 
ros, que- Je dijeran qu~ eslo que quc.rrai-i. Con 
t~st(, uno de el los, alzando unn ensarta de 
mojarra.e;: 

-~tii-n Psl<:s nlojarras. ¿cómo Jns ves? 

Pues hnhf:-111 :-;anfinas y mojnrrns scc;ts, 
y unn qu~-· ot rns c-stnbnn frescas. En la hoca 
unns mojnr-r-:1s t('nfan anzuelos, y otr:1s scrl·1 
les de hcrid:1s punzantes que ulgunos pesca· 
dores Je-:; hnbfan hecho aJ estar pescando. l:..l 
chnrnaco 5.igu16 d1eil:•ndeJc: 

-Tú l.Jif.•r1 sahcs qu(- tr:iigo en lantano, y 
has inalado n cslos poh1Ts r~cc:es pero c-n gran 
dr•s c:tntidadP"'. No erf.'s r-1 ún1cn, pero pr.c-1...·1~, 
nH'flff• n ti t<' dar·t·n1os f'l n1ensnjc Avisa C'n ,.1 
pu<•bJci dond .. • \"h·<·s qui• ya no deben s'-"guu
m:ttanclo n lns n1njnJT;1s. Dcspu~s te ir.is: a 
otros pueblos co11 la notil"in. EJ dios clc-I fl!=:Uíl 
cst.1 muy C'nojado porque IJ~n acabado n sus 
hijos con r~;i dinan1it::1. Y tit•nen que cun1p!1r· 
porque- si no obr!d("C."C'n sr secarán Jos rfos y 
Jos rn:111nnl1ale~. :.· todos los prccs morirt'ir:. 
Para C]UP <.-!'=:fo ~o succcl:-i fC'ndr.111 que sa
crificar ..adc:>rn.1.s gallos colorados en todG~ 

lo!-' rfos, pqzos y n1ananti;dc.>s. Princ.:ipalrnen
tc tú tic1,cs C]tl<.' h:icer una ntisa. para qup .:isi" 
el dios de~ UC"\.:1U fp perdone Jo que has hecho. 

El sc.•fior Felipe crPyó que ellos iban a 
c-ontinuar su cnrnino, pt>ro no fue as! pups 10 
l lc\'nron por otro camino QUC" vn rumbo ~11 

.;ug-:11· que le rliern Piedra de Sombrero. En 

el tra~·Pclo IC' ihan rccontendnndo unn y '\ .. t
rias veces n1ds el nH'n5njc r1uc 1cnla que dLir 
a Jo~ pueblos. 

./\. Jic!'>nt· clr r¡uP 1li'\·.nbn unns cop3s ch" 11 

c.·or Pf1 cJ cuerpo. 11i aún n!"f podía cont rol::tl" 
el n1!edu que se había npodC"rac1o de ~l. J-Jasta 

"Je- da.ha po1· 1101·nr, po1· gritnr, y pensah:! n ln 
'\"<'Z: "Si l'.-!->IO!-' SOll UllOS charn:.icos, i.QUC:: P..l
d1·far: hacc1 rnc?'' 



Llci:;uron ul sitio de Piedra de ::Somorcro. 
,.Eslu piedra e~ del t11mnt10 de una cnsa y tie
'ne unn parte" ecnno unn ctu•vn :\_. C>Sl•.\ muy hm 
pin. Ahf plL:.ticaron 1111 1 ato y drspu~s Ir- c..t1jeo
ron qur. ch•bla cun111l11 1nuy bien el encnr¡:o q• 
Je hubtn.n hPcho. e 

-J>uedC's irte n tu cnsa, pot"que nosotros 
yn nos vamos tnn1bi(n . 

...,_ .. con10 un ni1 t• th'~ap:11·cderon y lo dl"jn 

ron solo. 

RcgrC"~ú .n :-:u pueblo ~· :-oc fue dir<·ctnn1t•n 
te al npa1·ato dt• ::::on;do para l lnn1ar n tod.n 
¡;ente y co111u111ea1·1L· l'I nu•gsajc del Llios del 

ng:un. 

Dr inn1ediato ~,. rcunit·, la gpntr y ~e t"a
tcrnron el(• lo quP }p habla sucl.""dic.lo. Se lUC' 
Juego con ln scflon1 Tnza. CJUl' dal1n hur>n di:1. 
Su cotup;1t)n• 1(1 hahf¡¡ nrornp:1fuHlc' C"uando 
fue por 11rinn•ra vez. La scí101 a lu onc1rtó có 
rno hac<-·r la~ cosas, y le nvisó cuándo iba :s 

11eg:ar c-1 huen dia para hacrr ln Ct.•J"emon1a. 
En 1 primer buen día ~aerifreo el Jlrimer car 
llo en la Piedrn de Son1brero, dond1• qu~
maron velas y snhunlf•rio. La Sl'gllr1c1:t VC'Z q• 
llegó c-1 l1uPn dia c.-un1pl1t"> en el río rnat.ando 
otro ¡::.;rl lo cn1onu1o. E:-;ta vc-z tu nc:o1npnI10 
mucha t::r.ntc- y tndnr..:. el los 1 lc\'ahan sus ¡:n-
11.os pnrn saerif1ea1·los. Esto sP hizo en todos 
los publn~ y lur,arL"s donde- hablan ido a avi
sar. todos matnron sus J::n11os rn los manun 
tinles v en los pozos donde se ln!.nahan n dia
rio. Ai11 :-:.r convhl:u·on unos n Jos otros con 
sus caldos cll.' µa1 to. Tan1hil'n <"Stuvicrn peor
sonas que snhen rezarle a ln tierra nyudan::to 
n matar los ¡::al los. .._ 

J-:o;¡tuvo en contuctó con los demAs ~ores 
que soben del Cnlcndnrio Mixe. quien~ tam
bién lntcrvlnirron J•nrn que pudieran eumpltr 
blc.·n con lo qut• yu cstnha comprometido. Po 
co dL•spul-~ l"nlfH.-Ló n recorrer los caminos re 
cnlc>-ct::ndo d•rH."l"O ¡rnru construir Ja ielesiu. 
Lo h1zo junto con el mnyordcmo el sei\or 
J-.:tis,.o Franc•iseo. Vur•t on n vnr1ns rancherias, 
dond<> la gente- ]ps dio nlg:o de dinero. Tenla 
qur ir cl:nrinn1('1lh• n quernar Vf.•lnrlorac; en t•I 
lugar· dorttll' Sl' d1•o.;:1p:11·1·< 0 it>rnn los ltt1f!C11to~, 

o s ... a <_•11 la P•Nh·n d<·J Sornbrcr0, y }C> ecom
pafJnht!ll '\"arias pc~rsonas. 

En l .i tc·rce1·a Vc>Z sicn~to ~st.a la úJUn1a 
rn <1u1• fuc- n saent1rnr r;n11n, c-stuvieron nu~ 
vanH•nh., lor..:. ,Prior<"!'. f1dantcs del Calendario 
f\1ixc. Tanlhit'."·n lo ncon1pai1ó tocia la J::Cnte :1P 
P:whh:í'.• ~· :ilg:unos de• San .lunn Guichic.:>vl. 
Ernpc?..;11·011 n rezar los sef1ores v t:l t.atnb1én 
DC"spul·s d•jeron: • 

-\":uno~ il sollar <'1 gallo rolor:ulo y ~I 

nos da1 t1 :di,.~utw ~c-fw.J. .1\sf lo hicieron. Le 
cu1·tan•n t>I pr-sc:t11.•.1.o al fJObre gnllo y 1.o 
rrh:u1111 :ll n~u-1 dPI rlo. El gallo cnyó ul 
n~ua ~- ~P fue tnuy th."rc.•cho hacia donde se 
ve C'l sol por la mniiana Volvió a regrsar y se 

querl(J 111• rato C"n un paredón. D~pul-s se tuc 
rio nhajo hasta que dio una vuelta >. rc¡:::riesó 
al ntlr..:.1no Jur;ar. J)ijcrrJn los oficiantt.•s que 
con t•_..;tn CJlll'dahn concluido lo que el dios del 
ngu·1 hahi:i quC'1·lrlo c1ueo se cumpiei-a. Ul'.5-
J1u(·s t."ll1PlTaron lo cabeza. deJ gallo y toda'i 
lrL~ persunas hieit.•ron igual. Comieron todos 
con su futniliarcs. 

f:.;;.a rnis1nn tnrdt."' se hizo unn f1llsa a nom 
IJrr ckl l.lios del ngun cnSnn ..Juan Guichlco'.11 

c.•n ln pntTOí]Uia del ~eoflor San .Juan. 

Con el poco dinero que rt...'Colcctaron· se 
ctnpezó n construir Ja ig:Jc-sia, s.icndo el ma
yordon10 r."I scf1or ElisC'o Francisco. Dcspu(·s 
cuando satilt ~J. nornbraron nl sc.-tlor Fellpe
dc ln Cruz y cu111plió con su cargo. 

Ln gc.•nlt• rc~¡u:.•tó por un tic1npo, ~·n no 
ftralJan di1rnn1ita, pues pcscahnn con atarray."1 
con nnzuc.·los. 

1 Es: asi como narró su h.ZJ.Zafu1 el señor 
Felipe de ln Cruz. 
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E.o;tos rran dCls nifms quc> no qucrlan ha
cer nndn, uun nií\a y un ulf'lo. 1':..o;tos nlftos,' 
huérfanos de mnrtrt•, nnda me.is tcninn et fl3-· 
drc, pero él no podfn n1nntcncr n sus dos hl-'. 
jos, y cuanrlo sintió qUC" ya r.rn imposible, de 
cicli6 nhan,tormrlos "" pf monte. 

l\h'\5 tnrde f•stc~ hornhre cumplió sus tn 
tcncion~~ Filn 16.~lirna ntguna. Los nlfios, por 
-E>rr dPsur1r<Jic>nff~. ftniPron CJUC' sufrir rr. el 
montr. pn!O;nndo· hrn·:1!'.. dt> nhontn. Vil!ndosf' 
f'olc1s, J tor_arnn t ristPrnrntC", l'an1inaron s~n 

rurnho hu~war:clo 1al \'<-'Z al~unn protección 
sin cnnc:;-:.•guirJo. J )P.<::ptt(·~ de t:1nto en minar yc:t 
querían plntie:ir con Jos ttrh0le~. o tal Vf'.."Z 
con los p:'i.j:u-os quP volaban mfis allti dp 
11u~t ra irnn~inat:"i6n. 

L.a_..:: ranms y hojas de Jos ftrholcs parccfan 
prC'J::Untnr1<•¡;.;: 

-¿Qu!- buscnn! 

Cor; <"1 ruido .,ur hnrlnn n 1 pasnr, rl 
nirr y 1 ns hojas parC'dan tC'ncr 15.stim.a de los 
niño~. 

IJc·spués dP vnri:is horas 
nproxirnó Ja noc11e y tuvieron 
como p:íjaros en un árbol. 

dr~ ngonin sr 
que donnu· 

Subían n los ftrhulcs para orientarse- o 
para Jo<:ali7 .. a.r a 1 gú.n pueblo cercano. J.,.l.s t.nr 
de encontraron la vivienda del Diablo y 1a 
J..JinblPsa, en dnncJC" vivieron hnsta hncersc 
grnndPs, 11ero nntc-s tuviC"ron quC" pasar vanos 
ncontecimientos. 

.E.."'>l(• cuento rt.-¿a nsi: 
E.,..h_" c-rn un hon1hrC' quc> tenia doc; tujos 

~· un dla sintió 'IUP C'l'n imposible segun· man 
~cni~ndolos y s:c dijo a si rnisn10: 

/

• -.i\ estos niflos ya no los puedo n1nn-
tencr. pues ellos no n1c ayudan. 

1 r.1cjoJ· sP1-..1 11 c>vn1·los al centro ele una 
'mont.a.fia en donde sólo vcrft.n monos y ar· 
dil1ns. Yo siento que üs inúti1 mantenerlos. 

Cit>r1n <lfa este scilor Uccidió cu1nplir su 
propósito y dijo: 



f --Creo que yn <>s ticn1po de 1lcvnrJos; n 

l l.n mont.nliR pn.rn que se- pierdan. Asf cum· 
. pliré mis dC"'Seos y caprichos. 

Pero ~I lo dt>cin tal vez no con toda ln 
1-f'urrz.n ¡1orque n la rnente le venia un temor 

l. escalofriante qur no lo dcjn1m curnpllr !->U 

·propósito y !"C" pn~i~untó '"¿J>L'"ro córno Jos 
; voy n sacar de Jn casn? .. 

J::>1cho <.~to, <I st·flor irnsó un lnrgo rato 
r pc-n.sativo sin cxpn_·~ar rmda. hnsta que dt_• 
• pronto se le ocurrió una iclPn y dijo: "J...es voy 

n decir n mi!:; h:jos que vuyotnos n C...'lzar ni 
rr1ontc· va cuando cste1nos allC.. los dejar!! 

'so1os·< · 
Al din siguiente decidió snlir y nvisó n 

sus hijos: 
-UstPdes dos d"IJc-n nl1stnrsc• porqnf'." 

hoy saldrcrnos nl earnpr:i n cazar. l..os pobn.•s 
'niños se- al istnron contentos pon1uc no pcn
!i:nban nadn acerca dL•I propósito dc>l pacll"f.:". 
Drspu(•s c.•111prrndre1·t1rt pJ vlnjc> n J n n1ontnhn 
pero no pensaban q111~ Pl pa.:Jn~ ya nl> 1~>5 

quer.C.."'l y que RU pn1p(1.s1to ern perderlo_..:; en 
C"Sc dfn. Pero c-·1 rn:tyor clr c-1 lo~. c-1 niño. era 
muy 1Lc;to. Pensó ngnrrar una bolsita y lle
narla de c<7lizn pnrn iir dej:tnrJo huPl lns en 
13e VC"redn~ que recorrPrlan durante> l.'1 ""~:tjr? 
n L, n1ontniln. Ln nifin no ngnrró nada. ella 
fue con los manos RUPltns. 

Entor.ee.s comenzaron 1 n can1inat.."'l ha
cia la mc..ntai'la. IJcspu~s de un largo vinjr, 
el padre comprcncliú que ya c-s!nban muy l.c 
jos del pueblo y dijo a los hijos: 

-l·J1jo, yo voy n evacuar C'l intcstin:>. 
J\.llcntras qu6drnsc nquf. No se muc\·an para 
nada porque sr puC"1len perder: enseguida re 
grcso y nquf los encuentro. 

E..c:;os poUres n1f1os ni un poquito c;c irna
' ginabnn CJU" el cornz<-n del padre> yn no JJo
rnba por rl 1 os. No pr>nc;;nhnn qur el pndrc ya 
se- habfn lelo para sic-n1pre. El padre, como ya 
era gran~l.', en seguida regresó n su casa. 

l\lás tnnJe, vierhlo 1 ns nifios que- c>l pnclrc 
no regresaba y c1uc yn hnbfa tardado much:> 

pen~nrnn que- lo trnhfnn pl!'rdido. Cunndo vie
ron r1111• rnt 11111y tr1nlt.·. uno di· r-1 lfls dr·~.-·i;;. 

pc-rndn, I<• dijo ni otro: 
-Burno. pnp:'i ya ha. tnnJndo muc-ho. 

·¿Dóndr:- nndar:'i que..• no vk·nc n Lus.carnos·: 
E1 otro rnurrnuró d!ciendo: 
-<._·r-po qu(_• yn nos pc-rdi6 de vista y n-:_1 

pUl"llc• í'ncont rar110~. 
l\~·-,s tard1• dijo (') niño: 
-Ya {_•s rnuy t:irdc-- para que-- nuPstro (l:l 

drr ,.,_:gr-psc-. r.1,·jor vnmos a n.•g:r('sar n 1 a e.a 
sa. ,.illP f"(•r::uuJo cPniza poi· r1 c.an1ino y ('Fo· 

tny Sf'g-uro que. s•J;!tri<•ndo r~tns hucllac;;;, ll!l•~:.. 

l1irn r.c1dr·~-.rnos J lr>gnr. 
El nri10 agn_•gú cJ!clcnclo: 

-L>onde \Tan1os huellas dC' ceniza lns 
spgui¡·pn10:. hqsta l 1Pg-ar a la ctl~L 

El los hicipr·on tal corno pC'n~aron. Von
c!P \'t Ííln la huC'l ln proscg-ufan <'1 ran1ino hns 
ta qu" d" vc-r·as J 1(•ga1 nn a In r::i~:·. El 1••1•11 t• 

y.a 1 lr,:nbn. nn1cho tiempo dC' hahC'r ll"t:::ido: 
nJ ver de nuevo a los hijos se sorprcndiú y 
dijo: 

-!\1P nl<•g-1·0 lJtlP hnyn11 11P~<tclo, n1is hlj0~ 
Pc-1:-..(· quP ~P h:ihfan perdirto. Yo fui n bu:;
cnrJo poi· donch• lo~ d.-.jl· pero yn n:--1 lo-.. f"ll
contr~. ustedes yn no estaban nllf. Los bus
qu~ rn todos d1n~ccioncs, pero cuando vi <1ue 
crn inútil ln btisqur.dn dc-cidf rchre$nr n..,ln en 
su. JJ1jito5, ¿cón10 le- hicieron pnrn llegar nquP 
¿no escuC"hnron nndn espantoso?, ¿algún gri
to? 

Los nifios contestaron n Coro: 
-:Nooo! 
EntnncC":; c-1 padre dijo n los nm.,~: 

-Ya pá;:;cr:h", hnce mucho ruto qu~ es-
toy clcsc~pc-1-ndo porque" no l lcgabnn. 

1\1(1s tarde cal St'"ñor dccfa n sus hijos 
-IIijo~. yn no s~gan pensando en eso, 

total. yu llcg·u·on a la casn. 

El pnrlr~ C'nnsip_uió C'Onc:olnr a le.:-:. po-
brl'!" niflos flllfC'JWS jarn6.s supiC'ron que el pa 
drc ~·a no los que-ria tcn<"r en ln cnsn. 

l!:J cor:izón rk•J pndrc estaba rnu~· las
tic1indo. y yn qucria que los hijos se pcrdi0-
rnn efe.• vi!-.la . . i\~i pn!":1run sr:rnnnn~ v n1es1·~. 

pPro él tuvo que- ~Pportar la n1isn-1a ~rgn d~ 
nntc-s. 1-lahtn que c.•c1rnprcndió que lo:.; n11·1l•S 

ya no rt.~e111·t1:1ba11 nada d<• lo que hnhra pa· 
s:1do c-n ln 1no11l:1fi<1. Entonce::; en l.n n1c-11tc
del p:1t11·c volvió a surgir el mismo deseo de 
antes: llc\·nr n lo~ niflos a ln rnontruln pura 
que se pcnliernn de un=i buena vez. l'e>ro en 
tonccs ya 11 evnbn rnucho t icn1po hasta que:> 
Jtizo el prirner intento. 



~ Entone~ dlcidJO ir nuevamente al rn.on· A 'lo maf1nna dC'"l r;Jgujente dio., cu.ande 
com~z.ó n clarear. rl nJño dijo a su herrnanr. 1..e pnrn perderlos, y l~ dijo: 

1 .....-J Jijos deben est...:Jr pre,.·enfdos porque 
jhoy frenu::s a cazn.r Alfstcnse. _ 

-E.c:~rnme nquf "'ºY n subir a aquel •r
hol mi1s alto para ver si estamos cerca de aJ 
ttunn pobl::Jcfón Los pobres nlnos e.c<"pt:iron sin replicar 

"'Vohrfó n suri:Jr en In rnentr del nif\o c·omprar 
cnllctns para ir J"'leCándolns en el cam•n.:>. 
-Con1prO la.e; gnllelas y. antes de salir .. Je d1 

Et nti\o subió n1 árbol y cunndo estu._.o 
orrib.-., mjró c-n toda~ d1rC"cciones sin contcrn 
pJnr nfnr:unn sc-ilal. \"h.•ndo C'"Sto, le djo n o:;_u 
hcrmnna: jo a su hcrmnnli.: 1 

.-Tú de-bes ir fJjtlindotc por dóndc pas,-.. 
mo$, y mirando en toda.s d1rec-cionrs. Yo 1r~ 

~ando J:!nllrtas en c-1 camino. un:1 por una 
:No \·ayas .n r!'cor;cr. d(•ja que vayan quediln· 
.do porque eso nos servirá de s;ula por s• nos 
perdC"J'TlOS. 

Asl hic.-:car-on. El nifio mnyor fUC' rC'¡:nndo 
s::nl Jc>tns por donde pasahnn. J-'pr·o como su 
hq_rn1nnit.n iha nt.~"'!i~. toda~ J:is g~l )f"f;¡c; CJUC' 

llm cfpjnndo el 1111:0 lns rt,,, con11<•rHffl p] J =i. 

Cuando J lcgnron '"" rnedjo de la montarla 
el padre.· dijo a sus hijos: 

-ll'Jos. eo~p~rrnn1c .nquf, Yo ,·oy n cn
scimrll."s el ra~fro n los peorros. Aquf los :fe· 

·jo ;:.· nqur Jos cncur.ntro. De nquf no delJC'n fl:J 
cer ni un solo pnso. Ensei:-uida regreso. 

Los pobres nirios se- quedaron en meodto 
de ]a montaña. en donde había enormc!i. :.\r
boJ es t(."joneos ;:.· changos corrier.do de un Ju
gar n otro. Sintieron que ya hnbía pa~=mdo un 
buC"n rato ;:.· no teninn r.ovcdad de>! ~,c1r'!. 

'\."iendo CJUC ~stc no nparccln, Jos pobr·e-s nr
r1os murn1urnron: 

-Dueno. ¿pero qué- tanto hncc p<lfJ~ qur? 
no regresa? · 

-Aquí no s<- \'C" r.arln. J\fcjor vamos n 
caminar. 

Cuando l Jrvalmn dos dfas dc- camino Y· 
yn ilian a cun1p~u· 11 <·s pPrd1dos en el monte 
el n!f10 dijo n su hennanita: 

-Ya can1inarn'"' mucho. Ahora '\r·oy a su 
bir a este- árl)(lJ 1njs nito que todos. 

El nif10 s1Jh.r'• ha.,.ln ln nH!'rn punta del 
árbol v miró en todas dir"C"'CcJones. En una 
de cas.."1; ·do. c-r: nH·d·o de la montarla. una ha 

hrt:tción. El hurno r¡uc de ella salia lr cor 
f:rn 1:1lm r1uc nl~.:uit•n del>fa vivir en esn dirC'C 

ciüt1. El nifio. r-n cuanto \'ro 1.a vi\·icncJ¡.l, cn
SC'J!UÍdn Je- d;jo n 5"U hermanita: 

-Pul'r!C"'s sentirt~ aJ1\·1nda porque allfl 
en na~rfio dca la n1onlafia vi que sa.Jfa hun10. 

Crt:-o que nlguien vive nl l f. Vamos para al~•l 
n v~r ~¡ r.os regalan un pC"Cla.zo de torti1Jo, 
porque- yo sirnto que no podré soport.ar más 

el hambre. 

La nifln. ni csc:-uchnr esto, dijo: 
-\"nmo~ a nc:-("r·carnos despacio porque 

'"º ~·eonto queo ln fucr7 ... , se me escapa despu~s 
de tanta hambr·c-- y cnnsnncro. 

AJ n1omcnto lo~ niflos c-rnpczaron a ca· 
minar. Cuando sintirnm que >·a habl:t.n c;:i· 
n1:nndo un IJuen tr·ccho, el r,ifir.. que mantenla 
firnu·~ su ~J1Jritu y su~ rurrzos pcnsO !>Ubfr· 
se nuc.-vnn1ente a otro árbol para orientarse 
~- s."l.bC"r n r¡ut';o nlttu·n se encontraban. cuando 
estuvo en la punta del árbol Je dijo n su her· 
n1ana: 

-Yn r."Stnmos c-rrcn. 

Aún asf sig-uif'ron nllf, hnsta que>- hor:t5 
dcspu6s vjeron que ya era muy tarde. Enton 
C'C"~ ron1c-117aro11 n huscar C"I rnmir.o ~ui.lndosc-
J>ur l .. 1 1·:1sf1·0 r1uc- t•J niOo hnhfa dt.•jnc..lo, pf'n 
.fue inútil. Y.a no pudieron encontrarlo, y mt.• 
nos ]os rnstros que el niflo había deojndo cur 
]ns s:;n11Mas. porque tn niña Ja.o:; había comlrt 1 

todns. Ya ~tnha oscurc-cicndo y (.1')] os ~~ 
i:ulnn -en c1 montr !'iolos. Cuando yn no purJ1r 
ron hncr r,nd?1 n1:'is st:' puc;;iPron a 1 Jornr. J'c. .. 
ro ... ¿qul' ib;?n n hacer cstando solos en cJ 
monte L:i únic-;i oportunld:id p~ra el Jos t:-n 
bus-:.-nr un tirboJ muy nito y suhir a11í par-: 
pnsar la nochc y dcfc-r.dcrsc de Jos nnirru."llC! 
snh:ajC"S. E..c;tos pobres nit1os durmieron cCJn1c 
pollos en el •.irbol. 

y nc:i fue-ron hncirndo. En partes subian 
n los tirholrs pn1·n ver si les faltaba mucho 
pnrn llci;::u· nl Jug-nr indicado del humo, hos 
ta r1ue po!" fin l l C'gnron. 

CONTINUARA 
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llCAYUCAN. VER.. •NES 19 DE Ellil1ERc:f_iiP.jn7 

IDIARIO DEi~jt 

LO!> niftos se dirig1cton directamente e don 
de el hurno salla. Cuando llegaron. el chavo le 
dijo a su hcrmanila · 

-E!:pCr;irne oquf .. voy a mirar en esa ca 
... ,. n~í nH· dnr~ <..·uc.-nta qU<" Upo de gente Yh"C 

a.111 Oc:-id•o acC'rcarsc paJlat1namente y de 
prontv vio una nnci.nnita frcla plátanos. La 
ancinnitn yil e>!>taba en una edad' muy avanzada 
pues sus ra!igo~ flsico!;, sobre todo 1 o cara, se 
velan rnuy arrug~dos. la fiel polvorienta, y pri
vada de lo v1s1a El nif10. viendo que la anciano 

era c1c :-:i '1 ('n~cou•dn rnclió ma.,o a la cazuela 
Extra1c- ·a•9·Jno~ Pedazo~. de plátanos fritos para 
contt:"nt<J' un poco el c!:tómago. pues el ham
bre Jo ot;··~:rnbn Aga.rr6 también alguno!:: pe
dazos y se los l"cvó a zu hermana para que co 
m•<?r~ re•o ['':_':':'"JS pedazos de plátano no eran 
suf1c:cnte:; c.crno para saciar el estómago; C"l
scgu·~n aui::- 5C los onrnlan iban por otros a d'On 
de la ~"i1":"tr.-1 trc- a Eri una de las tantas vueltas 
que fu'?ron. la anci~nit~ noló que la jfcara se 

mo\."la y dijo espantada: 

El n•flr::>. csC"ur::h<Jrido esto. cn~guidil me
tió n1a110 C'tl Ja jfcarn y ag-arró Jos plútn.nos tri 
para rrc·.rarle o s.u '1errna.na. As'" robó varias ve 
ces los pratanos hasta que de pro"ltO se le vino 
a fa mC>nte a'go a-:;f como odio y mandó a su 
hermana. para que fuera arobarlos. Pero antes 
de QL!'e f\Jera le dijo: 

-Ahci·a te toca 1r él robar los pla.tanos. No 
vnya!; a rt: ir cunndo dig-n Ju nbuclitn: "ºSáp1rin 
gato ¿OuiC-n come- n1i5 plátanos frilos?'º 

La nir1a se conformó y fue a robar. Lle>go 
allá donde la abuelita frcfa los pláta"los, y se 
agachó para iniciar el robo. Pero cuando me

tió mano en la jlcara escuchó que la nbuelJt::i 
decfa· 

-Sápi1ingato. ¿Quién cor.ie mis plátanos 
triles? 

Al cscuchnr c-sto la niiin empezó n r~Ir hns 
ta terminar c., corcajodao;. La ancianila escuchó 
que era .Jna niiia Ja q~c rcfa. entonces dijo: 

-A>·· . pero si son usledes. mis hijos. An
da, pos-:-nrc a la c~sa. creo que tienen mucha 
hambre. Pasen, c-nscouida van a comer. Tu 
abue!ilo "lO cslá pero iucgo regresa. 



Los dos nii'\os ce juntaron y cnlrnron a la 
casa. Pero el único probJema era qui::- esa v1v1cn 

da no estnh:i hnhitadn: por st"res humnnoc; si
no por ~t."res ,;obrennturaJrs On l>iab1t.."'S.C" y 
~I Diablo)- Yo. por ln l.::lrdccHn Jle¡::alm ti me 
2'0 vf~Jo. La nncinnito o.l escuchar los pasos 
.dcJ marido dijo: 

-Viejo .. viniera., nuestros hi1os Ellos O.· 

parecieron en el monte. Ahora. . ¿qul· vamos 
a hacer con ellos? Son nii\os lodn .·fól 

El Diablo, al C'5CJchar esr0. drjo sonriente: 

-Pues los vamos o criar. Y cuarido ya es
tén grandes los vamos a comer. 

do 

llos 

Y agregó diciendo: 

-A estos 'liños le!> va~ a dar d~ comer 
lo Que puedas para Que cn•zca"'1 rópido 
Acf lo hicieron y enseguida lo:.; pobres 
fueron creciendo. 

ID· 

ni-

Cuando el Diablo compr~nd•ó qu!" ya ha
rfa mucho tiC"n1po desde que IJcgaron los niños 
dijo a su mujer: 

-Diles a nuestro!:: hijos que f('- den los de 
dos para comprobar si han crecido o .,o. -Si es 
lén gordos ya los vamos o comer. 

lo Diablesa f.Je donoe ros niños descansa 
ban y d110: 

-llijos mías pernlftanme Jos dedos para 
que sienla si ya eslán grandes. 

Los pobres niiios dejaron estirar el dedo fn 
dice para e~scfiarle a la abuelita. Dcspuós de 
esto dijo Ja Diablesa: 

-Hijitos. . pero si no han aumentac1o nada 
No han engordado ni un poquito. Dcnlro de 
unos dlas vengo airo vez para volver a sen
tirlos. 

Más tarde llegó el marido de la Diablesa 
y dijo: 

-Oué- tal, ¿les pediste ef dedo a los 'liño:;? 
La Diablesa contestó: 

-Mira, viejo.. nuestros hijos no han en
gordado nada. 

El Diablo dijo enlences: 
-Nada m~s que pasen unos dfaa e lrés de 

nu~vo e ellos para comprobar si están engor
da~do o no. 

E.c;:i noche, cunndo Jo!; niños dormran. v1. 
no un ángel del cielo. tal vez mandado por Dios• 

'L'-•ri(·<: algo q.J~ Iba e suceder. 1=1 '" 

dijo n los nHl~: 

-Hijitos mios. yo conozco la siluaciOn 
c>n que ustcde5 se c~cuentran. Están en grave 
peligro, pero no deben temer nada mientras yo 
exista La Diablesa no puede ver, y por eso les 
pidió el dedo p<Jra comprobar ci han engordado 
Ellos los quieren comer. Pero ahora me manda 
el Om~ Crendor df'I ciclo para dejarle unLJ co!Ll 
dr- r.'.11é>n Cuandn ella l'J!i pida el dedo, u~tcde~ 
le da~ la cola d<>I ratón 

El ángel agrego dc!:;puós· 

-Cu;indo ICJ 01able~n ~icinla que sigu!!n 
muy delgadez decidir[) matarlos y comórcclo!; 
de U'lil vrz Sr L•l!:-J lo~ obl1grt a acarrear ag...:n 
no !>e resistan. pues no queda más que obe
decer Ellos fes duan que ese día matarán un 
cochino y OO"' la CéH'lC harán tamales, pero no 
les crean nado. poi que Gen ustedes los co
chinos que ellos quieren matar para comérselos 
Cuando terminen dP a.carrear agua les pediré 
que vayan a juntar IC'f1a para atizar la paila. La 
Diablesa dira ··soµ.cn la lurnbre ... Ustedes di

canlr cntonsf'S QUf> les rn~crle a ha('crlo. En 
tonces les ensefiarñ como Pero cuando ello 
sople la lumbre pL?ra mostrarles, la agarran de 
los pies y la echan en la paila pues eso es lo 
que quiere t1accr co n usl!?dcs. Cuando llegue 
el Diablo háganle lo mismo. 

Drc•10 c~li:>, í"I nngcl dC'I cielo Ge fue. 
Varias semanas dcspué'i, el Diablo dijo o 

la Diablesa: 

-Ve donde duermen "luestros hijos y agá 
ua'cs los dedos. Si ya eslán gordos 105 vamos 
a oomer. 

E~a noche In Di.-.blcsa se difiQió ~ donde 
dormfan los nulos. y les dijo: -

-Denme los dC"dos para ciuc sicnt;;J si ~·a 
están qordos. 



Los nlflos. en lugar ocl cedo le dieron la 
cola del raJó"l. ccnio les habla indicado el an. 
gel. la Oiabtc!tn sintió qUC" era m...1y delgado el 
dedo del nifio y dijo: 

to rrir1il y la Oinblcsa CnGegUida fueron a 
donde :1crvfa fn paila. Entre tanto. fa Diablesa 
dccla: 

-Atfccnlc y soplen para que arda. Ourero 
que uno de u~tcdc5 sople fa lumbre. 

to5 n1f1os. csc...1c,.1ando e!>fa ordo"l, di¡eron 
-Sicnro que f"Slii~t muy dc>Fg;idos. que es· 

tán adclgnzando cada VC!Z más. porqu""? ohora 
los encuentro m<ls rn.rit.:llicos qu~ ante~. 

-1\bucllfn. no~oltO!; no t;abcmos cómo !;C 
hncr- Por Jo m'•nns rnseftar.o~. pnrn C.fUf"" 110~ 

ot rn<> pnrf.a nioc:; hn<'c-r. ¿Qué cosu c-s eso, -.:Jpf~·r 

la lumbre? 
Le Oiabfe:;a. dcspu6::> de pn'par 105 dcCos 

fue a ver a su rn~r·do diciendo: 
-Nuestror: hrf~!'". r:areccn csfar muy raquf

licos: yo no C'1'=J'?'rifrc- C)(t:'/1cac1ón d~ por quó 
estarán adelgazarido en vez de engordar. 

El Diablo. c-s.cuchando e!tro. dijo: 

-Prepárate>. rnaf1nna les \l<'JnlO!; a comer; 
~porquc si no los cornemos r¿'!pido se van a en
flaquecer mas Tu le::; dirás que ff?nemos un co 
chino para ma'~H )' que co., fa carne se har.1n 

t:anlnles. Oi·d~uales QUP maflnna lC"mprnno ~':!' 

pongan a ocarrenr a~ua, mientras tú re rnc;1r 
gas de poner la p3ifa en ta lurnbrl? Cuando ya 
esté hirviendo et agua. diles que capten el ruc-. 
go. Y. cuando ü"lO de ellos esté soplando la 
lumbre. agárrale los pies y ~chalo en la paila. 

Al siguiente dia. la O•able::;a lavó bi~n ra · 
paila. porque ansiabn comer carne humana. 
Después fue al cuarto de 105 niños y les d1Jo: 

-Hijos, 1-cvé1rircrisc porque hoy \/amos a 
marar un cochino que tenemos y ca, ta carne 
se harán tamales USl'J'des van a llenar de agua 
la paila. 

No bien se llenó av;saron a la abueWa 01a 
bleca, quien dijo: 

-Ahora suban la paila a la piedra. 

Los nirlos ofu:•rfccicr·on y suhh~ron In paH:t 
Cuando ya estaba encima de la pie-:Jra, comen 
zaron a atizar el fuego y, en cuanto vreron que 
ya estaba hirviendo. de inmediato avisaron a la 
Diablesa. La nifia fue a avisar. dicié"ldo/e: 

-Abuelita, ya esta hirviendo el agua. 
-Vamos a ver -dijo la Diablesa. 

La 01ab'c5a contCGtó: 
- /\ ver. vengan y vean cómo 5C hace 
La abuc-l1ra se agachó para soplar la lur-n

brc. pero los rnr1os, rnuy esturo~. agarraro'l_ de 
pJc•s n ln DJ;1hlc-s:1 y Ja echaron f!O Ja patla, li1l 
corno le~ habla indicado el ángel. 

Por fa rardeo rrcgó el Diablo y pregunl6 
- GA dondp fue- tu abuelita? 
lo5 n1i10~ contc:;raron; 

-r.~1 2t-J!:'hfa fu~ al río a rr~cr agun. porqu!' 
scgu~1 cfla t10Y se sLJcrtf1cará un cochino 

El 01.:?b'o drJO. 
S· C':i a~f. soplt:>"l la lumbre para qur !'1 

agua t11crva cnsegu1dn. 

Los niflos. enloncc~ respondieron: 
-Pero. c:..cómo?. GI nosotros no sabemos 

cómo se hace Enscflanos. 

Er Oiabfo ~"=' arirlchó para s.opfar y entonces 
se dio unél sororc5a ar ver que su señora ya es 
taba ade'ltro de la paila. 

El Diablo al ver esto. dijo· 

-;Aaah' Ppro r.i aqul tienen a la v1c1a 
Los nif1os no c~pcraron más; agarraron de 

toe pres al 01at.Jro y lo echaron en la misma pa1 
Ja. I-..ilo ... hfr-il.'r on tal como ~J ánJ;:<"J lrs: hnf>ía in 
d1~aco /\ ro:: do:; 105 echaron en et agua tier
vida. 

A c5ta paila "lo la quitaron de la lumbre; 
de1aron q..J-:::o el fuego se fuera apagando renta
mcnre Cuando iban a cumplir siete días del 
suc<:?~r-. nacieron dos pcrrilos en la pa•la un 
rr1;-.-ho y uri.-J J1embra Eslos do3 pcrrn:is se 
cr1:?pcn ju""Jt:J ca, los nir1os, bajo el mismo te-· 
cho. 

CONTINUARA 



Los nlnos. en lugar or.1 aedo le dieron la 
cola del raló"l. cerno le!> hnbla indicado t:'I én
gct. La Diablc~a sintió que era mJ)" delgado el 
dedo del nino y dijo: 

-Siento que <-sf~1~1 muy dc>lgndos. que es
tán adelgazando carta vez más. porquq nhora 
los encuentro m<i5 rn."1l;lticos que- ante:.. 

La Diable:;a. después de pn'par los dcCos 
fue a ver a su nnr•do diciendo: 

-Nuestro~ ti1¡,:l~, r.arcccn estnr n1uy raqul
licos: yo no C'l':.J'.>fllfC' cw.J:''1Cac1ón de por qué 
estarán adelgazando en vez de engordar. 

El Diablo. e~cuchando esto. diio: 

-Prcpti1at-:>, rn<:li1nna los vamos a comer: 
:.porque Gi no los comcn1os rápido se van a en
flaquecer mtJs Tu les dirtis que tenernos un co 
chino para ma.•nr y que CO"l la carne se harán 

tamnles. 01·d~11alPs que- mafmna t.ernprano MJ 
pons:::an a ncarrl•nr ngua, micntrns tú teo rncar 
gas de poner la p<i1la en In lumbre Cuando ya 
esté hirviendo el agun. dllc>s que copien el fue-. 
go. Y, cuando 'J'lO de ellos esté soplando la 
lumbre, agárrale los pies y échale en la paila. 

Al siguiente dia. la Diablesa lnvó bi:¡-n la· 
paila.. porque ansiRba comer carne humana. 
Después fue al cuarto de los niños y les dijo: 

-Hijos, lcvtintcnsc porque hoy vamos a 
matar un cochino que tenemos y co., la carne 
se harán tamales. Ustedes van a llenar de agua 
la paila. 

No bien se llenó avisaron a la abuelila 01a 
bl~a. quien dijo: 

-Ahora suban la paila a la piedra. 

Los nhlos ohC"ctecicron y suhic-ron In pailét 
Cuando ya estaba .encima de la piedra. comen 
zaron a atizar el luego y, en cuanto vieron que 
ya estaba hirviendo. de inmediato avisaron a la 
Diablesa. La nifla fue a avisar, dicié'ldole: 

-Abuelita, ya está hirviendo el agua. 
-Vamos a ver -dijo la Diablesa. 

La riifia y ta Diablesa énseguida fueron a 
donde :1crvla la paila. Entre tanto. la Oaabtesa 
dccfa: 

-AtfccnEe y soplen para que arda. Quiero 
que uno de ustedes sople ta lumbre. 

Lo5 n•rlos. cscJc.,ando esta ordc"l, dijeron 
-Abuelita. nosotros no cabernos cómo se 

hncr_ Por lo mt-nos enscf'lnr.o~. para que 110~ 

otroc:: podarnoc:: hnr.L•r. ¿Qué cosa c-s eso, ~::>pl::."r 

la lumbre? 

La D1ab~csa conte!itó: 
- A ver, ven9an y vean cómo se hace. 
Ln abuct11a se agachó para soplar la lum

bre. pero tos niños. muy astuto!;, agarrare..,_ -de 
JliL"S .:1 la Diah1rsa y In echaron en Ja palla, tal 
corno lc5 habla indicado el ángel. 

Por la tarde llego el Diablo y preguntó. 
-~A dond~ fue tu abuelita? 
Lot. niño~ oonte'3taron: 

-r.~1 at-Jclita fu~ al ria a tr~er agua. porq..Jc 
segun c>lla hoY se sacrificará un cochino. 

El D•ab'o dijo. 
--~· e!'; asi. sople., la lumbre para QUC" el 

agua hierva enseguida. 

Los niños cnlonccs respondieron: 
-Pero. ¿cómo?. Gi nosolros no sabemos 

cómo se hace. Enséf1anos. 

El Diablo ~e agachó para soplar y entonces 
se dro una sorpresa al ver que su señora ya es 
taba ade.,tro de la. paila. 

El Diablo al ver esto, dijo: 

- ¡Anah' . Pero si aqui tienen a la v1eJa 
los niftos no esperaron más: agarraron de 

los pies al Diablo y lo echaron en la misma pa1 
J:.. 1-:::llo~ hieic._•1·on tal corno el dns;:C"l les hnbfa in 
dicndo A lo~ aes los echa.ron en el agua: her
vida. 

A esta paila .,o la quitaron de la: lumbre: 
dejaron q.;0 el fuego Ge fuera apagando lenta
mente Cuando iban a cumplir siete días del 
succ~r. nacieron dos perritos en la pa;Ta un 
rn<'--tm y una •1ernbra. Estos dos pcr11tos se 
cri~·C'n ju:"lt::> co, los niiios, bajo el mismo te
cho. 

CONTINUARA 
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Ocspués que la Diablc5a y el Diablo mti
ricron. los nifios pcrmnnccic·ron o11t durante mu 
cho tiempo e nla misma ca!;a. 

El nit'\o C'mpe=:ó a cult1 -·~u la tierra haciendo 
milpa y coscch.indo mal:::, para con eso ~os
tcncr a cu hcrrna.,•ta y CJ: lo~ perrito~. /\I tm<JI de 
cuentas, este milo salió n1u>' ftab~jndor. 

A los perritos lr-s di-:,.on nomt.HC>~ Al pe
rro le pusi~ron p"::lr non,brc "Olivare~ ... y n la 
perra ··onvia··. Estos pr:-rro~ n-:> dcjubL.ln al duo' 
fio; por dondequiera que iba lo scgulu...-,. 

f'~I pasaron mucho~ ni105 hasla que la rn 
na s.c hizo u·H1 muchtJchn y se cnnmoró de un· 
-sa'vaje. 

Este hab!ó con la rnuchtJ::hn. di::ién':.101!'. 
-Yo te quM:-ro mucha y deseo que nos ca 

scm':ls. ¿Qué dices?, ¿no::; c<i5LJrnos o no ? 
La mu-::h<l::l1Cl, c=-n·Jcr1::1d3, tcrrnin::; ac'?p-

tand-:> cn.::;L!rGc con el salv<iie. pero le p.;so una 
condiciOn. 

-Para ca..:;nrtc co.,migo -fe dijo- tendrás 
que matar an1cs a rni ticrmono, porque yo no 
·quisiera que él se quPd<ira $Ulricndo. Pues, 
~uión ~ va a dar de corncr? t.11cntras viva CI, 

no podre c~~annc con n:uli.- y menos ~ntigo 
' El ~a'.<)jc, intcrcsG:::1o, preguntó: 

-,J\. d:,.1:1c ce fue n~1-:no tu hermano? 
La mu::ha::lin rcs~ondro 

-Fue a trabajar en la rnilpLJ, pero regrc·sa 
ni rn.cdiodia para con1cr. Cuc;ndo viene se v.:! 
dirccta~nl~ o la cnnrn pcirquc llcgn muy cari 

1>arJo. Si picnF=n n1ntar](• .. hu:-:cn un cuchillo m:...• 
diana y aflla!o bien. Se lo colocaremos debajo 
de s~ a!mohodü. /' .. si. l!I S':Jlito 5C mü\<'.lró, pues 

en cuanto sc acuc-stc se le clavará el cuchillo 
e., ta cabeza 



f E1 salvaje. después de rscuchnr rstn.s. in 
jdlcn.clones. se fue pensnti\•o El no tenra un 
fC'UchnJo y no encontraba In fonna de Gatis
!lacer un propósito. Querfa mucho n csn mu 
rc:hncha para formar un hogar. Entonces se 
t:rue •I monte a buscar algo que Je rucra (UiJ. 
f!ba mirando par toda~ parte"!; hn..c;tn que. de 
_pronto. tropezó con un esqueleto de tigre 
!Je6n. 

E:-icogfó c-1 hueso más dcl¡:ndo. chfC"o y 
.f4ci1 pnra afilar y fue a sentarse de-bajo deo Jns 
fttonncs órboles dc> lo. montan.."l. donde comc.-n 

:zO 11. afilarlo. Conforme- Jo ib.a haciendo, pro
:babn el filo con Jn pnlma dr ln tn...'"lno, ha..c:;ta 
,que lo sintió muy filoso. LlC"vftndoJo con..o;igo 
se dlriglO muy contento a la casa de .Ja mu
chacha. 

En cuanto llegó a su cn~a colocó dc> in
~medlato el hueso en la almoh;ida del her
~mano. Dcspu~s se quedó muy feJjz. sabiendo 
que pronto Iba n cnsan-e. 

Mientras, et muchacho trnbnja.b;¡ sin 
preocupaciones. sin sospc-chnr siquiera Jns 

;malas intenciones de su hennana. Cuando 
llC"gó n l:t rn.sn en rurnpnflín ctr ~us perros. 
nndnb::1 un poco pc.-n~nli\"o porqu(" l>st~ tv1· 
bk1n nul lndo y 1101•nf1n tr·i~fc-rr1Pr~tr chn;irHc
todo C'I c1ia C'JI ln nl.Jp:i ... ¿Por CJU~ SP!'t'l <JUC' 
mis prrTo~ nl11Jnn con a.nguc.;fin?··. sc> hahi:t 

.preguntndo cntoncro~. ••¿'JU~ qi.lctT.1n, o qu~ 

.si~11ific:i r:i <.•so? ¿Sc-rtí pon1uc ,,.a quieren re
~grcsar a J:i cnsn ?"" 

Se hizo osf n1.ic::rno vnrios inlerroE:nciunc>s 
·Y dcs11ués ~e ncc.•reó n los r1~rros para nen· 
.ricinrJos ~n 1n cnhr•zn, diC"il"nrlnks: 

-No se rmnr;an tristes. Ya \·:unos n Ja 
casa. 

F:J muchncho. despu6s de- esto, dejó Jla· 
snr un rato y r·c-g1·c-s6 n su casn. En cuanto 
11cg6, colgó :::;u morral er: el hoJ""Cón y !';C" fue 
a la c:i~n. Al ncostar~c-. el hUt':::o se Je- cfn\ ó 
en eJ pr.:;;c-uc-zn ,.. qucrlci muerto ele- inm!:"dlnfo. 
Pero ant"="s de- morir. nk:inzú n murn1ur.1r: 

--OJi\'Ja Y OJh-nr~ me han de librar. 
Los perros, n1 escuchar sus nombres. 

~cudirron c-rsr.guidn a f!J flora defenderlo 81 
c>rn posilJIC". y dr pronto ,.f,;r"'on que- su durf1n 
t;r• rs!nhn rnur ir•1Hlo. Ac:tunron cntonCC'!i como 
htHTLI nos: le• 1 HJc::t·;i ron Ja p:-i rre hericln y lt• 

i-nc:-nron [·J t1uf'~n. [lesput:s. c.-on10 dos mécfic·qo.: 
Jo..:: prn·t•"' rruznron ~h~tc- VC"ces sobr<" c-J du':'· 
iio n1ur1 f<1 y In hicirron rc-vi\'ir. &os anirnnlc!= 
t,..ni:i.n una vir·tttrl tnl vc-z sobrcr.:1tura'. p~lr

qu~. ¿c<"1rno irc.;. pnc::ihre que- los f>c>rro~ hng:iu 
soh!'~·h.·ir ni durflo dC"spu~s de- un.a medio ho 
rn cJr murrio? 

J·~ pohre- rnud1;1r·ho dr-spu~s r!r rc.-cup~r:ar 

su 1:ida. ~r fur- lc>\'antando lentamc.ntc hasta 
quc>d¡ir sr.ntndo <'11 c>J borde cJC" L, camn. 

Al rnln nJLó fa cabeza p;tra mirar n su 
hrr·m~n:t dic!(·nrfolr: 

-¿I Jnc::ta :l!lf "''!.!'nstc-? Yo nunca creí q· 
furt·.as capnz de• tn:llarme. 

y :l[:l'C"g-6· 

-¿Cómo fue- que- dC"cidiste hacer eso? Yo 
erro qtH"' ~·a nn mr sirnfC:'!" hermano. Si no 
furrn por rni~ pc>rro~ no estnrfn nqur platfcando 
con!•po. Ahora )'O me voy a Ir de la casa. No sé 
q~é camino a9arrc:Pé pero m13 tengo q• ir, pues 
n-:i o~iero qu(:' \'ui:-fva a suceder Jo mismo. que 
m~ males olra vez 

Entonces el jC\'C"n decidió salir por el mun 
do. cami.,ar mu:.· lc!os. hnsta que er destino le 

JlU!"iC't<J un lin1itc . ...'\ntes de partir alistó su r.10 
rrr?'. ~u mache!" lo!; perro-:; y otras cesa!: que 
habla de IJcvLP Era de mru1ana cuando inició 
ese vinje sin ru~nbo Donde lo agarró la tarde 
allí se durmió, en medio de la montaña. 

Le volvfa a suceder lo mismo que al prin 
cip'='· cuarido aPr-ni'.ls su padre los habia per· 
did~ en el mo.,tc. Su destino lo llevaba por sen 
d~~ mu.~· penos~s. }' él no tenía ningún modo de 
C'.·:t<:::~;:.-



1 Caminó vnrios dffl.!;. Tras recorrer una dis
ancia muy larga encontró una població"'l e on 
las de una laguna. /\flf vivfa una scrpicnlc de 

•iete cnbezas que salla el poblado o devorar a 'ª gente. Por cstn causa. en el pueblo le tcnfan 
~n miedo espa'"ltoso. 

El jefe habla tratado de matarln. pero fue 
,nútit. Hizo enloncC's una asamblea cornunal y 
""' tomaron un a-=ucrdo para poder ~lucionar 
Este problema. 0U('d:uon en que cada uno de 
°ellos I<:? darfa de comrr un df<:J pnra QUC' la ser. 
J,ic.,t-:? no cntrnst:> al ílUCblo. Desde c:-ntanccs n-=f 
lo hicieron. /\ ca.':fa uno de ellos les tocaba un 
t!fa, y asf se iba,, turn;indo 
: Las personas QU!' tcnfan animales c':lmo 
"ganado, caballos, PLJ!?'CC'~. etc., ibo..., a cmn~rar 
"Jos en u, poste que t~nbl.:in PU':''jfo él oril'a::. ck'I 
f lago p;ua QtJ('> l:i ~-0·p1cnlc l<""-s dc.·o~<va Pero 
lCI protJlc>rnn ~e n9r;h <1ba a cada in~f~·•~. pues 
: habfn pc>rson<J~ qlK n~ l":.'nfan ya n1ngun animal 
&para d;ufr; tcnf<J'l entonces QUC' ofrecer un hi
. jo. La gt:>nli:- no r:i-:!it? !"":cnlir cornras•on por 
:ellos. pur-~ dcblari cumplir con lo resuello en la 
lasamblea. 

Ese dfa. cunndo el joven flegó con sus pe 
:rros ju"llo al lago. una muchacha estaba ama
rrada. para que la scrpiC"lle fa devorara Estaba 

Jprohibido pasar por ese lugar y nadrc lenfa tic 
:recho n snlvar la vida de quien debla ser ah
:·mentc de Ja zcrpicnlc. Pero el joven de los pe 
trros luvo valor de acercarse y pasar o esa t1rca 
¡prohibidu. 

La muchacha. atnda en el poslc junto al 
~lago. vio que alguien s~ acercaba a ella, y cn-
91onccs trato de cvilarlo dícicndo: 
' -Hombre, ¿a dor1dc vic"lcs? r-Jo te acer
.qllCS. porr¡uc n mf me l•cncn n~uf para alimento 
¡de la ~erpienrc d(> S•l'.:'lc cabezas, que sare al 
tmediodfa. Créeme y no lo acerques para nada 
-porque está prohibdo dcsalarm~. 

El joven. después de escuch:ir estas pala
bras, dijo r.orientc: 

-No. no puedo dejarte soJa para q"Jc te 
"devore In ~crpi~nt(' l<S"ngo que nccrcarme a 1• 
. y desatnrte. Si es pr'J'crso daré hasta mi prcpia 
ivida. /\quf juntos csp1Jr2remos a la s~rp;e-,tr;i. 
para ver de qué lamnfi:> e~. Antes que a ti. me 

! tiene que comer a mf primero. 
r So acercó a la muchacha, la desató y lue-

Fo •t\Jcron n sentarse cerca del lego. a espera.' 
o hora. 

Lo muchacha eremuy bonita pero ni por 

~
so su padre tuvo compa.toiOn de ella. La en
cgó nornás como alimento da la ~crpient~

Yn crn mediodfa y ellos estaban pc"ld1cn
s del lago De pronto. vieron que la serpiente 

aHa del agua. turbia y venia a buscar su co
i~a El joven ~#) levanto y llamo a sus perros 

·di~bla~ ~ciialándnlcs la serpiente. 
' -~011va y Olrvarcs. ¡a ella' -los ordenó 

Le;; r!'rrcs d.atilo~ .enseguida S'? suml"rg1c 
· rcn en rl agu~ La rnuchacha, vie"ldo esto. d•JO 
csprt'1!2:ja 

--H-::••nb1(> tus pi:-rros ~erán d{'>.·ora~J('~· f:"'O! 
la si::-rp1r-nte rJo lo!': h.ihieras llamado. Si::>ría me 
;or que m-::o corniCra a mi. 

El jovrn contcsló: 
- r .!i modo S1 In !".("'rpicnt~ se com~ <'l las 

p'!:'rrC"s O".Je 5<? le-::; cerna.· ¿qué voy a hacer? P 
·•1ora \.C"cnios qué pa.ta-·---~ 

r:1 n1uchacho y la r11ur.:hncha, con panico 
por lo que succdl.:.:. esperaron un buen rat:>. 
hasta quo::> al f1~ vieron que el agua del la..:10 se 
cub~i" con un<l rn<lncha de sangre. El joven. no 
landa e>:-:to. mvrrnuró: 

-SPguro que mis porros ya han sido dc\.'O 
r:::.-:tos. pues el agua dice que para ellos la vida 
ya no CXISIC. 

Pero tuvieron una sorpresa, porque los pe 
rros vcnciPron t .. .., la lucha con la serpicntr. ma 
tándolM Corno cimbal·o de triunfo. venfan arras 
tra'1do e! cn~1Livcr di:- I~. Gcrpicntc-. El joven a::u 
dió a li1 o•dla del lag-:J para ayudarlos a sacarla. 
dc-1 ao:Ju:i Entonces sn.-::6 del cincho un cuchillo 
filoso - y corló las siete lc"lg.;ns de la serpiente 
a las qu~ echó luego en su morral. Al rato el 
joven d110 a la muchacha: 

--Ya. vc5. te salve de cer comida Ahora 
purod:-o~ ir lranqwla a lu casa y decirle a lu pa
dre que Ja scrpicnle ya está muerta. Yo voy al 
pueblo a buscar hospedaje. 

La muchactia le regaló su anillo en señal 
deo agradecimiento y se fue tranqL.Jila a su casa 
Al llcgél~ su p~drC' le prc>guntó: 

--Bu~no. ¿y ;s. ti quién te desató? Ahora si 
QUC' es~ ~-:rí'ic~11e va a salir al poblado y lo gen 
re ve·1•:hi't a nosotror; . 

Ln n1uc'1acha. al e>scuchar e5to. d1Jo: 
-f!:J te prcocuric~. papá. La serpienta yn 

no cvi!'1'.?. c--::;ta muerta. 
- c,.Ou•Cn In rnaló? -·quiso saber el padre. 

A esa scrpienta nadie la podla matar. 



~ 
-·~Alll donde me 1añ'ft81....-• ~r 
hombre con sus perros. Yo 1f dlJ• que po se 

ercara a mi. pero muy lonx( ~ kerblt. ·,...e 
soro, eunquo yo le dije: "Holfl!M>~ ""9"'9 ~ 
ul porquo 11 mi me tienen esJ>aCiatrnente p1!1-
olimcnlo de lo serpiente que gale al mcdiodla 
no mo devora a mi entrara el pueblo ... Yo 
expliqLlé todo, pero aun ost no me hizo cn

er foven, al escuchar esto, dijo: ''P...1H.:"11ros 

É
o esté cerca de li nada malo te pasará Antes 
cndrtt que comerme a mi. Ahora siéntate y va 

os a esperar.. Entonces fl06 scntamo5 n cs
erar el mediodfn. Cuando llegó esa horo vi

irnos aparecer a In sc-rpicntc. Entonc'C'!: t'?I llnrnó 
4i sus perros, y c.,~cguida corrieron hn-::ia ella 
~ inmpd1oto &e metieron dentro d'C'I o.gua pa
-rn nlcélnzarln Dc~puéJ de un largo rato vimos 
"que ~I ngua ya vPnfn rC'vuclta con s:-i:19rr., y aT 
ral1lo ~nllcron los perros nrra!;trando a In 51'.:' .. -

.picnl.:-, que C!;tnba rnuerta A ~Sf' hombr'! que 
;me salvó le rc:-gJlé el anillo que traia. El me d1-
;jo qur. me viniera a la casa. 
1 Al zi~uie-,tc din. un scfior znca.Jcro iba a 
.cortor za~<lles pnrn el c¡iballo n orilla di:--T lag~ 

¡y d(" rironto vio qu<:::> el c<id<'lvcr d"' la c~rp!enti;:

:E"slab<i tirndo n'lf Fn vrz de cortar z;ical.-. cor
f'to a In ~(>rpi")ntc sus ~•P.tc cabczns ; las ca.·g-:> 
ien su caballo p.:Jta rrgrcsar al pueblo Al entrar 
fcn Ja pob!é\-::ión. C'm~"CZÓ a gritar: 

- ¡t~1até a la ~.~rricntc de las siete cabo:>:a~· 
• Ernprzó o ~nscíHH las siete cabezas para 
p::onvcnccr a la gente> que era él quic'l la hnbfa 
Tnaln.-:to. La noticin llegó asl ol pndrc de la mu 
chacha quien mandó a llamar ni zacatcro pa
·fB que de inrncdinto se entrcvista..-c:i con CI. l:1 
zacatcro r;") prcs")nfó anti? el sefior. 

El pndrc de la muchacha dijo al 7a-:atero: 
- ¿Tú f:'Te-5 quien mató la !;~rpicn!i:>? 
El zacnlcro rc~pD"ldró· 

-Si. yo so¡ . . ¿Y lú c;cs el padre de In mu 
.chact1<i que snlvé? 

El f='<ldrc de In muchacha dtjry 
-sf Yo soy .el fJadre de ella.. Por CS"J ahora 

ya QU':' In !:alvaslc, quiero que f(> cas-:-s con ella 
El zncatt:>ro se puso contento p.J~s ta mu

chacha era muy bonita. Le dijo entonces al pa 
:dre: 

--s¡ usted así lo desea, yo ncepto cncnn
fado y me caso con ella. 

-Bueno. mafiana mismo empieza ILJ fiesta 
de ustedes en In qui] h.nbr<i mud1n comida 

Al siguiente dia con1-:>"1Zó In f•i:>sta d-:>I ca
samiento La novia So:' v1!".t10 do;:> blnnco e h1.:o 
una invit<'lción a todr..:; los fornrfrnres y vecrnos 
para que asistieran a la abada.. 

~ 
El muchoc! ic lo!> perros. que ea · 

ado del pueblo;-1ardó en !;abC!'r ol - • · · 
el zocatcro. Cuando lo supo se fue e ta .. 

it~~;5cn~1:':~tec~c~~~ód~~~s c';1~::~1:'0~~ 

~ 
-¿Tú eres el novio de la much. · · 

repuntó. 
El zacntcro conl,...~.tó: 

-SI, soy yo 
-¿Tú eres el qui:- mntó n la serpiente? 
-SI. claro yo In maté -respondió el z.mca-

1ero-. Tra,Je su~ Cill>i::·zn~ 

1 -Si de veras tu In matLJste, como dices, 
tas cnb-:?Zil5 han df' 1-:>ner las síele lenguas, por 
que yo tamb:én rnnt 0 U'l<J serpiente de siete ca 
it>czn y le corté l<t~ lr:-nrwn. que traigo_ 

El zacalero d110 pi::·n5ntivo: 
--La Gcrp1.-.nt-:-• q·y· >·o ma1é tiene todas las 

lcnguo~ comple 1a!" 

El joven dn Ir•'" •l .-.•ro~. con sumo intcrós 
continúo hablando nrmr13dan1c"1tc 

-vamo5 n v,-.r ~-· de vcrn~ tiene las siete 
tcnt:_hJ;"J!>. y s• nn In - ,, .. ri". In persona que posee 
las siete lcngucis. re CJ·.11i:'n n1a16 a osa :;erpicn 

'"· Los dos fu('ron n ver las cabezas de la ser 
pie.,tc para l1J<HSP si tcniLJn leguas. El zacatero 
se llevó una grnn r:orprC'!'.;'1 cuando. al abrir las 
bocns de la scrp1~n1e, vio qt.>C no tenlan lenguas 

El joven dc:- loe; p-:>rros dijo entonces: 
-¿Viste .<?hora? ;., esa serpiente no la ma 

laste tú. sho yo. 

El 7acatcro, avc.rponzndo, ya no sup·a qué 
decir ni qué h:icc>r; no má!; agac'16 ta cabeza 
~ EC quedó cnllado 

El joven d!? lo!'> rf'rros dijo: 
-Pc>ro no ,,... di:>~:inimcs: >'º no te estoy qui 

tandci n e:::-<l rnuch;icti"i que cstñ próxima a ca 
sar~i:> cClnli[Jo Tú le l1r:ncs que casar. Yo me en 
carg0 de riori~r!(" f0s p'ato~. como .r"Jovios. 

El zacalcro a.n1tn<Jdo. dijo: 

-Si. a fucr~a l!:'r190 que casarme con ella. 
1\1 mcd1o~¡;i f''r>pi1rnron In mesa p;na que 

los novios. juntos con los farniliarcs e invitadOG 
comieran El jo·.·cn de los ncrros empezó a po
ner los platos como habla dicho. Lo hacia con 
mucha ale>grfa y c;m.,a!;. pero dentro del plato 
de la no...-ia echó el anr!!o que le habla regaJado 
ella en el lago, después de salvarla de que fa de 
voraran. 

los ncvic-s. f;l.rnih.:Jr(>s y amigos S;Jboreo
t:>an !:-, c0n11d<l l:-1 nn.·1;-i d('!.'pué~ de probar al 
punes t'-':."'::<ld":l5. tr;;g-:' el onillo y se le atoró en 
ta pa•g;t.'H<". rnu1irnd0 ni instante. 

La muchacha murió ahogada y jnmtts pudo 
co-,tra.r:!r malrimonio. La Liada comenzó con ale 
grfa y f(>tminó con dolor de luto. 

Así termina este cuento muy triste. 



Enlro lo• rf11H P11pnJonpon y C..•ulU1c••nl1~••11 so oncuontrn ol núcluu 
prlnr.lrnl 1lnl p11oblu popoluca, Uno dv lm• ntiflf1CIOll c¡uo Ju r.drnctnrl.1.11. 
n11 la 11ron cun1J1fud do crou11cluu y lo\,oUdtlN olnbornduN un lortnt n IH 
r.ro11ctt..n. In" diowuH, lu• tlunudu~ y 11tro" floro~ O.lillr11ot"dinnrluu. J.nH 
1:uonloM qun 1111ur 11ro11unlnmo11 r.un unn muc~tru do uUu. 

·-------·~--------

?\lurio 1.elldu Cruz 
llon SnnliuNn 1'1.fnrllno~ JlornAndtu. O"I nulur dol l!hru Tirmposdr ''°"'º~ 

lucidn, pu(Jlir.ndn 011 1 USO btijO un cunvn11iu nnlru Ju Dirocdón Gunornl 
do Cu:turni. l'upuluro .. y Prnmin Ediluro~. llo i,lo(uol íurn111, Cuu l1uc11r1u 
11•1 In lJ11i1l11d Rn;..:iuunl .tu Cult11r11~ l'upulnrni. dnl Sur 1J11 V11r11.:1-ur.. 

Hn,.p1m .. ut1lc d.,J Art!A d., Uirualón 
UnitJud llowluual do Culluru .. 1"011111 .. rn!'t del Sur de \.'rrut:rot'-

Dos historias del Sunuhtih 

SrsU., ""''',-,,,,,,,¡,.,,.lo., abu1·/tto\, •. ,, ,•.1r.• /11¡.:,1r ,.,,_,;. 
1/J """ tipo dr u•1i11:Jf11u !H"trtr.Junrr u '"' ¡:u11•. l/1.1'11udo 
Su,.,uJuih, qu,- f/llll re• d1.•1·1r C•l{CJrl."ll/O. Ju,,ld" .u (o• llU 
't:l•tu rn lo!i 111·•111••1> u1 t11t1lr."• I'•''" /.1 llutufl•l •''"'"tu 
qur ""' virj1tn 11 .. 11u .1.11 '""''"cu.u c.r•nr ,J,• /,1ful•lu 1lt•/ 
11.o'rro clr C.:hif·Jr1¡•1{1.'••." Ul'f Jiu .llf u111·1u1t111u r.v•o•u1 .Jur U 

''' nuf¡•a .... u/ //rff:&1r a su ra11cho ,.,,,.o,.,rrd "" unouul 
.c.·1•1rja.,1o• o.1 ••'' R"'""· rclraJo , • ., lu ,.,..,,:..,, ,¡.,,,,¡.
al&8S ª"''':J ju,1111bu /u /11,,1hre. Lu nrjuu, crr.u·,1do 
1111r rru u•r ¡:utu, 1•111¡~:;,cl u dar/.- 1/r /JtJr1/u•1u::.01 y rl 
u..,1111tllito .\t" /i"'t'U•lf•) .•· s1• f111• • .-11 diu :u¡:111r1t1J1". C"I 1 H".Ji· 
''' fur u·'" 1111/¡1<1 .. ,, ''º"''''• 1ur11b1e'1t1, ,.,,. • .,,,,,.,) 011.1•11· 

n1o.1/ f"("hudo ··rr rl l11xur. 1~·1U'fClf.l•l•I1111·" lu • ""º-'"''"' 
1/f• fijur.1..:- H r''I •·rrrlutl t•ru "'' ~o1to, truttl t/11•' ,,., ,.,u, 
¡11 •rq11r lu ¡,,1..,1u 1ff" !JU "'"'".''" f"IU ''~" nuc.1. _,. ""·º-''" 
'""• '"J"' .•· .,,,,,,. llr1/lu•1tc•.f. ' 

/;;,""''""""•'<r. 1•/ u111·111•11t11, 1¡11e ·""º"''"'" ª''"''"'' '''"'"· 
'"'"''" , º"' .... u e u¡u1I ... ,.,..,·hu . . tucd '''" ·'" b11IHll11 • 11 
1·.s/11l1e'" y ·'" I"º''"'''ª'· ¡1rc•11/u) lu 111•'c.,1U .•· lt' /"º" 1•/ 
, "/>al)> lo·"'-'""'"') alrc•tlf"1/t1r <le .sll'ff" 1·1•1-,., 1· ull/ lu 111•· 

.11• ·''"' '"11/1•t1urlu. CJ.• '"X'"·'" u !Jll ,·u1u, fil•' " n•r 11 
"''" 1·1r.111u y /1• ,,,,111J qu•1 fl/•11 d,,- ,,,,,,,,..,¡ h<1IJ1<-1 1••1 · 

'º"''"'''' , . .., _,,, '"'"-'"'· l;.101ro 1•u•.11111 r•11•'•1'11d •I"'" 
,.,,. u•111.,uli10 1•ru "'' J1.un11/11/'i .•· """'ª"' •I"" 1•.1r U''""'-'I 
1•ra p1.•lt¡;:r1u11. ,,..,,. cuu•rtlu 1•.,td ,·1tu·c1 .t.• ,.,. •·u""' '"' 
""""'-'' ''"'' '"' ¡Jo.•rpol11:u. p1•r11 si .st• dt".JU t¡uc• C'rr::.c.·u rl 
"'' Ull'll,,IUI ""'.,. t1ira:. Ac:ortl<-lrtl'I /us dos 1·1r.11t•" t¡llf' 
,.,u"''""'.- tt"'llU'I qur 1!t'/ar y as/ In l11c1e•ro..,. FC"luro'I 
,•1u .., ..... ,,_. v i.I 'llJ.:lllt"•lft' tllu .te• C"•u ª"""''-''"'' '' /u ,,,,¡. 
""· //c1•u1tÚ/o , . .,,,ullo u111 h•".J'"''"'" q11r ltfunrlir<-1•1 rl 
,hurit•aJ'. e~ 1.101d11 ll1•>:uru'1 uf rc.1•u·1,,._ ulll •'.1101/o,1 1·/ 

"'"'"ulito > f'°'I .h"K1tidu /'''"""'""'"' -"''" 1·r/u,. ·"" 
1r1rcha1 >' rt c11pul •. sulru111urn1t1 al O'l11nal Jlor .01•11• 1·1·· 

C"t' .... /Ut'Rfl lo u¡:orruro'I .V /u ª'"ª''"'º'' ""' rl hr.Ju1·1•. 
Ir pus1rrun 11•1 bn::.ul y lo ll~varo•1 ru1nb11 al·'"''" tlr 
//u1/a¡111!11. ,Jo,,,dr la,,,,.,,-,,º" a u•1a l(rutu dt' /u I'"''" 
<Ir/ salto y lurxo lu 1upur1111'1 co•r ""ª P•C",/ru. ,.1.11 
1¡11rdó, -'" ''"'"· u¡111.uo•,adn t"/ ..s.unuhtlh. 

// 

A lid r•I lu.J UJ!/us p1;u11Jus, a U'f p,111po dr pa¡•ol11ca:Ii 
dr Snt•'O/XJll'I /e.s Ju.s111/u1h11 lus frlJo/11<>." :Ju11cacha1l••'f 
y rl q11c/11r. purs r.11 !rabia '"ª""'"' dr C'""''"º' c..,,.,,._. ·"ª qlH' f'/ jurn"I .-ro bajo .Y 1an1b1t'•' rl prnduoo. po1r 
f"nlfii•u1r1tll' 11adir C'ompr~_ha lo ~r1'1llla a h11~., pr~-

c-.io • . · . •. ¿.: 
°Aq11rl 1trupl10 r~solwfx:li-:a '" hJc/rlfdc rz C'U'lSC"Jluir 

•flfO ,._,.. ronwr. Lira~,,, •IU"dwdor dr lt1 hoc-/r1tdo. - ·.:::- .. .. ·:·.--

Santiago Martrnez H•rnOndez 

lo.i:r1111"1 U!(UTtar u 11•1 u•111t1ul \'oJcu•111, µ,·ro c11n10 •10 

,.,,,,,, 1/1t•.ftrus "'' 1ulur u•t1t11<1/t•.,, ''" pud1rrcu1 U\ a•1::.~r 
llllH·Jio. ¡1or1¡11r c·I O•Jllll<ll •IO <¡Ul1o CUlll1'1<1r. /_,,, 
uxarr,) l'l 1/lu, ,.,,,,,,,. ,., .1u/J'"'' ul ª'""'''I" "'' '""'"'" 
/111•¡.:_o pr"'""""' q1u• lr•1l<-1•1 1/llt' ú1•¡,.;al/,1Tlo ,,.,,.., l/••1 ar 
'\fJ/O lu i·ur•I<'. roc/11.'!i c•\/U \'1f•ro11 CÍc• <J('llt"tdO, !J<-1C'1.fl1 <-1· 
,..,., u/ ª"'"'"' y /uf"J.:tJ /u u/11Jorull'I: I'"'" pari.1 .111 
.sor11rr."a ''º ,.,,.,.,,, "" tldll'lrh• I'''"' '"' ¡.:utito •/U•' 
'""u/lubo. t4stt' .u• u,.,.,.,.,J a tlu,.,.Jt' f".uabun a/11l<-111do y 
.1.iiot 11•1 11rdt1;:;,11 d•• tripa .•· r111pr:;,ci " Co11u·r .1' f"'I .11•· 
¡.:11rtlu 1rr11111,ó rl buca,/11 y qucrlu 111J.-r: dijo u•rc•.' 
••¡111brrr110 1:010, tir..,,. 1nuclru h111nbrc•' ': a¡.;orrO 11•1 
burll'I prda~u úr 111pa y ·'" Ju tiró; f"f ar1Ü'1ul110 lo 
"1/.!oll'"TÓ ,.,, rl airt' y "" SC'RUltlt.1 lo i'll'lgttlliJ: lo ruru C'ra 
qtu• "'' C'Uª"'" 1/Jt.1 co111i~11do su currpo lb<J crrcü·,,do, 
." 1:<1du qu~ trr111i•1aba ~/ bdcudo qur Ir tirab<J•1 •. ,u 
,·ucrpo ,-ba c1rcirll'ltlo y qurrla n14s co,,riúo: <"'llonc~s. 
a u110 dr los /adro,,rs J,;o ,J,-o <uraJr. a,&a"ó rl mac.·ll~le 
y lo 1ro1:.d por la mitad, p~ro la sorprrsfur qur ~I ª'li· 
1110/ "º tnu,i.J. Si'10 qu' sr hiz..u 1/0.s currpns • .r:s drcir. 

... ·.' 

•/lle o•ru•1 c/01 u•11ni<1/1·, ,l' "'uc·rt<Jll'I cntrh'' ''"" • •. · •:•. ,.,,,º'" f"\ ,.,,,,-,lllicro•r •/llC' ,,, , rr.1 "'' un1¡•!.- ,.,,._., · • ·•·• · 
•/Ut'•''" 1·l u1n11htill. "'""'"·,•.t r.,o<r ª''"""''•"'· '•º ,,,,,,.¡, 
'"'"''' th' l<1 prf":JU .1· <-lt/UC'lln' d•".J'-''"'"' <-11/i '""''· h' 
'"'"""''"' ,.,, .111-r c11b.1llo.\ ,l' /111,l·cro•r. /•c.11u .!,-,,...,,,, :,_ 
,¡,. r//u'I, hu c·c.1bal/os •tv .¡urtlu.., 11.·urrrr l' "1•1,.·l• .,•: 
tlur rsr11char,,,, que" yc.1 1f~" l1ru111u"'''º 1r .. ' 1•//11.1 /, ·• 

''"''"'"''º;J,' ª'" IU\'IC''""' qu,.. J,•jJr ;Ju.f bC'~ll<-1.'\ f'W••: •i•··· 
/..zs ,.,.,,11•'''-'" 1..,., .1unuhtlh; ,,11e111ra.s c·/111.s H".J!1ú,1 r •. ,: ... 
/u111r. l/1•gu10•1 u .,.., urroyu .sofoo:arlo.'f y • • • 1 1 Nlu··/._, 
_,cd: rl 1¡ur 1(10 1·on111.1r/t' d<"l I!'""º dt.Ju •J•.,• ''•"-'"" , .. 
1nara u_~uu all'ltC-<r 1¡uC'c'I. ya t/11•' 111.: a l1c.11·1•r ""'"' v¡-.·r.• 
ci6•1. 1;.-,, .\C'>f.'""" sc.1c1) drl bul.uilo Sii l•r-/u, 01 11;,•,·f,.1 _1 
su ,-,rpa/ y /11r¡,:,, prr,ulid /&1 •·ria>' r/ copal .v ~111¡•r::.1~ ., 
.talluurar rl ran1i1Jo por do..,clt' hu/1/1111'1 1•c•11d., .1· """ • 

bi~n ~/ arru.•·n. A.si St' ltbraro•1 aquel/u~ hv111/.rr1 dr 
/u ... sunuht/11. 

.-_ --·····-·: ..• _:._ .. ..:.:..~-----_--.; __ _;.:_._"'." ·- _____ ... :.. ·- _ ..... .;----.--~---·. -.. ..... ; .. __ ::.,.,_ ; ... 
-.··.··.····. 

·.-. 



· .. -.:~ 
El .hombre salvaje 

H 1,tc .. _. ,.,.,,.,,.,,.,,,,u, _.., _.¡ purblu ,¡,. ·°'"" P.-dn• Sc•lt'· 

41"'"· vn•l1J•1 o/uJ .tt•'1or_..J. '"dlJ:t'"fUI c¡1u• ""'" ,,,.,,,,.,. 
'11'! t• ,·.,rfu ht''"llHlll Ir""/" .J.U ///.JCI. l/"f ol/Q, f"'tu• ,.,,.,,,.. 

rn j,,, ''''' u l•1un1r n11f"f ,,,. al1t•ju ,. • .,, 11 111 "'""''•'"'' 
"1'''° •/tit'ol'1f:a u '"""••..'I J.1/,J,,:.-rr1u ,/,./ J'U.-l•!u.•· ,,. u.-. 
""''"'., .,,. /r•.Jut. Cu.,.,,,¡,, Uc·,:o1ro"f u/ rlt••r•r .. •···•111,, do• 
,., fllol>U ... •)oL 0 , .... " ... fil" UOf f"t'llO, /110·1r,.HO 'lf"I OQUl¡"<I• 
ofUº•ttcl\ 1"'11.IJ'ol'dl/il 01oH:"/Uº, /Ut'/1oll<l•1•/11.UUlol['C"'llÍ 

111/>01, , • ., lo1' '"P•l..'I dr /o.'J ú1bulr.'J. /~'" •11u·fu• ,,,,,.. 
,.,,,.,,,,,¡.,, .. ,,_...,,,,/lllllf"ll•'d/,1/ot1/o-. .. 't''Jo•ro·• f¡¡rro" 
c·•1l•llM"•lolo•1ll•1•/1/,-o1/J.")o1,/0#'ro.J.U1li1.11u.11••¡111-.lo1n••I 

C'f"·'"º'd·· .. , ,,,,.,,.""'"'"ºy'"'""''''"º'''"· ·1/ ,,,, ... 
''""'"'· : .. , ""''''''''"" ..... ,,..,,.,,.,., ,,.,,.,,,_,,,,,,,,,,¡.,, ........... ,, .. ,..,,,.,,.,,,,,..,,,,,,,., .. ,., ..... ,,, .... ,.,,. ..... 
l ..... • ".1 .• ' •• ,¡, .. , ... •º-'• ,,. ,,,,, .,, ,,,,. ,,,., • ,.,,. ..... ",, ,,,. 
,, ........ , , ..... ,, ... ,,, ., •11 ,,,,,,, .. ,.,, •• ,,, .. ·''' , .. ,.,,,,,., ,.,.,, 

,¡,· !""' ,.,,.,,.,,,\ • .,.,,,iJu I/•"~•• 11•1 ,,.n,.r- •'ttr<1rl11 '' "·''' 
,,, • ,,,, • .,,,.1 .... 1 ....... ,,,,.,,.,,,,,.,.,.,,,,,,,,., ... ,,, ....... 
11 •1• •' 11,. ,;. l11••Hl"1, (o•• 111111f1U1111•• ,,. 11'1/"·0·•11••1•1 
., ••.. ., •• ,1, •• f/l¡,,,fl/""'•'l"•'J:lltlt"•i'" , .. ,,,,,.,,.,,, .. 

,,..,,.:,.,¡¡, ''''"""""''"""""'·'I'•''";,,,,,,,,,,,,.,.,,,, 
¡,,1•1.111.t,1•1,/,,,¡,,,,,,,.,,,,,, •. ,,,,_ •• ¡.,_,/•1<••1•"'''º'·1'•" 
•i'" .• ,,.,,,¡,,., , .. ,,.,,,,., ,,,,,.,, . .,,,, .. ,,,1,.·/ 1 .... , ...... ,,. .. , •• 

'"'""· I"·''" ,fo·.,''''''''· '-'"º '"""'"' , .. ,,,.,,¡,. fo·•,¡,,,, 
•"''""'···· l•r1,;••Í•"•'""I'"'''.-'· ,,.,,,.,,,.,,.,.,, •• ,.,,. , ... ,. .• ¡,., 
,,,,,,¡,,, ...... , ... ,¡ •• ,,,, .. ,,,, ... , ... ,..,,,, .. ,ot.·..11 .. ,., ....... . 
/•ollol o/I"' /,.,., 'I \llJ /oJ/<I; .. \tu-.1111H do••IU ""'",, ,,., ... 
•fo•t .;,. 1,,. 1•1<>< ll<lo ~/11\ .,/•'lºI ..,) f/Ut' u,\ fl/1 •t l·.·11.'oJf•<l•I 

• •""'' l••fl•CI ofr• lr.,.1/u1•, '1<' •·o //u.Je"""',,,.,, •· '''" ''" 
,,,,,,. ••• ;•.iro•o /J•r u ¡,,. oh• '"' ¡,:<1/l••to1~. / '1fl J,, .:r1oi 
l•llo.I /'l'o'f'• '•f'<1d•'- (·1,.,,11/0 IUc"r-U•I<<'""'''''' ""'"' 11.
f°' f•l"ofo•. ,',,,. J'•l,f•o'\ d.- /H• l'fllt"IJfl•ht•' '"!."'< •'••"' •I 
"·• '~'"'"n"' '"''" /:"orto•u..-• 1•/ ""'' ,.,,.;,,, ""' · •• r '" 
1bJ1• ,z •I• ¡.,ufrr: 

-- I 1;..tt. q1,.• llf',;1I ,,,, ¡,,.,,,,,,,,.Y l'""'11•ttU ,,.,,,,,. ,..i. 
'",, .. ,. .. u.-ñur-lr .. • do"""""·" H1uc-ho1 u11r/ c/1• ,,,_.,.,.,,. ,¡,. 
.J<1 •111.-J¡,.,·1011 /Ur't·1•'1fc/u'I ,.,,,,JI" l•ll•" 

1•,.,., r: -''""'"" 1rrruor 0/1..10: 
- ) n • 1 c·uu•,./o '""'hu'"'"'' c•uru11,, J,,1/.l.il•n. S10 

Francisco Paacual Arloa 

'"'"' ,: .. • n11u·r1.- dt" lín c/.Jl /'t't\1>11<1\ •/lle'.,. llo•!•1,u1 
1¡11,·d<1•/01•1¡ ,-/,,1111¡••1tllo"111n. /."/1111 .. lru•hu111<111" • '" 
/><1drr H' rurr,,,,., .. ,..,.,,, !'•''J.,., • .,.""'""'',.,.'" 1¡,,,¡,.. 
¡•.-ro 1111Jrrn11••u·,,111 d1•/ .zr-bol. 

")"·' bnll.tl"-111 '"'""" ¡,,..,,.,:i. .. I' .su.• •·rllus '"'"" uro. .-1111/as11(UUºrllo', t'I •f"tl.,,. )" "' hv" d,•,.:r11.-l1t'ro11 dl"I 
T<1.,1ln.,.n !ou• 1/11•ritt'.I b,,llubQn. )' 1.u 111lu' .¡, • .s11• d1·· Jrbul y ro111,,111<1r-nn fu "'"'rlra ,..,, .. ,., .. 'IU 1·a.tu, o·'"'' al 
'"'' .. •.- 1•~r1·1·la11 Q /a.s dr hu ¡,:a/lu1a.•.. No rru un p11t·ltlo 1/r San .1'.-dru Su1.-<1puri . .-ti /11•>:ur, u11nrrl1<11<1· 
¡,,,,,,¡,,.. """''"'· .11110 un u•r t"'f"/r-11rtu 1/,•I "'" <1n1n. u ,,,,.,,,,. 1·un1o1rHn a /ol'I "'""'"'""'º' /u qur hublu /'"·'"º J•º" o•/ dttJlo/,o.. úu. ¡11·rr1 /o11 uu111111l<1tlc"s rrr .. •rron flUll' rl/o'f rr&Jn /,n 

"'' .,¡, , .• ,,,, 1·/ ¡u1drr flrl ,.,.,,.,,.,, ,,., , •• UH•Hd, ,.,,. ,·11/¡Jal•lt"f d1•r_,,.,., 1/of ,.111rr1r .. \ 0 1•fuo'ru., ,.,1101urudo'Y 

..,¡,.;, .... .¡,..,..,,,¡,, •ºHOl'"•:.•;"""'f•l ''o¡:••'/.•,, .•. " .1 '' 

''"' ..,,.,"·'· /'<1111•º'"" •.• "'""'" ""'·"'''" ,_., ,,,,,,, .... ,. 
,,1rf11 '''!''°'~'"" 11uu.s 1·1111ntu.\ """""'' J •·• c:o;,•1._•1 • .,, 
.,,.r '''""u ¡•rr•1·11o·u~r- ,.¡ ucto tu•uln•"I <•1u.'·.;11 ¡ 0 .·.·1 .1-
,.,,¡.,,; lu1hl<1n 11,., . .,,¡., 11.:uu l1rnd11u. •o·lu o..'1• ,,..,, "" 
SU.'I .\' l<1 ,.,,,;;. ,¡,. Jt'J11<·n•to. ¡•ur- J., 1¡110· ••11/'f";"<l .. O" .1 
"'"'· v.· 11•/f#'nlo' .Jt' '-"'""c-hñ '11 Jllf' ,,,., ,.,.,Jt• t'f111¡,• ..;r.•· 
Jo' abr-1.i olfu ll"~ 1111.i ¡•urrl'1 1nu.v fu1<1, .•'u/ ¡•11•·0 ''""' 
U•J''""'" q11r t'1tll' "·'''"''" .Jt'T Ja/•'Ujt' .ir ~ClllU a<"o'I"· 

•""""''· 
"'"' o'I ''"" l<1 or-1/t·n dr rr111<1r-.>r y huir-''"' IU '"' 1 .. ~u'f, '""" ""'"''flÚo•.J .. LUt'Kn lo' obl1r,uron u •l"" 'r')1u·r,111 )'a Ir /111/olu11 ¡•ur•r" "" '"~ l11nu , .. ,, :u ... ,,.,.., 1.1 
¡•i'lf• c-11rrui:lro1cl1n 1nuyur <tr u_lertd y 1/vo u"" l''"ft••t ,, rriH·•lur rl '""'.,' ,¡,,,,,¡,. l1ul11<111 ,.,.,,,,•ndo ,., ,.,,,,,,.,,, l11•n1/lrc- "''""'" o1i.;.o1r-ro ,·/ ,.,,. .. ,.,,.,., 1,. ,,,. ......... 1.~.::•' • 
•/U•º •'I "" h<1/Jlo1 1·n1u tules ''"''"'· 1¡11f' 1·/ ,,,,,.·J1u1·/111 L"ntonct'f J'Udrc• r /11¡0 /lc••·arv11u'"·'11utor1d<1cl1•1 uf Ju. r•n¡4·.;:01., ,.,.,,,,.,. '-"""'-'""'ª 11.-1!,; ilr ffl"llt••" ,.,,,. 'I'". 
,,,,.,,0 , r..i1.ibo1 loro u rru ,,,;.-doJo. 1~·1 r¡u.- li<1bí" •·rnt· ""' i110Jn·ot10, .•· ,.,,,·111111<1ron ¡.,,, '"-""·' dr r.11u..i ''"' y""'' •·1-.:: qur su1·ó la t.•.,1:11a '''''" '-'"'"''' lr1 , . .,,,,, . • !,·/ ,,., ,, """'"'''º-' r•ra ,,,, ho1,,hrr """"ª'· /Vu ''""""' /H" \lljr"l••J ., .... ,,.,,,,.,,, .f/clfJ d.-1·ur111lo..'1 ror 1111 ('\"'""'" ,.,.,,,,.la tro.;:1~. Lo:s dC''11Úf ''""''"''-' ,,, ... ,., ""O:.llilln ,,. 
•/t••' re·..:,,.,.,, '-'"" lus Jutas 1·a<:/oJ.'f d,• ,.,,,,.¡, ¡11u/irl'rtl11 .ser. •''""" r'1Js r .. fl<lbfln lo\ pUlllf IU1("J1U ilt• loJ "'"•'••.f f"lllJ'o';:Ut1111 u ú<1rl« do• 11"/u;:u\, 1•r10 ,.,,. .. • .011.1· 
,. 1.-..·;o1r ,.,,,. '''' lant'f llrnu1 .. IO/ ¡urf,•1!.1 •"IJ••""" J/ l11u11l111•.f. 1'1rn1/t1 rutt11H dr l1uho1, un"""'""" di111. ''" \rr "" •t'rilÍ<I n.ida ~· tr~11f,10·011111·1•d,.. í "'"••' • ,,. 

,,,.,.,,,,..; '" ,,.,,¡,,..dúo 1¡11r 1111n/I"'" .•C" '''" """''· /:/ -/:"/ """ '""'º., ,.,,,,,,) '' 1"•h" "'""'''' , •• 1111 "'''" ,.,.,.,,..; rl ,,,,.,, .. , e.,..,,,,,., lo•!'""'"'•'" ,.,· "''•• I _., " • ,.,.,, '"" ''" ,,.,.,,,., ¡,. 1/i.1u u·'",,.,,¡,.. •/Uo' ,•/ •111 q,,..,.¡., 11,. llu111flft'. u•r ..i.il•"•l/t" ,1 .. 1 r111un1... 101n111r111 .. 1r1111111ó 1un1f11r'n • "" c'H•. "'11•"" ,., ¡,· r:1 
r¡111·1f,1r .. u•0 "'11 ¡•Utlrt" r.'1111"0 1lt'11t·111•1tl11 •'" lf"l.'•.-•t1r .. /~I· )' 1111lo'11á a tt11l•U 111• 11u1u11<lull1 ..i To"tllo.11..ir 111111•º· •11º1<111 o•/''''" y lo 111<111\ 1· •''"I'•·;:.) u, .. ,,,., .. , 1·o1n,1u1l.1 
Ju .1iu1.1n11•111r, J•nr•¡ur rl c•ri.-1111¡::11 f'U1/l<1 .,,,,,,,.,.,., dr 1111 1111•111" ,,,,,.,,,,.,, Ir ·'"J!'""'" ,¡,.,..,,.,,.,¡,. I ,; ""' ,,.,11:,. 

-~ , . ., "ºX1t".t'-11t1 ro1t11J(u, "" lt''11!"1'"' ,,,.,. 1':>./•u111·r-· 11111111rtffo u otro 01n1fdo ""' 1•/ 01/ur a,ª''"' /111111u11u. /t•.u1:111d 1•u.:11,,•lo lo1 lc·11,..·11u li<l\tol•/I"" ,·., ·" ,,, . ., ,¡, .. ''" 
I•' n1 o'o/ltll'IO'T'lll' U Ull f•t'/IRlfl, f;

0
UfOllfl"\ /U\ ollllOt'llf<lrfl"\ Y..fU .. \ f'r•/1e·/1I.\ fll"lll<lcfll\ cfo'.J<I· ;:ur, _V 0"11/Ullf t'.• f'J/t' Ulllft1<1f .>P/111\0fllll•H•, I "' ""'°" 

l."111111110•.\ 1·/ 11111<h<11·hu "'"·""'oh)": 11111 1•11 ltbt·r1111/ u lu• 1¡111• 1rulu11 ¡11r• ... • ... •·o,,,.,,,¡., /lo• ,.., -'"' rr,/o>1r~ lo• rfll¡•o•:.<1101n ol '"' '"'' ,1·~111: f•··.•1.J.: •· <I 
- ,,lirr!u'"'• .ti .fe \"olll ,,, .... tirnr"n •/U<' rlf'".;'•'' ..i11.• ,,,_ ;,:arun o1fpu.•l>lo ,¡,. S<111 f't•1lru ,'>.11t'uf'an. lo•.• ,·11u1r111u· rr.;:ur- 111d' "'"' ,.,,,,., y.i ,,.,,,,.,,.¡,.,,,., ••" í.1 ,.,,,: ,.'· •,. 

'""~ •·011 todo C'I l'""IUC'" l'"''IUl' r11 c.·uf" 1/,• l'"''t:!"'º Tln.J ,.,,,1111t1'·irruri u ltul.1 la 1an1·lirrlu. ,\1111/10 .. 'I Ull· .UIC'""''· /:•11f•••t"f"•. •·/ \l'I" 'º'""J" lf/J" •;110· tlt· 11""''" .. 
111'1!Ulé .. C/u1/quirra 1/llC" "" .,,,,..,, ,, "'"' ., ... ,,..,, /:./ Cl•lllllS olCllÚll'''"'" """ fl'llltlÚtl po11,1 "'"'""t'.JdfH' "'"' /<1.S llltlC'IOtlt'\ '" "/tJ •. ,,,;' ''" Jr•1" "'"'· !'•"""'".: •"• 
111/IL"hU .. 'JiO l'h'llolr >" ·"' pc1tf,,• /t' 1fu•1nn UI\ 111"11/C{ Y lfºtrtt'tflU /1fJf/liU /Jubl'I /1ttrfl t"ll'llJ;UI" ol f""(" /1t1,,l/ort• ... llf• l/lf.UollltC"l':ft.' /¡u/•ÍU .Utfu ,.\flCt"llfofo• • olh••l<J f'"I" ,·¡ ,, , .. •.'f' 
ft•l(•6't111pn. Conto )"O f"T<I 1u11/c-, "" u1 u11.~u,,.,, "'"' dr ~-<l.J•'. ""' 11.ih.·r ,¡.,,¡,,,,,,,..,,,.y,,,,,,,,¡,, 11 "'"' "'" .,.. '"' 0·1u·<1rll•"· I "''"""·' ''-" a/111•• dr ''"''""···· "" • .,.,., 
r/u.• l. tlii111rtro•"• purr¡ur '" la"'º"'"''ª rt r/1(,.-1/ an1lur rr.~ l111n1unt•\. r:1111Jnn•.f lt1• u11c·1ull•U cl11r11111 ''"" I'"'" drfl<IJ•> 1/0• '''-' /'"-"·""· .I' c.·~1.- .\•"' 111 !•''"''' ,,. l. u1<1!1• • ... t/ ... '"'I''''" )'ya hol1lu antJ<o.'lu~cido. E111u11,·••s 1•u·u¡,:1rro11 ru.u1¡;ar a C'Str .l("r .JUh'UJll' 1c.•11i11n q11r 1t•11drr/C' 11n<1 n·n,;r..\l' "' n1u1·r, 101lu 1/r:1'1¡;ul'o'l·1r> .\ l•n ••"' •. re"->, 
11n d1bul ¡:runtlr, rl tnds u/Ju qur '"''-"'º" r11 t'H• f111:ur, 1run1pu y b1ucar un" prr.\u11u 1/rr11hda, ,·upu;: tlr tro· 11rtrrC".f.u1nadt15. ,,~1t.rrsaron al p11rblc1. , ....... 1.u1d•1 ;,, 
y .se.• sullirron a ~l. A /us :!t'IS y 1111•1ho1 yu te hublu :.urf.- /o1 /l'llJtU'7 ul .tQhQJr', t!n ca..i11¡;:u. Ert11111C'(".• Jo<" 1/1 ,. oc-urrtcln y tllol\lrJndo /11 lr'ri,;u.i '' ttnl .. · ;,, ¡,;..,.,,,.. ''"' 
hrc·ha df' norhr. Es1uba11 Ú"!ft'"Q1un"úu ~n f,1 C'lllrt/Jrr TJU'it"rvn u llri•ur 1/u'I ro,·hinu.\ ¡,:r-u111/c•s .>' u11 Juro. ¡1urblo. E.Jtr /llt' r'I pin·;., f/Ut' '""" Cf'"" f''-"J."tr 1·ur ,,., 
dl'I tirbn/ 10Jav1a .sin dorn11rsr, c·u.1ndn ri .. ·utharon U1111 o11u:1a11u llrl purblu, qut• ,)'U nn tT'1bajuha .I' /J !o'1fllUJ<t' I'"' h"l'I'' t'"<•'11idu ,)' Ja~J., 111u1·11f" "1l"' •• ,,._, 

· .. ,,.,.,1 •'i'"ª'''" •'" '1rtna <Ir fur•oy lur"r.o r.runJ ll'\f)&Jn• ninntl'n/an, .st' ufrrcid para ir a 1n11:.ur la lrn¡;u11 uf ~c·r hutHano,. 

,_!..a~----~.:;i_~'.¿~L~:;¡~~t;;··-~-~=---·-·--c--, -. -. - -·.·... ... ----.-.-.---·---:--:---·-·-.--""·--:-·--·:·· -~~ ............ ~¡. -~--~ ,..,_, • 

.-.. .· ~~~;:S~ .. ~~~'!..~-~~-.: . ...;..:ic;::.;.~~~i:_~· .. ..,. ·-~-.:.. .. .. . -., .. ,.:. -._ .. :...:.( ·-.'~Jumu rn. w_.-cw ...... d 
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f.I •nl•uu·11•'" ,J,, '-f••• "'ºI""'· Votr .. ,.,.¡(¡ .,, 
·'""'''" ,,, ,..,,. ,1 .. 1 .... 1.ul1••lo• V"'·",..,,.. ,,ro .. 
• 1 ... onu•11h• "" f.1 f.,11J.1 "" f,,., "'"'' ,,,,. . ., 1111 
s,,., '-t.orl111 "' ~ .. 11111 l\.l,111,, c¡uo• """'"'" 
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............ 1 ,:, ... , .. ,.,, ,,,., (; .. 11 ....... ,. '" ...... 
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'"" ""'''I""' "" ""'""'""''/.o '"'0:"" Hit• 
111 .. 111•r,o:f.l1ioorlu11•l•tool.11••0••/l1•rotl·••••• 

''"' ""'"" ., .... ,¡,.c.,, .......... ~·"' 1; •• 11 .. oj,• 

''"''" •'· """"'r"'" 'I"" .,J ""' • o•/111.l" • '''' 
,.1 1o•1r11 .. roo dt•I "'""'' 'I'"'"" l•1 \",J¡,, ,1,· 
, ·''"'"""'""" s,.,, 1• ... 1r .. s .. 1,·,11•·"'· . .i , ... ,,. 
'""'''''"'''"'"''"' ................ , ......... , ... .. 

• ,¡ , .. ,.,,., 1 ''" o•l lt•tt>l•1r111 111•/ '"""'' ti"'' 
.to•~-"• l'1"lto '""'·'!"'" 

l .1 • """"'"'"" ,, .. _,,, ..... ~ .. , .... 1 ......... . 
• ,.,..,,,-,, """ .. .i .. ,, 1411, .... ,,,,., .. .,,,.,.,.¡ ,,, 
•• l ,l,•J '"•''. "" 1,.,., 1,.,, ,, lut·• "'" •, ., 1 , ~ "n.: .. l1n,. 11,.1.,,, ¡ .,,.,,.,J,.<vt 1 •1'>11 (>!,~, ... 1.,,. '"'·• 

,, ....... ,: .• !.:· • '''"""''·•.••l•lo110,, ... 
• •ll••I 1 \ 1,.,.,,..,,.,, •·I ,..,,.,,, •'" •I'•"'" ·'' 11• ~ ''·''•. • '''"" , 1 • '"" t .. , 11'·' 11111!/ 0 1 ,f., """''••· 
,.._.,h•·U•"'•'· un ••I i1ro•o .tul "l"I" ,,,,.,,,.,. n.11 U1'"l"1"'" "" 1•11•oru11 u fJ, .. r,1/ 1·,.,,,.,. 
"•""ª "'"'" du 'IOuulu •. ,,..¡., , "'"'"""· p1111; .. t.1 ~u1nrun .,.,.,.,,,., ,.r¡.,,. n1111111r .. ,. 
,,.,,.,,. 1101-1r ••. 1 .. •1111 J:"" v 1l1•rr11 l1l.1110·u liu11o1 uh1111 u/ .lu1111r '"''" uoulu r1.ot11 , • .,... 

IJ1• J,,., l1umf,.1,.,.1,.., ,.,.,n, o·I ,. ... .,,. •'•• 1.,1,i,., ,,,..,,. JJ,;,.pul'I" 1lu /"1~ur un" 111\.'u.,t1. 
;or1"~""" ri"" v n1a11.t111111111 .. 'l'"' •"'•'"" NU• """ ,.,·u/,., •l1•I •uo/1•, 1•1u·•Hllr'l1ru11 Ju 
,.,,.. .. l•'<fur ''"J., l"'"'"'·1<"in f'"r 1•-.n • ., .¡,,.,. llo•rr'lo l't"""""'" d11tr111 <lft /nq 1ot'"n"""' 
'I'"' l<1 1•ul>lot1 •<"ill el" /l.!u•·,..,.,.1'••11 ""'u/ lu. • "'""" ,.,,,.,,.,,.., ... ., .. ""' •r. o•n• """"'"" 
¡,,,. 111.c1u ''" ""'"" y m.11.u\u. ,,., .. ,.,,1.,r ~·- "''" llt"n """llunu dn ..,,.¡.,,¡,,,. dn In m11~.1. 

h.ootd<1 t•n Id•"'"'"" dol lJou., "l ló\h>r. V" v ,.,.., 1•11 nu1n11ril111/1•• y 11rruvu•. 1·nn 
1..1 p.Hlttbr11 M•k•y•p•n ,,,.,...,,,.,, .. •lnl 111JunJ,111lc'i rut·ur•t•• m11h•ri,.huo par11 1,. 

ichumn n .. tnu1 luc .. I. y .,1,mult".¡.c1cum1•nlt> • on•lru•, u~n d" lt1• .,¡.,¡.,nrJ .. ,. y c1...-:i-
uqu1,,.nlH 11 dttt:lr .. .ul hurur d" lu• nuol""""' <11uruo fun<l,.r J,. J>0h/,.r11~11 un"' olul.,rn•. 
junlu ni nn··. ¡NJr .,111ur nkmt•ulH t•n 1.. r¡uu rurrnu l'fftt.u ch• Ir•• r111.i.,,. du lo• ""I· 

ol .. l••••/O'I""""º """ "IM")!"j"'° ,.,j,,,.,,,,j,. . 
1•11 J,, e'.""'•"'"'" 1·, ·~ •··• ,,,, ,,.,.,.,, .• , ,.,, ... 
•·u1•1u·1.1 1t.• lu lf'\t11•l1,1 I'•" J,, "" ''"'"'"'' 
c1 ... 1 f "º ,., ..... ,,., .......... , ............... 1.,1. ¡¡ .. ¡;.1 
t<1n' llUtt~ ''" MI "I"''"· < 1>11"1 ¡.,._ l"•"/IH""• 
fu¡•r•n1m ... 1 .. nu·nlo• ... ,.,,,. •• J .... J ,.,,., ... r 1 
,.¡.,,..,.,,, ................... , .. ,, ....... ,,. ..... f;.!0!/1·· 
""'"'''"I A,..,¡. do, ... ,,.,,, . ..,.,, .. ,.. .. '"'"'"'' 
rn111mo"J d0!•·f.,r11r 'I"" .".I••• ,.,.,p.011 , . ., •·I 
lu1tttr •lun•I" lluri" 1•11 4 """I""" •''""""ch• 
tl1!111,.nl""' '"""'""''""· qu" n•A., 1.,roln •" 
n•l'IUjtflU••Dn ,,.,,. "'"'"r r .. ., .. 1.,nl•'"'""'" 111° 

\llrrulot 1 "" lu11 ""''"'"' 

""'"' "V"l' .. n 1., r•ot•l1111ói1 r .. f¡~1· ..... 
UH J .. '1"º1 IN•litio·u f)Un f1•f•to•-•t1I .• 
1:r.,do•l"l"'""'I"'"'"'" '"'"tf""!" 
,. ....... " ....... 1 ... 1 ...... , ... ,,,, .. ,,. .. ,, ....... 

,,.,. dun1h-1llurJ., •. º""'" '" • 1611 hu , .. r1.,1du 
""'r t><• "" lrt run,,.rr-... 1ón ,1., 111 i;:t ... 

ri .. t1nnu1 .... 1r,..t .. 1tJ1l•1tlh1t''"'''' 
1tuol11 h11•lot ur1 ¡,,.. Ju¡.c11r1 ... no.í'O "·• ~••t
•.,.Ju• •f•·nlru dtt /,. 1uri .. l1<:1 "'" i-t•llll<!41 
dul m""" 11uu., lu•·rn f'n t•I J1<oothlu ,1 .. 

''"' ''""''·''' ..,wj.,11•11 "'"'" 1¡,;!0-.1,.., • "" . 
r1.•• ""''""'""· V olo·lril• •h• ,.u.,.., .,,.,.,. 
·,.,.,.,,,,,,11, ... ,:••t•I•,..·· ' 

'l'Nl '""" , ... ,,..,.,.,,,,.,.,.,.,..:ru1¡,:1,..1mpl
•l1"r"n '!"'º ,,¡l''''"'"' ,,,. ""''",."" 1,.., ... ,,,n, ... 
• ""'''""'''''"' .. ., "'"' ,,.,-.,., ,.,, 1 / \lºI" ;,•/ nJ. 
• •• 1 ... 1 ............ 111.1 •• 1 .. : ... ,. ... ,, .... ,., .. .. 
•• ........ 1t,1 ......... ' ....... • .• 

• """"'"'. ' .... , •... I'•' ,. \ ........ \4-
.¡ .• r .. ., ,,,,.,,,..-, ... '••"'·'"'"',t .... 1·• '"r•-· 
r·••·'"''l"".._,,¡,r,.,,,,.,.,.,.,.),,.,_,,,.,J ... 
• "" .,,. .. ,.¡.,. ,i,. ,,,.,,_¡, .. ,, '' I'•' ,.,.r 
, ......... , ...... , .. ,,,, . .,¡.,, .. , .•. , .............. . 
........... , .• .1 ....... 1 •• 

.. .... , .... , ................ ,.,,¡,.,, ..... , ........ ""'"" 
••·•• I'·''•' '*""''"""'''' 11,.,..,..,,.,,.,,rhtrl• 
....... , ,..,,,,,,. """ ~,, '"" "" .... 1 ... u ... , ... 
, ..... , ....... .i .. 1 ................... '" ......... ,,.. "" 
...... 1 .................. 1,, ...................... ,1 .... 
•1•r, .. 1.,lu ¡.,1t"l1<1po11(u11··••i"""''•'·'I"' 
.. ,.¡,:u11 ••JI,,,., ... , t ,,,.1,,,,., .. ,,1 .. ''"Uh•" 
p.1r,1•1•11••·ltr.ot,.., . .,,,.,,,l't"••"•l"''·lrof' 
'" "'º I""•"''" \•I <¡,,.,,.¡¡,,., • fl'"l••lll_.,...,, 
1!111••r""''"(tt.•11•.,lot1•oo<t.,r . .t,.,...,,,,on,· 
"'º"" ¡,.,. ,.,,.,.1 .. ro•" .. ,. '"''''" , •. , .... , coon 
•I•<>"'"" '""'I"" ,.11 .. .., •""J .. -.'"'"""',.,.,.,., 
~;.:-;::: .... " .. :;:. ~::·.: ~::,¡::::~·:.~, .. 1,·.·~·r':::."' ~~· 
,.,.,. .. "'' 11nuon1nn.1 IO•I" u/ ohno•rn QI 

"'"'"'"" l••!I< 11¡.:ro·n1in•lf .... od,.n1.í• du mtJ 
\< fr11ul P<•t11 .. u "''"1t•nr1". 

c:Judart .to /11• Arbolo• rltt 1 .. nuaknvn. A •U c:11m•• S11nli1 l\.t01rtn y Snn !\fnrrln. !\fll• Ll\S NEIJGIUSES PNOTF..!tTl\!"1.-rt:S Ea riorla quo !11 D1hlu1 rnnltrnn ur 
,,.nz m11._ .. ,.,. '"un .dirbul dn nuulotrn ftol'\nsn lntrlo •n •linrun cuoriln quo ni n-..1nl10• f"lfur-.11rión pnr11 ni comJ11.rlnminn.hum 
Qutt ut.:tu .. h11n111,. otlurll<I lo!O l1ur .. 1unn1111.. n1h•nh1 ,.., f'rtroolr•I'" r. .. rco 1Jn 111 put.101- l..u nr,.IOn inmu:rnnr .. "" fu .. ,..,..,, .. .._ ro•H· nn nn l1t •nr.1...-lu.r. p.•ru rlo .. 1trn11nrh1m1• 
.J,~ l,1 •ut>f,. quu <1'1Yldn al puothln """ fl°" r.1ón c1ft S1111 f•o,.fru !ioto .. ¡•un, unit •·umun1. Jlh"•"" 110 ,.;.,,,.,...,,. U1111l1n1 d" Nurl" l'\rn~ri• lo Al ... r humano quo 111 nu111u¡.1 no lic• 
p.1rlu• 1wu11l••11 ~ '"' ''""'''"' ''" pruntt"••ra cl,uJ tu1l111111lu por zoqun• u hul•lnnln" po. "" "" m11nlr1 .... 1n .. 1r11\16• ,1., 1., u•p..n•nn• culdnclu v fo hou u o·n liU r-r1111i" t .. •nf!ffr 
)1,,. ll•or.1• oht °"'" fi thul uronu11uon "' otn•· l"•lu< d!I, l"•tu .,.,,,,.,. Jtruhl .. m.1•. lo1t lhh.. ,.,., ''" lo!I ,.,,,-,.,r,.• «:.1rl11 .. \\'ul.:11un1ul \. - u. __ .,rurtun"'tnmunt .... C"\. ••1 punbh1•• 
r~urnhr. "'" 011!111>u1 ~u unlro,,.l•l11rn11 c·Hn lu1t lhfn· 1;udlo•rrno l ... o ..... • olll\ µ .. , 1., •I•\• ,,.f.o,¡., J.,,. /l.f,,. ··~·ur,.111 lu ,.,,1jf1•"" rr•l•01•••1tn , 

J .. o l1tn.<lur1ón dol niuni1;l¡11u dn /l..1oc11- '"" 1:uqu1t• r.on In l11tcnr.Jó11 do (nlfnblur.f'r' 5o·a. ,.;•lu• at•i'lurt•• llo1t11run u .\.foru\O• ,fu11truult1 111• pulru11.,.,. 1 ultur:il1•• lru• 
V•IJHIO fuu HJ>ru•1m111l .. n1unlu •111 111 •••JtUll• cun11u1110• du rtt•IH'ln mulun. ¡111n 1·11n "l ¡--orur...,•lln <fu n¡•r1•11d1•r I" '""º riun.,1 ...... .,,.u.,,.nclu Jl'""'"" rl11!1.r .. nn 
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Por ol Industrialismo 

Podría Desaparecer 
la Laguna del Ostiún 
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. .._ ...... CU9nlo lfabl• d9 
·.un hombre muy 

pobr• q... ••nfn •u 
remllie con dom hlJ•: 
Olll• hombre. conto 
•r• muy pobre. -
dedJeaib. • PG•C.r 
por• quo - •limen· 
••r• •u '••ill• y un. 
pmrt• a. "9Ddf.e pmr• 
DaMPl'•r •••uh•• n• 
.~~.ElpeS<:•· 

ti. _, uq eolu rlo y un 
di. qu. U096 • ~ . 
Clllr.al rlo Y• .. hub&• 
--=-do. En •I ria .... 
c. • enoanlr•b. un 
coa:.lrilo • punto d• 
morir- • r."uan d., 
I• -.quin. EJ ¡msr.n· 
dar • .,J Vftrlo nn o•u 
••l•du. •o 1·nnipudu
ció • ll•v•rlo hn•l11 
airo ria y Jo d11u: 

-Cocodrtlu. 11i 
QUl•r1ra la curwnrU 
paro Jlovnrlu husl11 
ttl olrQ rlu puro t¡uu 
•1•11• v1viundu. 

Conlu•ló ol un1. 
mnl; 

Ealé biun. s1 

quluro11 n)'lHfdl'nln. 
Uúvnnm ni olru riu. 

Enlnfu!u11 ni 
hnml.iru.,.111 JHt111>url•• 
m411. Jo cu r KÓ h1111 lot 
ul róu qun 1¡u11d11l.u1 
mA• curr:onu. Cunn• 
d11 lloNnrno. el r.•1-
cvdrUu, ,.,, n111hó ul 
•U1u1i. puro cuundu 
huOO rlH"'UJHll'111l11 toUH 
ruf'r._n•. In diln 111 
hnmhru que In hultiu 
o)'uc..ludo: 

-TonNu mur.hu 
h11hlhru y nur.01<ilu 
t:umor.11i<l1JU••luvov 

codrilu, In r.orgu(I. y 
Jo tr11J• h11!1ll1 n11rn 
róo purquo ul otro ro 
dando b•l.ulm yu 110 
l'leeó: 'lhoro. por oau 
(obor qua In hko. •n• 
n11lnbu pua11ndo muy 
nu1I. porquo dlr-n r¡uo 
mn vu n curnor; ¡Htr 
n:.o lo µruJ¡:unlu 111 1t11· 
th 1>1011 lo quo d1r.11 o! 
c1u:•oelrllu. 

EJ 1.uh11llilu' <un
lusló lr11nr¡u1lu: 

-F-"111\ bh1n. c:u-. 
coclrllu, qun lo Jo c0-
111c1 .. ; 111• hnn1hr"!o !llJl1 
muv m,.Jo-. po1rr,uq 
nn!' hnr.fln lrolu1111r y 
r-u.tnolo v11 fin n¡;¡ouon
l1t1ll<>t> ol 1r11hu 1n 
luoJOO d1c;un; ··"u o 
e l 11 1 • u I • 1 l 1 •JI ... I'· 1 r •, 
r¡uu i-ct n1u11r,1 uhi". 
u>1llli 1111111 •11111 '" lu 
cnrnoi-. 

J-J roliollo lu •lu¡ó .,. 
ul hurnhru i.1uM·111h1r 
"'" -.uudt\ lr1 .. 111 1•ur. 
111111 ul c.IH"lltlr1lt1 \U lu 

OHluh.t Jl,lfl.t ulu; ""'· 
.,¡(, 11 clt • 1r ul 1·11-
c ndr1lu; 

-Vunu•., 11 ''"'f>H· 
• rur •IU" "'"llHll ulru .i 

vor qu•J rluf!. 11111,,..0 
nu1 vu,. 111.•11111r. 

,'----U.·'¿~'::~'~· ul l111n1liru 

J::n c•Mu n1••n1nn 111 
l101nlu1 u11 IJ1111v "'"''º 
" 'º'""r '""'"" ~ 1 .. Un· 
111ur11n i.inru 1."t1r r¡u<• 
1J11r;lo11: 

1 
:· 

¡; 

po9c11dur 1·unln!ilÓ; 
-ElllA Llun. mu 

vua u con1ur: j)ftru 
nade máH vnmu11 o 
••purur w1 tu•li¡,,¡u. 
para qun vuo;o 11111."1-
•ar o mi fun1llin r¡uu 
V• mo cnmlslo. T11n1• 
IJJ4'n l."un1ua u J1rn
lil'unlnrlo Ri nNlfi b1nn 
que n10 cun1H:.. 

En a.lu rnumonlo 
haJ11bu un culiollu 
naco n tumnr n.wu11: 
luo11u c..liju ul h11n1hru 
nJ cocodrilo. 

-Ah( vluno Uf\ cu
halUto vumns n pro
aunh•rlo quó dico. si 
o.t6 bien r•uo me cu-.. 
m11e.· 

Lnmnron ni en· 
bttllu parn quu dlurn •u pulnlJrn. HI 
hombrn l"11tcodur lu 

! i. ._.P.r~~f1~~:11r.:1111>~1111/l~. 
º·· )'O &)'uc..16 u ustu cu-

> .r~ ·~7¡'1 ----..-

-1\-firu. IJuuv. ~·o 
uvudri u Uttln <:ar.11dr1· 
h" In corRuó. Jo lrnjn 
hn"'I" oaln rfo J1nr-
1111u oJ ulru rlo clundn 
oR•11hA VII llU HUcó: 
ohnro. pnr UHO fuv11r 
quo In hl1:10. n111 UHll1 
J1<l~n11<lo .:-,Ll;.· rnol. 
pur<¡uu dlco quo nu1 
VII 11. cum•.1r; Jlor UH(U 
•:: µru;:'~•llu n U. mi 
omlan buuy. 111 nr11t. 
hlnn lu qun dlcu ul 

. co1;otJrJlu. 
r:J buoy conluató 

muy tronquilo: • · · 
-Eetá biun quo to 

r.nmu ol r-or.udrllo. 
porquu UHlodtm lo• 
Jaoml.Jros "'º" tnuy 
rnnln11: r1tH1 hnr.on 
lrnbujnr v r:unnrlo yo 
no ul(u1tnl11n1011 f•I 
lr1tbnlo. hJUJIO dicnu 
ust11doa: 00vnmrnr • " 

... ·. 

-fil Pescador -. · 1 · llncopilnd .... r: .. ....tnrcolo Hornóndoz P6roz . y e Nurrudnr: Tiburcio D. 
Grupo Elníco: Mixn 

·'· 

Cocodrilo 
vondorJo JJ1lrn qu¡. lu 
rnnton, IKJrquo yu nn 
uHu1•nln ul lr11hnjoº"; 
1•11lti hirin r¡uu In cu· 
11u1 v11u r.ocudrllo. 

J-:1 buoy v111jQ "'º rH• 
llrc"t d11 ohl y 111 
huml.Jro 1111 11111uló 
rnlli-. lr15111 11urr¡un 
ruuho ttf&lul•n .... ,. ra. 
"'"r J.uuwu d11•• ni 
J1un1hrn ulru v1•r. .1i 
r••rtocJrllu; 

-··v11n1<>' o oi.po· 
rur olru hu.llf.:u 11 vnr 
1¡11ft dirn. drHpuo'i'< ntn 
"'º'~ 11 c;nn1ur. 

F.n nau mun1onlo 
t1.1111h11 un Lurro ho· 
.-u111do ltrlnt::n11 nn lo 
urilJo dul rh• v rl ("'°' 
1·11rtur lo proRunlú :u 
1•••1111111 hirn 11110 lo 
11•1n11•rl1 ni t."' 1oelril11 

l·.J '"rrn 1uuloi.l(1 
1u•i.:uln..1n11111lu. 

-,Nt"'"· rnc uclr1-
l11, nulo In vil!' n 1 o
r11"r ~ ,..._ .. 111ot - l11•1uhrrt"I 
.,,,,, 11111\" l111n1110"' V 

1111111111 hat<l,111111"' 
¡1111111'1, l"•r1¡111• 1·11110· 
1lu h1nurnoN 1n1H·h11 
li.11111tr11 In •IN•lrru· 
OIUN "IU ¡.u•llu V 11ns lo 
1 un11un111'1 y no nnd 
ti.u.un 11o<ln. r1101ur 
1¡11u lo du unu11 JHllJnH 
\1 u ui.1111 lo lo .. "'r'": u 

/ 
' 

1 ..1.----· 
· rnnuor: .... ,,.,,.., "" r .. • -

l 1tu. 11hur1!11 ro¡.:roMn· 
n111H 1;u11 unufl pollo!'! 
1111111 Nordoa. 

J-.1 znrro 1·unv11n1:1ó 
ni r:rl(: .. drilo v tlnjó th: 
ir 111 J>tl!H!11c..l11r 11 lro• 
ur uno• •pullut< juolo 
r.1111 ul .r.nrrn lllHt In 
l1ulol11n H11IV•11l11 0 pur11 
011 ol lr11vn•:to ol 
z.urru In diju ni pcuo
cudor: 

-Mojor nu1 do!'I 11 
n1I lo:. 111·1' ·- y no lo 
rlua nudo 111 1;or.odri· 

"Ju purn qut1 an rnuuru 
do hnmbru . 

c;onfofitó fl.I 
hutnliru pusr:ndor: 

-Tn11Rr> qun Uo
vurlo uno y npnrlo lo 
vuy n dnr n U. Puro ol 
z.urrP ln111io,¡l1Q qun 1111 
111 llnvnru nn1Jn ni ro. 
r.ndr1l11. QllO 11 ól !In 
'º" dh1r11 ludu!'I loM 
polJoM, hu:1ln 'Iºº por 
Jiu <:onvnució ol µutt-

r.udur: 
-t:t.lá l1Jun.Lorru; 

lli 111 vn"I" ron1ur luK 
IH•llu!'I r¡u11 IOllMO Ull 
lnl t:11>111. IC:1<pór11mu 
n1~ul. "''Y u lraorloR. 
El z.orro "º f¡111Ki6 IJH· 
purunc.Ju un f..•I monlu
r:iln n1uv r:nrcu du 111 
c:uHn dol ¡Htflr.odor, 

Cuundo ol posen· 
c..lor JlnNÓ n MU CUBii, 
la oslu\/o contundo o 
Ru fn111Jlin Jn quo lo 
hol..tln aucudido y lu 
1lijn 11 "'" n111jor 11w1 
llm n Jluv1trlo UllOH 
pollu!'I n 1111 z.nrro r¡uo 
111 hnlJfn ""'"'udo. :i11 
1nujn 11sl uvn de 
ucunrc... •1n t'"'" In~ 
pnlJua. puro sue hi· 

1> -~-

/) 
,- ~ \\ 

./ 

..... _ 

(}·---: .. 

-------------' ; 

ju .... 1111 f'Or U>¡fl 1'.r"1lll'< 
rn111u1r1n1 1111 1111 1·11o¡. 

lul•luto1•c•rr11o¡1111v1•7. 
1Ju 111~ p11lhm \/" lu1•¡.t11 
Ju 1h11•r••1111su11111Jru; _,.,,,J1·1. vu 
111o:u rr11tllfl'< JuH 
polfoo,¡; olif In,. nH•fl. 
"'º~ ,¡,,,11ru rfr,I r.11s
l11I: , .. ,. l•ll11111mln>1Jlo. 
Vllr 1•nr111¡110 r.11n1n ul 
z.urrn. 

El po:oc11dor. sin 
fllll..tor 1111d11. ru1 11111 
lluvó ni or.orru: 1·•1Hn
do ll111:ó tJur11ln o .. lu· 
un nl'pnr11ntln ni 
:rnrru In dip1: 

-ArniHo :rorrn. 
uqul ual6n lu~ 1mllot1 
pnrn c1111~ In loi. r:o
mns. U1ívot11lns. 

El :r••rr••. !<i11 !.ul•••r 
quu utl1•11l111 olul. "• 
tnl 'lo'Ulli"'' ,..,, • ., 
1H•r1·1,.1;h• or.1roo \ , .. , .. ; 

--1~., .. lt1••11, .. , ... .., •• 
iu•sc •uh•r. 1111" nu• 1 "· 

uu•ro'i lu•y v 111111,.oro'' 
11111 1tt:l111 ni ulr11 

l\11i N•• •f•"IJ•11f,.·r••11 
V 1·1111111111 ,,¡ 1.••r•·•• 
9intió l1111nlJrl!. om¡w•. 
z;ú n Hhrir ol co,.1111. 
J"!ro cunnd•1 In t•l•rtu 
snllurnn tlns í'"rr••-. 
\' !'In 01.h11r1111 tr .... ni 
,.••rr1• curruh.,írul11I••. 
¡.:J ;u•rr11 h11loi11 ~··••• 
1•n:,:u11111ln. o•I p1• .. 1·.1 
Uur t11ntlncn .,. ni ,., ... 
codr1lo. · 
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CUADRO 1 

División sexual del trabajo y procesos de trabajo según las ramas de 
producción 

.Rama del• Proc:-o Proceao Proceao Cooperación 
producción maacullno ,.emenlno mixto· ln,.antil/ 

ancianos 
Agricultura: 
hortalizas X 
cereales X 

frutales X 

Crianza de 
animales X x/x 

Caza sp. X X 

menores 
Artesanado 
y/o industrias 
domésticas: 
airare ria X X 
aguardiente X 
carpintería X 

curtiduría X 
talabarte ria X 
cantería X 

cestería 
carda X X 

hilado X xlx 
teiido X xlx 
Extracción de 
combustible: 
leña X 
carbón X 

Trabajo 
doméstico: 
acarrear agua X 
acarrear leña X 
preparar 
alimentos X /X 

barrer X xlx 
lavar ropa X xlx 
reparación X 
casa X x/x 
cuidar bebés 
Comercio X 
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CUADR02 
Población indígena por lengua 1980 y 1990 

Lenauas 1980 1990 
Amuzqo 18,659 33,294 
Cachita - 567 
Ch atino 20,543 35,241 
Chiaoaneco --- 244 
Chichimeca Jonás -- 1,995 
Chinanteco 77,087 125,414 
Chocho 12,310 15,309 
Cho! 96,776 157,525 
Chontal --- 29,351 
Chontal de Oaxaca 8,086 2,819 
Chontal de Tabasco 28,948 12,883 
Cora 12.240 14,417 
Cochimi --- 182 
Cucaoá -- 153 
Cuicateco 14.155 15,223 
Huasteco 103,788 147.264 
Huave 9,972 14,351 
Huichol 51,850 23,806 
lxcateco - 1,500 
Kaniobal - 18,575 
Kiliwa - 47 
Kumiai - 112 
Lacandón - 130 
Mame 3,711 17,867 
Mallatzinca - 1.748 
Mava 665,377 860,897 
Mayo 56,387 45,623 
Mazahua 194.125 162,743 
Mazateco 124.176 199,656 
Mixe 74,083 112.951 
Mixteco 323, 137 463,718 
Náhuall 1'376,989 1 '457.161 
Ocuilteco - 971 
Ooata - 14 
Otomi 306.190 346,651 
Paipai - 271 
Pame 5,649 3,732 
Páoaao 236 22 
Pima 553 898 
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CUADRO 2 

(CONTINUACIÓN) 

">< .. . ·· Lenau•• 
Popoluca 
Pureoecha 
Seri 
Tarahumara 
Teoehua 
Teoehuano 
Tlapaneco 
Toiolabal 
Totonaca 
Triaui 
Tzeltal 
Tzotzil 
Yaaui 
Yuma 
Zaooteco 
Zoaue 
Otras lenguas 
TOTAL 

·· .. · .. · .. 

Fuente: Censos de Población 1980 y 1990. 

'1980 . .1990,: '' 
23.762 38,184 

118,614 114,115 
486 629 

62,419 66,256 
8,487 10,573 
17.802 22,495 
55,068 83,831 
22,331 45.197 
196,003 252.767 

8,408 18,361 
215.145 321,339 
133,389 284,849 

9.282 12,840 
609 30 

422.937 449,713 
30,995 53,997 

270,274 311.471 
5'181.038 8'41'1.972 
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