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LAS MINORIAS SUBORDIVADM EN LA HIXTECA OAXAQUE~AI 

EL CASO DE LOS TACUATES Y DE LOS MIXTECOS 

I. ANTECEDENTES DE LA  INVESTI:(MCION 

LOS grupos Ctnicos actualmente no representan propfanen- 

te a formaciones saciaecon6mi.cas residuaies (sociedades peca 
p i t a l i s tu  remanentes hiot6ricos o resabios culturaies) en r& 
pido proceso de axtincih at:e los embates del sisteaa -6- 
mfco mundial, del desarrollo y de l a  expansi6n del capitalis- 

mo. se& l a  tesis que aanteiidremos y docuaentarsnsr a l o  1 s  

go del presente trabqlo, e l  indígena conteaipor~eo es tlll pro- 

ducto de l a  modcrnizacibn, dm1 desarrollo del capitalismqtan 

endOgcur0 ai capital c a ~ ,  l o  os, por ej@mploD cualquier caape- 

sino o e l  proletariado. Por 3,o tanto, partiendo de las tesis 

de ROSMITY, KmtSlcy, ChaYaEbCW, Melllassoux, A* y al- 
berto ~dpcc y Rivar acerca dtrl capitailsw, y de su depend- - 
cia con respecto a l a  existencia, conservacibn y rcstruraci6n 

de modos RO capitaiistu de praduccibm, mantenemos qua l os  

grupos Ctnicos constituyen, hoy an día, un componente indis - 
pansable como parte del rirttm econbniico mundial. 

E l  presente trabajo de :tnrsotigaci6n form8 parte del prg 
g r u a  de investigaciones que e l  pepartmento de Antropología 

de l a  Universidad mtbnoma ncmwpolitana conclbib con dos prg 
pdsitoo: praPundisar en el e!studio de l a  cuestibn indígena y 

e1 conocimiento empírico de :Las condiciones de vida de las cs 
nanidades indígenas. (I). 

( I )  Oilberto LOpez y Rivas *'IUas minorías étnicas y e l  sistema 
de clases del capitalismo mcxicanon, Iztapalapa, Dlcbre.  
1Slm P. 272. 
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2. ENUNCIADO DEL S’R9BLEMA 

EX  campesinado tamate de l a  nixteca presenta lu car= = 

C8pit.)l&Stu que t e r h t i c u  idbneas de formu de producci6n 

es C8paZ de satisfacer todas l a s  necesidaüe8 del capital. s i  
bien en e l  pasado e l  c.pita& se nutrib del OORtaCto. «>n@st8, 

colonis.ci8a y destruccib de soeiab.d.s prestentem,  actua.& 

mente se nutre de l a s  nuevas sociedades u) c.pital&atu on& - 
das y promovidas POT los intereses de1 cepitciJ: los campeahws 
indlgenas rePuncionalisado8. 

k DESCKXPCION DBL PROBLEMA 

A)  LA SUBr#DXAACION A& CAPITAL 

Autores como Kautsky dicen clue e l  d o  c&pit.liat8 d a  pro 
ducci6n eaContr6 Si& “h.bit8t” i d h  1. &-8 & 

cibn industrial. Es deciro las aondicioaer espaaíPicu 6. Z8 

produdbn industrial (regularida4 en los lmocuoa de frroIjo 

y l a  comecuente racionalieacibn del trabaJo) mmdtieuAo la 
subordh.ci8n t a t a  del trabajabOr 8 l  C8pit.l. D i e  -8 

naaer4 se hiao posible l a  separ.Ci6n del trabajrdoe COQ reao 
pecto a los medios de produccibn y imrgib e l  trabajo libv U& 
lariado (e l  proletariada industrial). 

En contraste, en l a  esfera de l a  producción agrlcola, es- 
te procedimiento tan aproptaáo para l a  industria top8 ante oba 
t h l o s  insuperables. Para efectos de1 presente trabajo, con - 
viene limitarnos a enunciar coilo factores principales: 18 írrq 

gularidad de los proce0os de trabajo que deben, recesaririaate, 
ajustarse al  crecimiento natur8l de lu plantu; a cdao los 

procesos productivos deben acomodarse a c i - r t u  condiciones a+ 
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flor y medianos propietarios c l u e  l e  abut- l a  hers8 de tra- 
bajo y adquieren e l  accedente de sus productos". ....en este 
estado de cosas, ambas explol:.ciones no 6. incluyen en l a  8grA 

cultura, sino m e  comdven ccmo e l  capitalista Y e l   PIPO^.^^ - 
rio(l. (1) 

(1) far1 rartslcy, 'La cuertl(hr agrar%a*, 8. lo[I. meaos Aires, 
1.974. Pk. 175. 
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91 para Rosa Luxemburgo es necesaria l a  presencia y per- 

sistencia de form- no capitalistas para asegurar l a  reprodus 

cien ampliada de capital, para Xatsky es igualmente necesa - 
ria l a  presencia del campesinado para apoyar l a  expansi6n del 
CapltaliSIPK) sobre l a  agricultura. Es evidente que e l  desarro- 

l l o  cientlfico de l a  agricultura puede diminuir e l  peso de 

estos problem# organieativos del trabrjo y, en consecuencia, 

disminuir l a  dependencia que l a  agriCUlt\tra capitalista Inan - 
tiene con respecto a l  campesinado, pero no pueda resolvelos 

par completo. m o b 8  de e l lo  está en l a  agricultura c.lifor - 
niama conteaportiea, l a  ml;s altamente capitdlicada y prodrict& 

va del mundo moderno que todwfa requiere de una orgurizacibn 

part1cul.r del trabajo: acceso estaciona2 a l  trabajador capo  

sino indígena mexicano. 

La teoría de l a  economfa campesina, propuesta por a y a -  

nov, parte del descubrimiento de que l a  Unidad dom&stica cam- 
pesina constituye una untdad de produccibn y con!aumot de que 

l a  producci6n y reproduccidn (soci&l y econbinica) se da a l  in 
terior del grupo Pamiliars y de que e l  objetivo primordial de 

l a  produccidn es l a  satisfaccih de sus necesidades de consu- 

mo y no e l  lucro. E l  grupo fadliar ut i l i sa  sus propios rem- 

sos laborales, no compra trabqfo, hasta e l  punto en que se 12 
gra crear un presupuesto e intensificar sus esfuersos proáuc- 
tiras (produccidn agrlcola, actividades comerciales y venta 

de Aicrsa de trabijo) hasta adquFrAr Pilertes síntomas de pens 

ria,  o puede interrumpir l a  praducci6n tan pronto cdlll~ logra 
cumplir con sus propdsitos y necesidades presupuestales. E l  

grado de nautoexplotacibnn de su trabajo, en consecuencia, ds 
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pender& de a...el estado del equilibrio básico entre l a  medi- 
da de la satisPacci6n de necesidades y l a  de las  fatigas pro- 
pias del trabajoa. (1) 

Para alcanzar este equálibrio, el tamaño y composición 
del grupo Pamiliar -la r e l a c i h  interna entre trabajadores y 

consumidores- re constituye en un elemento Aurdaniental y d b  

termina l a  arganizaci6n y alcance de l a  actividad econdmica. 

~ o d o  l o  cud distingue claramente a l a  economía campesina de 

;la capita~ista, cuyo pFopdsito es el lucro (IS reproducción 

ampliada da capital) y su prwedimiento depende de l a  -10- 

tacibn (Le1 trrbajo ajeao adqOLrid0 ( l a  eactrbccibn de plusva= 

l í a )  . 
ohayurav no rdio proporciona un nodelo tedrico .carca de 

l a  economía d d s t i c a  que sirve, entre otras cosas, para con- 

trastarlo y diferenciarlo coa el modo capitalista de produc - 
ción, sir0 que propone ma metodología especifica para su es- 
tudio b u d o  ea 1. deHlripcl6n y d l i s i r  de las  unídades do- 
aéoticasi su tamaño y compoe~ición, su organizaci6n intern% 

sus presupuestos Pmiliares, sus estrategias productivas y r3 
productivas, su desarrollo bdolbgico~ etc. Nctodología que 

r& apl icda  para e l  anSlisir. de los casos de estudio seleccig 
nadas en el presente trabajai. 

A un segundo nivel de amálisis, Chayamv e x d n a  l a  In- 

terseccidn del sistema campesino al interior de la economla 

nacional1 a...debemos analizar... e l  lugar que ocupa la mi- 
dad de explotacibn P a d l i a r  en l a  e4!onoda de hay, sus carac- 
terlsticas como un conjunto c?conánico y sociai, sus vínculos 

(1) A. V. Chayanov. "La argamhacib de l a  unidad econ6mica 
campesinam. Ed. Nueva Visibn. Buenos Aires. 1974. 
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con l a  economía capitalista y las Pormas de r e l a c i k  dw. 
Para el lp Chayanav no solo mide l a  importancia del aectapr 

campesino en términos n d r i c o s  (poblacionales), sino que 
examina, por una parte, l a  transferencia de excedentes (paw- 

duct0 agrfcalr y tr.b.jo) a lo. .arcados nacionalea e iat- 

nacionales a través de u11 sistema de nconcantrei6a wst&cap 
doninado por e l  capitalisam y, par Otra, l a  capacidad de ma- 

nipulacibn que e l  sistema mayor tiom para buzrementar a ta 
jo  de mercancías y ,  par ende, e l  grado de antuexplot.oiQ del 

grupo familiar c8mpesiPO. 

seg$n MeIllasuiPx e l  anripuecSliento de loa pdsea 
1mperialist.s se basa ea 18 sxplOtaci6a de U s  trab8Ja&ams 

de l o s  pdses nxbdcsarrollaáor~ 8 b  embargo, Su c a p a c U  da 
extraer plusvalfa PO se crea, seg&n han mUrtaru0 al- elp 
tudiosos del intercambio desigual (v.g. S a d r  an), can l a  

nrperpoblacidn relativa que contribuye a desequilibrar e l  iig 

cado de oferta y demanda a favor del productor capitalista, 
sino que a l a  perseverancia de l a  econoata dds t i ea .  Heill&- 

ssoux distingue entre dos tipos de eacplotacibn del tr-08 

scgdn e l  capLtaliraro oa constituyo coa0 un rod0 de pFaáraaibn 
exclusivo (donde 1. eeonomta de rareado rige l a  totalid& de 
las  transacciones: capitalism &msmU)~ o según e l  capitalia 
ipo dornfna formas de produceiba a0 c.pital istu,  "explotando... 

no sdro a los trab.jdores libres sino cclulas organisadas de 

produccih (capitalirro iapcrialisa)n E l  imperío implica l a  

presencia de un ej&?cito de trabajo totalmente proletarlsdo y 

e l  segundo implica l a  presencia de trabajo no proletadsdo; 

(1) neiuassoux. mmjercs, graneros y capitalesm. nC.xico0 
Siglo XXI. 1977, Page 1310133. 
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01 que proviene de las  ncCiu:Lu organísdas" o de l as  ectmo - 
d a s  dnm~stlca!b. 

según estos dos tipos dic axplotridpa se pueden -m 
dos signíPicados diPerenter ile salario. 

En e l  capitalismo integral e l  trabajador proletarisdo 

be recibir un salario coa tr@s composemtesc 'e1 rrrotcmto dol 

l a  fieiea de trab.30 inmediata); WteiilLirisat o del tr.b.3.lac 
en los periodos de desempleotr ; -pl.ro d8L t r a b a j e  m8- 

diante e l  mantenimiento de mi descendencia.. (p-)' 

trabajador durante su perlodo de empleo (o Nconstihwiqg de 

(1977S143). El pFadtrctOS' C8p!ltaiSta iU, C U h  w S . C & m O  

e l  monta total del salarlo (+?6cons tituc* .utt.airiento y q 
produccibn) sino que ana parte es cubierta por airguriswa .OI 

cialisados (e l  Bstdo). 

En e l  capitalismo ímpmiallsta e l  trabajaám ao pro le tc  

riaado s610 recibe una parte del salario capitalista (o& s a l t  

diata del trabajo)# e l  resto (aurteníniento y reproducdba) es 
rcniltaio desde 18 economía ¿laiCstica ináependiente y m capi- 

talista. Este hecho, agregado 8 1. sobrepoblacibl rel8tiv8, q 
laca a l  trabajador no prolettiil.irad0 en condicionen ldbneu p.- 

r i a  directo que representa driicwmnte l a  reconst i t u c i b  imw - 

r a  su superexplotacibn y, en efecto, e l  c a p i t a l i q  ieipr?r í u i q  
- ta  se beneficia de ello. 

s& e l  autor (19771151-165) "1. trmsferencia de l a  P u q  

sa de trabajo desde e l  secta i  no C8PitaliSta hacia l a  economía 
capitalista se re8li.a de dos mansru... e l  &codo rara... y 
l a  orgmisacib de migracfoncs temporarlasn . 
Meillassoux. Ibid, p. 141. 



Con respccto a l a  primera, esta es asociada a l  período de 

acumuiacibn originaria mediante l a  cxpiotacíbn de los canipesi- 

nos expropiados de sus medios de producción que son atraídos a 

los centros de produccibn capitalistas pero el procedimiento 

tiene límites muy concretos, mes cuando e l  trabajador se -ai- 

g8 definitivamente 8l indio capitalist8 (cuando se proletarism) 

debe eiopesar a recibir un saiario completo (reconstituci8n, m a g  
teininients y reproduccik) y el capitalismo pierde l a  capacidad 

de extraer del trabajador una a t a  tasa de plusvalla. 

Con respecto a l a  organizacibn de migraciones temporarias 

se adauiere l a  pnslbilidadl de mantener indefinidamente l a s  cog 

diciones más propicias y mias redituables en l a  extraccih de 

piusvaiíi. La nigrrcibn temporaria implica l a  transPerenci8 

temporal del trabajador de N economía domestica a los centros 

de produccibn capitalista, donde trabaja a cambio de un sala - 
r i a  directo y periWiceaentt regresa a su lugar de residenci8 

donde se logra l a  reproduccl6n mediwtc l a  combinacibn del sa- 
lario directo remitido por e l  obrero, y de los ingresos (dine- 

r o  y producto) generados desde l a  economía doméstica. L8 migro 
cion temporaria, ademas, implica que sólo e l  trabajador se dag 

p l u 8  a l o s  lugares de trabajo; mientras que e l  resto de los 
miembros en l a  unidad domEstica (mujeres, niños y ancianos) 

permanecen en l a  esfera de l a  producción capitalist8. 

En consecuencia, l a  perseverancia de l a  economfa domhti- 

c8 no capitalista en combinación con e l  "eterno retorno de los 

trabajadores a1 Dais natal" (19778156) constituye l a  base SO- 

brc l a  cual e l  capitalism es capa% de mantener y perpctuu' las 

condiciones mas propicias vara l a  reprduccihn ampliada de ca- 
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pital .  Cabe agregar qua l a  ualdnd domestica no cap i ta l is ta  -sc 

bre l a  base de trabajadores marginales y acceso independiente 

a l a  tierra, por escasos me! h t o s  sew- tmbiCn generan bia- 

aes mwcantiliriables (producto agrkola, ganadero y productos 
artesanales) que son colocados en e l  mercado a precios que t- 

poco representan l a  ramuneracibn total de sus castos de produs 
cibn. 51 productor capitalist&, se beneficia adquiriendo estos 

bienes y colacbidolos en l a  esder. de l a  economía capitalista. 

La CreCirbnte rrrgUzisaci6n p utilisaci6n de trabajadores 

no proletarieados, que siguen vinculados a m a  economía d d s -  

tic. no capitalista, no es un fenbmeao exclusiva de 10s secta- 

res coloniales del caplt&lisiia imperialista cantempar&aao, m i -  
no que se aprecla claramente su incorporacl6n a l a  esfera del 

capitalistso mctropoiitano o intearax. Heillasstnut (19778166, 
175-6) proporciona 4!janiQlOS mrrespondientes a Africa del S u r  

y a los pdses Industriales cwropeos; a ellos se pueden agre- 

gar,  por ejemplo, e l  fenheno de l a  incorporaciba del trabajo 
campesino mexicano a l  desarrollo industrial nacionrJ y a l a  

esfera de l a  producción capi1:alísta en los Estados Unidos. 

B) DESCRIPCIOP DEL PROBLEMA: SUBOKDINACIOEI DE LOS TACUATRS 

ED e l  presente trabajo tnukremos prosentu‘ un purorliiari - 
que nos puda ubicar en I8 rc9gibn tacuate abarcando las dos 

conunidades en donde se asienta C l  grupo 8tnicoc Z8catepec e 

fxtayutla, despucs propomeioa que a rag% de l a  propia orgaai- 

zacldn comunitaria e l  sistema capitalista refuncionaliza l a  - 
(1) Qilbcrto ~6pes  y Rival .y Eduudo PITCF.. E l  concepto be 

*Minaría mbordinada”, El.encntos para 3u defiaicl6n. I S  - 
taQaapa, ADIO I s  JUl-DiC. 1979, P* 152. 



vida de l a  PamilAa indígena creando Un8 rclaci6n de s u b d i  - 
nación y de explatacibn en @l terreno de las clases roci&lert 
estas relaciones con respecto a l a  propiedad y a l a  powsih 
de los aeüia de producción, así como en reiaei8n 81 papel es- 
pecífico (de los tacirates) en e l  pr0ce.o productivo, y en l a  

d i v i s i h  social del tr.b.joc Constituyan e l  -to da uní& o 
de conccntracibn de otras €0- de opresih y te explota - - 
ci$n(') en donde encontramos l a  axplotacibn inf8BtiX 000 ana 

diterenciacibn que l a  clase capitalista t o ~ n t a  y utili*& p.- 

ra  su beneficio. 

C)  ELm?4T08 QUE DBFI lPR A LOS TAGVATUS MWO CAnPE@Xi108 

La escuela ña jugado un papel importante caw tiu- 
to del c&pitili#a, par& Wer que e l  gmw iinorit.rio tacq  
te pueda ser pmpmdo para realism los trabajo# soci.ilrmte 

considerados Cb.0 lor d ed .  b 4 0  "StatUS" d. tipo a U 8 l  y no 

eepecillisrlo, porque dr forsa&os a trabajos y P a n i u  de e 
plotac ib  cwonbiica aonsidsraáu c m  wrn;ip.Fd8C por el aa - 
p i t a i m 1  son loo primeras en sentir los rigores de t u  crb 
sis cíclicas del capitalfsnoa por sufrir hxm8s difer.nci8les 
de expiat8cibn econhiCac La inrerolbn en el sistam8 de c l u e s  

determina las distintas e t w u  4e les reladonea riaoritarias 
y l a  resistencia que ellos cstablmcn tanto con las institu - 
ciones estatales (SEP) co1#) COR e l  r i s t su  C&Pit&iiStac (1) 

Hablamos en particular del indígena an l a  estructura de 

clases, como curpoino aue est& iig8dO 8 t a  ti-88 de las cs 

racterfsticas que describar y analieui en particular .u es - 
tructura oociocconó.alca Interna en cortuiacibn con las carac- 
Qilberta Lepez y R i v U ,  Eduardo Parera, op. cit.  p. 1.50. 
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terfsticas de l a  escuela en cuanto horarios, progr-, c&- 

lendaria, ia&todas, etc. E l  JFln es C 0 m p r d . l  l a  dinadca hfb 
t8rica de l a  opresi8n para tlescribir y e x p l i c ~  e l  grado do- 

compatibilidad que existe entre esta s i tuac ib  sacfal do se= 
gregaci8n y l a  escuela, su i€’uncibn para obligar 8 los I d  - 
genas a ser e l  sector 4 s  segreg.lo y oxpuesto a l a  axplotc 

cibn enfática. Buscamos descubrir l a s  Po- do insorcih da 

lar  tacuates en el sistema !~ocía~on6mioa, dionbc los grdos 

do incficiencia escalar en lbase a la  repra)*ciba, iusistan- 
cia, disercibn, etc. es ass notario .at- los r l u r o s  a t p a  
padres son catalagdar CORO indígenas sin tíerra y10 i i g r ~  

tes temporaleros. Buscamos (lar SXplfcUrfdn a l  hado, de -0 

en e1 sistema tie clases lor indígenas p u a n  a ser ana mino - 
rta nibordinLda y .8ealis, p:lmte.ioS Dediurto estudiar da c& 
so, las N c i o n e s  &e1 sistena escolar aPicial como dtado - 
propio de educación para LO~B grupos k n k O 8  campomínosc Des- 

aubrfaos a%g\uur ccmstc\ienc!las sacio-acank5cu que tlom &a 

escrie~a pqra el cuperino indlgena. B 8 t h  juega un doble p c  

pe1 hurclaaentalmentes acrecmtar las desigualdades saciales, 

debido a que est& pluiteada par intereses del cepita1.p 1. 

pcsici8n ainoritaria que sc13úpe e l  indlgena realizan las pol& 
ticas educativas. Los indlgcmas tienen pacros ~octarsos d 
micas para hacer una carreria proferíotial; además, l a  cscuelm 

reproduce las relaciones da explotacih que e l  capitalismo 2 
xfge, debido a que ideolbgfcaaente e8 un medio a travks del 

cual se asogura l a  transPercmcia de valor &e l a  econoda c q  

pesina a la economía capita:iista mundial y a l a  burguesía y 
clonal principalmente, que (?I 18 que inmediatuente se beam- 
ficia de l a s  invarsimes trisbajo que realí8an los 1- 
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campesinos. LOS certificados we reciben los niños indigenas 

a l  P i na l  de SUS estudios, sirven Para comprobar incuestion+ 

bleaente que tienan los conocimientos y requisitos para te - 
ner acceso a1 traba0 migratorio como proletarios, se resta 

Importancia y reconocimiento a los conocimientos que a tra - 
v6s de l a  organisacibn comunitaria ellos inisaios adquieren, 

dervalorisurdo en e l  nerc8lo de trabajo l a  nano de obra y jug 
tificuido asf l o  explotacidn que sobre alios se ejerce a tra- 

vCm de: bajos salarios, nulas prestaciones, acaparadento,etc. 

B1 c a p i t a l í w  por a d á o  del control de lor recursos na - 
turales (terr8tenientes o *caciques~ ) del c8pít.1 (Pinanciado- 

res o ausurerosa) de ambas cosas (agricultores coaerciales) y 

de los canales de coiercialización (wacaparadoresa ) h8 explo - 
tad0 en su beneficio e l  trabajo de todas l a s  unidades campesl- 
nas indígenas de produccibn y en e l  caso de Zacatepec lea ha 

expolido t.nbl6n de sus tierras. De las 36 m i l  hacthees de 

dotación ejidal, 10 mil hectbeas de riego e s t h  en manos de 

los caciques, 5 m i l  de temporal en manos mtstircos ganaderos, 

7 n i l  con mestisos pauporizrdos y 14 m i l  de loncr~or en manos 
t acuates 

Lejos de Pomentar 18 desaparición del grupo Ctnico, los 

orocesos de acunnrlaclbn capitalista pueden mantenerlos o a6n 

crearlos como campesinos. Sin embargo, e l  conocimiento Bel na- 
cimiento, persistencia y empobrecimiento de estos productores 

rurales ser& incompleto s i  partimos sólo de l a  acuniulacibn ca- 

Ditallsta, poruue en este sentido los indígenas serían mpreci- 

pitados" da un desarrollo desigual. S i  los capitalistas los rg 

Puncionalisan no l o  hacen porrue quieren. LO?, precipitan del 
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desarrollo capitalista desigual y los  forman en un acomodo que 

emerge ante el sistema mundial dentro de una variedad de situs 
clones minoritarias en resbuiesta a varias denandas que pueden, 

ser entendidas en tCrmlnos d!e procesos histbricos del mundo + 
ya base l a  constituyen Ras biist-u regionales. 

Para e l  sector CaPit&ll.Sta l a  co1nblnaci6n de estrategias 

econemlcos, guc realizan 10%; grupas Ctnlcos para subsistir, y/o 

rcprw:ucirse, ha representado un m a y o r  bcnePiclo debido a l o  
mal, también se explica l a  existencia y continuidad de los pi0 

mes. Por una parte, para a l  sector capitalista (agricultura CO- 

ncrcial del norte del pals principalmente) a1 coiatar con una 

nano de obra que produce e l l a  misma Parte de su subsistencia 

-.uto/abasto y se provee de otras nectsidadea, gastos ddicos, 

gastos en los perhdos de Incapacidad y desempleo, et&- l e  va 

a permitir controlarla teniparalaente y pagarle un salarlo por 
debao de 1- posibilidades de subsistencia del trabajador y 

de su familia. Por otra parte, la intensificacibn y diverslfi- 

cacibn de actividades artesanales que realizan pari rtproduciz 

se posibilita al sector capitalista l a  posibilidad de obtener 

mayor cantidad de excedente productivo travas de la comercis 

lizac1611 y del Plnanclaaionto. 

La trannPormacl6n de 1 8  estructuri socio-cconbnica de los 

centros rectores a donde confluyen los tacuatest Putla y fami& 
tcpec, Oax., a r a l a  de l a  desarticulacih de l a  economía tra - 
diclanal regional, de  l a  aue han formado parte, y su integra - 
ción a l  mercado nacional, ha traído modificaciones en cuanto a 

las cñracterlrtlcas del sector cacitalista y de los mismos p- 
pos Ctnicos, as í  cmo de l a s  relaciones a ~ e  ambos mantienen: 
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sin embargo, capitalismo y grupos hI ico8 haa peraurec$do, y - 
l a  expiotacidn del trabajo del primero sobre los regualos ha - 
continuado. 

D) XNESICIISNCU DE LA REFORMA M A R I A  

con l a  ~efomi .  ~ g r a r i a  se . u ~ r i i i 6 ,  en parte, e1 cantroi 

que algunos tematenientes comCuII8bu 8 team sobre e1 t r40  

de los tamatem a tr.vi4s de 18 posesi6a de Aa tiaera# sta crilq: 

go, d d a s  las CrraCteríSticu dQuodgicu de 18 R 8 f a a * u  e a r & .  

mo se suprimáeron 18s relaciones de .xplot.cibi. In pvLicr lm .. 
gar sdio se concretb 8 l a  distrikrclóa do l a  tierr., dejando al  
margen otros elementos de los que aarec íu  l o s  caapesáms,  oro 
capital  para Plnanciarsa, i d í o s  par8 coserclali8a, su prodw - 
c i h ,  para trurportarla, y los &ales de t i ro  para des.rru - 
l lar e l  trabajo, io  que propic16 que so cayera en m s  de p r q  
tunistu y acaparadoras de Putla y Pinotepa Nacional que se 8 - 
propiaron de parte de su produccibn. En segundo 1pa.r. 18 Ref- 
ma m a r i a  reparti6 sólo una parte de las tierras laberaas qms 
d a d o  cxtenoiones, princlpalnente &as 4 s  productivas para los 

pollticor o caciquesi o sea que se dio origen a 101rciour de - 
expiotrclbn que antes del reparto no hablaa existido. 6n l a  W- 

taca e l  n6mero de benePicido8 indígenas can l a  diotrikrción de 

1a tierra fue una minorla cuantitativa en relacl6n a los gana - 
deros mestisos. 

En realidad l a  Reforma 4 J r 8 r i S  sblo aejord l a  situacibn de 

vida de los mestisor que recibieron la tierra, origen de 18 re- 
ieci6n minoritaria de los tacuates. que siguieron tr8bajhdol8 

sin ~oseer la ;  no les ami6 las relaciones de explotaci6n. 



En los aUos 1981-82, la mayor intcgracfbn de l a  econoda 
de Zacatepcc a i  mercado nacional; tuvo cambios narcador ea .u 

LOS efectos anteriores :mobre la organiracibn del trabajo 

y las  relaciones sociales da prducciht fueron em primer IU o 

gar, propicias para llegar a una reiacibn da nrbor(linaci8n; 

las  unidades campesinas indígenas siguieron bajo l a s  condici~ 
nes del cultivo de a d z  de ladera, y del slsteaa de mediaria, 
en lam tierras de manos prodiactividad que eran l a s  que rme- 

rsan de mayor inversión para hacerlas producir y en las que - 
no p e s a  utiiiearse l a  maowinaria agrícola. Esto quiere de - 
(H) TABAiiRX intrdujo en la :Lona tractores, vehículos, ctc.; 

para l a  produccibn de tabaco s a l i ó  con manchas debido a 
la cercana brisa del mar y la produccibn tuvo me danlo- 
narse. 
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cir  w e  5e refuncionalizb l a  organizacibn tradicional 8610 - 
en aouellas circunstancias en que los propietarios de i a  ti2 
rra  pudieron lograr mayor ganancia y meos riesgo. ~n segun- 
do lugar, debido a l a  apiicaci6n de una nueva tecnología, se 

pas6 a utilizar, por Parte del sector capitallsta, e l  traba- 

j o  asalariado indio: sin embargo, debido a que éste se ocupb 

temporalmente, y a que los salarios no permitieron m a  corn - 
pleta satisfaccibn a las necesidades Paailíares, los Nipues- 

tor ajmnalerosm continuaron dependiendo del trabajo de su - 
familia para realizar actividades agrícolas de autoabasto y 

para l a  diversificacibn de tareas prodUCtiV8S. 

En realidad hoy no existe una proletarieaciói de l a  ma- 

no de obra en l a  localidad. La proletarieacibn mar bien po - 
demos atribuirla a los migranter definitivos y temporales - 
que se integran a las zonas urbanas y a l a  agricultura cones 

cia1 en Estados Unidos o en e l  norte del pats. La organiza - 
cibn del trabajo local y nigrantt, se basa en l a  explotacibn 

de las unidades campesinas de producci6n de los indígenas. 

Hay un cambio en estas ditimas, y de que parte de el las ba - 
san su estrategia, más en e l  trabajo asalarlado fuera de l a  

poblacián, disminuyendo as1 sus actividades pzaoductivu. (1) 

La moducci6n de los tacuates, según se pude observar 

a l o  largo del desarrollo histdrlco de l a  Hixteca, ha segui- 
do diversas estrategias para adaptarse a l a s  modificaciones 

del medio ambiente y del desarrollo capitalista; por ello, - 
una característica Pundamental de análisis va a ser l a  capa- 
cidad inpucsta de ser f lexibles para adaptarse a los cambios 

11) Esto refuerza los planteamientos más generales de Angel 
Palerm. Modos de hoducci6n. Edicol, Hbxico. 1977. p.14. 
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por medio del reordenamiento de los recursos con los aue men- 

tan, y de sus estrategias para seguir subsistiendo y reprodu - 
clbndose. Ahora bien, entre lana étnia y otra es posible encon- 
trar particularidades en cuanto a l a  organizaci6n de su vida 

ecanhica y en cuanto a sus estrategias, debido a las caracte- 

risticas de cada un& y de acrierdo a los recursos con que cada 

una de e l l a  cuenta como: SI tiene tierra o no, l a  calidad y 

cantidad de l a  misma, conacinliento y habilidades para desarro- 

l l a r  un oficio diferente a1 de l a  agricultura, o s i  tiene m i  - 
neraies o inclusive petrbleo,, Por e l l o  va a existir una hete - 
rogeneidad entre los diPeren1:es grupos étnicosl, Incluso se pus 

de hablar de una estratificacibn de los asaos,  como es e l  ca- 

so de los triauis caf'etaleror, tacuates medieros, rmrtgor ta -  

tileror, mixtecor de uranio, aún cuando admítanos que a pes- 
de las dilerencias, existe ama identidad que se muestra en 1. 

organieacibn y redistribucibir de l a  produccibn entre miembros 

que componan l a  mixteca y en las relaciones asim4tricu que 

les impone l a  sodedad capitalista. 

- 
Ahora bien, existe l a  paisibilidad de que algunos indíge - 

nao lndividua'lnante obJrengan excedente que les permlta perib - 
dic. o circunstancialmente acumular capital. Esta situacibn a- 
bre l a  pos ib l l idd  de Uue algunos con acunaulacih peribdica 
puedan llegar a ser capitalistas, como e l  caso del "Tío niguel 

conocido indio tacuate de Santa Haría Zacatepec", que por po - 
seer buenas tierras, parte de ellas de riego y debido tambiBn 

a su papel de lntermadiario entra e l  grupa étnico, e l  cacicnre 
nelchor Alonso, acaparador de Ritla y e l  Estado, puede scum - 
l a r  capital y Pincar su produccibn más bien en e l  trabajo asa- 
lariado me  en e l  trabajo de su unidad Pamiliar;  aún mando su 
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familia fue my importante para lograr su amaso. s in 

go, como sector, e l  indígena no puede ser gran capitalista, 

debido a las relaciones de eXPlOt8Cibir qw pes- mbre é l  

mo; es más con& que en general los indios M convierta8 sir 

trabajadores asalariados W e  en capital irtu,  coiM) de h . bo  
ha sucedido en los p e~hdos  de cambios ecoabm&cos y politicor 

de l a  nixteca y del Fstmio oaxaqueño. Para ser capitalirt8 
hay ewe olvidarse de ser indio y crusm 18 line8 del blanco. 

O) ESTRUCTURA INTERNA DE LOS TACUATES 

Despub de haber menciado los elwantor, que deri- a 
las comunidades indígeius tacuates a l o  largo de 18 Ustar la  

como campesinos, señalamos aquellos rasgos que permita c- 

car l a  estructura interne y e l  Aurcion.nierto de 18s Pnidades 

econ6nicas campesinos. 

Las unidades dodoticas camesinas de los tacuaten, es - 
th constituídas tanto por elsaentos biol6gicos corn sociales. 
Ambos van a deterinin- su estructura productiva y su Aurioni  

miento. 

Las familias poseur una base biolbgica dobido a que t i e  

nen comd fundamento las  relaciones que se establecen entre u- 

na parejehombre y Siujer- y sus descendientes -hijos, nietos 
o bisnietos-. Estas relaciones se V8n a manten(lf 8 i o  largo 

del periodo de vida, e1 cual Va a dUr*U Piif.ti’a8 VP4u; Las - 
progenitores o mientras los descendientes no rn separen de l b  

misma. Ahora bien, l a  existencia de las unidades a l o  largo 

de l a  historia va a estar ligada a1 acto de l a  reprOduCC(LPII, 

el cual va a posibilitar e l  reemplaerniento de l a  unidad de 
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origen por otra u otras unidades (Portes, 1958). A s í  mi3i10, l a  

familia indígena, tanto en sui9 necesidades biolbgicas Pundame2 
tales: male, vestido y su9tento. como en sus posibilidades de 

satisfacerlas por medio del trabajo, va a estar condicion#da - 
por las siguientes determinantes biolbgicas: i b e r o  de miar -- 
bras que posee, edad y sexo dle los nismr. Mas adelmte hare - 
mos vcr c6mo estos condiciontuztes van a intervenir en la sobre 
exolot&ción, subardínaci6n y segregacibn. 

Adeds de l a  base biol6gica, l a  unidad dombstiaa indígena 

va a tener una base social qiie abarca diterentes bbitos,  cots0 

e l  econbíco, e l  polftico, ell religioso, y va a ndlpIIF las re- 

laciones que existen entre los miembros que la coapanen y l a r  

que éstos estableacan con 0tP.S f l a i l í a s  IndSgenas: o bien Con 

l a  sociedad mls amplia de l a  que se encuentran formmtdo p.rte. 
Esta base SQ&U va a determjtaar las candiciones e sped f i cu  - 
bajo l a s  cuales se desarrolliui y se reproducen. ASS por ejem - 
plo, e l  nfflo indígena ne r61o es iniciado en l a  re . i í i r i bn  de 

las tareas agrlcolas, con e l  Pin de que 8 l  correr de los .olor 

sea un productor activo e inc?ePendiente, sino que también es .. 
enseñado a desempeñar en e l  inarc0 de las relaciones de cooper2 
ci6n y redistribucibn que existe en l a  comunidad, l o  cu81 va a 

permitir a ésta, su dcsarro1:lo no salo biolbgico, sino t&~bi&n 

social .  

Las características soc:ialf+s, que definen a l a  familia in- 

dlgena en general, no son universales, sino que dependen de ca- 
da grupo btnico en particular y de l a  prosencia del propio ca - 
Ditalismo. Esto se debe a qui9 los factores que influyen en l a  - 
Pormacidn y transformacibn de  l a s  mismas, son o acttian de dife- 

rente manera. Dentro de estos factores estkr los siguientes: 
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l a s  reiacimes crue e l  grupo étnico mantiene con su medio anibieE 

te, e l  nivel de desarrollo de las Eucrzas Droductivas, 14s re  
laciones con otras sociedades, etc. Para darnos cuenta de l as  - 
diversas formas cbm las grupos Ctnicos se adaptan bajo l a  or - 
ganizaci6n de unidades domfisticas y cbmo se encuentran caracte- 

rizadas l a  identidad, es necesiwio recurrir a diPerentes estu - 
dios uitrooológicos de cada uno de los grupos de l a  Mixteca pa- 

r a  demostrar su relacihn minoritaria tomando en cuenta e l  pares 

tescb, lds líneas de descendencia, e l  Control y e l  aprwecha - 
miento de los recursos naturales y huamos, etc. (1) 

A l o  largo del periodo de l a  vida de las familias campesi- 

nas indígenas va a existir un elemento centra que explica su - 
dinámica interna y 6ste va a ser e l  demogrbPico expresado por - 
e l  tamaño -ndmero de miembros- y caiaposicibn -edad y sexo- de 

los miembros. La importancia de este elemento va a ser grande, 

por l a  razhn de que en base a 61 se organizan las  actividades 

productivas y además se establecen las  necesidades que deben ser 
satidechas por dicha actividad. Estas necesidades van a ser -- 
tanto del orden biolbgico como cultural (educación, gastos Pes- 

tivos, etc. ). 

E l  recurso principal con e l  que cuenta l a  familia para sa- 

tisfacer sus necesidades va a ser el trabajo que puedan aportar 

sus miembros, e l  cual va a permitir alcanzar ciertos niveles de 
producclh. Fste TTW~O, va a 9 e r  utilizado con mayor o menor 
intensidad, en vistas a cubrir las necesidades de todos los -- 
miembros, tanto que los (rue están en edad de Producir, como de 
los que no l o  est&. Sin embargo, l a  intensidad del trabajo t i c  

ne un límite que es l a  fatiga, y además tiene como caracterls - 
(1 )  Existen algunos estudios sobre l a  situacihn de los bosques 

entre las mixtecas de Itundugia, nax. que e l  XNI nos pat- 
cinb algunas tesis $;e licenciatura de Nahela Becerril de - 
l a  U F I M  y Alina Torreros sobre los amuzgos. 
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tica de aue a medida que se aumenta l a  duracihn de l a  jornada, 

los rendimientos tienden a s e r  decrecientes. 

Por tai  razón, l a  familia indígena frente a l  capital va a 

dirigir  su estrategia productiva -cambios de cultivo, introdus 

cidn de tecnologda, diversiPi.caci6n de actividades, etc. en - 
vistas a lograr los mayores rendimientos de su trabajo de tal 

manera que con lnenos csPuerso alcance mayores beneficios. 

E1 objetivo a l  cual va ai tender va a ser: Log ra r  un equi- 

l ibr io  entre las necesidades de sus componentes y l e  intensi - 
dad del trabajo de sus miembros productivas. E l  eqUIlibori0 va 

a 

abasto a productores comerciales. 

establecido de acuerdo a una evaluación del productor de 
(1) 

En la medida sn que l a  k?amilia indígena es explotada per 
diPerentes sectores de l a  eccmomía capitalista, tia!ne que es - 
forzarse par cubrir no sólo $ius demandas internas, sino tan - 
bién las externa8. 

Las relaciones entre 10% mlembros a l o  largo del proceso 

productivo, va a s& l e  cooperacibn y no van a estar aedidas - 
por un salario. E l  producto obtenido es utilizado, para satis- 

facer las demandas de todos 110s miembros. 

- 
(1) Tom&’, Hartínec (Tesis doctoral). UIA. México, 1983. 

Hablar de un Juicio valai?ativo en una realidad económica no 
es deformarla, atribuyCndale explicaciones psicolhgicas, SA 
no caer en l a  cuenta de !;us particularidades basicas, como 
es e l  reconocer que l a  PiWAlia indígena depende de su mano 
de obra, y l a  de auto-explotacibn, de l a  misma forma va a - 
estar en firncih no de acumular sino de satisfacer necesi - 
dadas. 
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H) fWJETIVq CRKTRAL DE LA 1NV;:STIGACION ANTRc)P?LWICA 

Nuestro investigacibn tiene por objetivo central de- 3- 

brir: 

A.- La manera cbao son explotados los t m a t a r  em su tor- 

na singular. 

B.- La diferencia e igualdad en cuanto a l e  opreriba qw 

sufren los indígenas de l a  Mixtaca de 0.~8ca. 

indígena para l a  praletaricación. 

cimas de produccibn en e l  cultivo del 4%. 

c.- Lo!, pF0gr.ni.S ciduC8tfVOs i lUSt ru i  k 60 O k a  

D.- Las Pormas especíPicu de cbio u Pro4uC.a l a r  role - 
R.- a1 control y l a  donihaciba política que ejercm a l  apg 

F.- La organización de los Indigenas como ecoaoda campe- 
rato de Estado entre las  minorías subordinadas. 

sina para subsistir ante e l  capitalisao. 

0.- Las Porraas esneclticas encaminadas a resist ir  y a lu- 

char contra l a  explotaci6n y l a  opresión que *en los inbí - 
genas. 

4.- DELIMITACIW DEL PRWLEMA 

tos grupas dtnicos si- representando, por une -te,. 
una inmensa y creciente proporcibn de l a  huinakídad mundial y, 

por' otra, son obligadon a desempeñar u11 iiPart.mtíri#, papel 
cconbiplca .1 interior del sistema ecanbnico mundiali proveen 
Incansablemente a los merc8dos internos con productor agríco- 

las  y trabajo y se convierten en habidos consumidores de mer- 

cancías industrialisdas.] Los grupos étnicos hoy día, en con- 
secuencia, permiten o facilitan la produccih capitalista sin 
oue por e l l o  se proietaricen. Representan par tanto, una pori- 

cibn de subordinacidn conceptuados ~0130: dnoríar  subordinadas: 
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sujetos a una explotación adicional y prefaencial ea los 
aspectos estructurales y super estructurales do las w c i ~  
daües divididas en clases; os decír, segmentos suboodhc 
dos de las saciedades clasistas con crracterístic8s d i f e  
renciaies r ls icu.  Ctnicas y nacimales, lu cuales su - 
frm Pormas especlPicas y preforsncialos de opraaida, di& 
criminación y explotación on las esPeru socioacoahicu, 
pollticas y culturales. (18). 

En e l  presente trabajo nos ~VOCUOS al estudio de )La per- 
severrncia dol grupo Citnico tacuate como cuiperiao en m~ - 
c l b  con e l  desarrollo y sxpmsiba dol caplt8lisno. Para ello- 
tmU16s como Cas0 40 estudia a lln8 parta de l a  Xht.ca da 08x3 

C. 0 

Lugar que interpreta la que pasa ea i a  caastrwdbr  de 18 

Pornaclán social mexicana. ~iéxico an este sentido, reprawata- 
8 un P d s  on "VIAS DE DBSAüB!OLLW que ha sustamt.lo, a l o  1.r- 

go da las tres b l t i r u  décadlo, un rapid0 proceso da ialhutrí: 

lizaci6n y de modexniracíbn . iC . c tW profunduente 8 los 57 
grupos 4tnicoo axistentas. !In COIISOCU~~C~A, se prauatm como - 
un caso propio para exuínar, s i  su efecto se conserva y mes- 

tructura una resistoncia Prtlnte a las necooid.les de desamo - 
110. de l a  rnodarnis.fi6n y de l a  exp~s ida  del  capitalism o, 
en su defecto, s i  se cumplari las predicciares basadas ai e l  - 
mÚnciar e l  Pfn de las grupos Qtnicos. 

paradigna ConvSnCiOnal (161 ItIPSTITUTO NACXWAL INDXOEIPISTA de - 
(1) 

3trrante e l  moceso de Kndustrialisacibn, los gruoor ktni- 
cos han sido subardinados en dos formasi por e l  axdo rural - 
-principalmente (I los Estados del norte- clue iiipuis6 l a  fani.- 

c l h  del proletmiaüo Industrial y Por l a  aodernisribn de l a  

agricultura m e  altera los ecosistemas de las regiones Ctnicas. 
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Sin embargo, los grupos 6tnicos siguen constituyendo a una i m  - 
portante parte de l a  poblacidn que se dePinen como: 

Segmentos subordinados tanto en aspectos estructurales co- 
mo superestructurales de sociedades divididas en clases. 
Mantienen características Písicas, culturales o nacionales 
que son utilisadas para estructurar un mecanismo de explo- 
taci6n adicional y preferencial. (19). 

-o campesinos, por cierto, no presentan las mismas caras 
ter fst icu  que en e l  pasado pero, en tdrminos de su organiza -- 
cibn interna, siguen representando a un segmento no capitalista. 
La proietarizacibn masiva de los excedeates den~ogr$Picos cenpe- 

sinos (absolutos y relativos) constituye un hecho real  pero a l  

mismo tiempos 

"...son unidades con distintos grados da conciencia de gtu 
po, mantenida en Puncibn de las caracterfsticas especffi - 
cas que el grupo -parte y las formas de opresith, explo- 
tacibn y discriminacibn especifica a l  grupo, as2 como en - 
funclbn del momento hist6rico determinadon. (20) 

Concentraremos nuestra atención sobre e l  grupo étnico ta  - 
cuate, que ha permanecido en l a  Mixteca, quianes no fueron a -- 
rrastrados por l a  migracibn totalmente pero him tenlds que ado2 

tarsa a las nuevas condiciaies (productivas y reproductives) -- 
impuestas por l a  sociedad capitalista dominante y por un Estado 

desarrollista. 

( 1 8 )  Gilbert0 Ldpes y Rfvas y Eduardo Partwa. E l  ConcePto de Hi 
noria Subordinada: elementos para su ciePinición. Iztapala- 
pa, no. I. 

(19) Gilbert0 Lbpez y Rivas y Eduardo Parera op. cit. p. 156. 

(1) Se& l a  meta del Director Gral. del IN1 Lic. Miguel ~im6n 
Rojas. 1988. 
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E l  sistema econhmica mundial subordina a los indfgenas - 
coa0 grupos minoritarios dentro de las condiciones histbricas 

de cada regidn en donde se posibilita l a  Pormacih de un scc- 

tor I 

wMinoría en si* en *Minorfa para sí", para tomar concieg 
cia de sus intereses especíPicos en tanto grupo étnico o 
nacional., y Pormular, dentro de las reivindicaciones es- 
peciticas de arden cultural o nacional. (25) 

Por e l  papel que desmpaflaa en 18 organización social - 
del trabajo y consiguientemente, por e l  modo y l a  proporción 
en que perciben 1. parte de irique~a sociai de que ~ispmon, - 
los campesinos indígenas como grupo social, como cultura y ~0 
PO sistema econbafco., son vistos como un claro indicador de - 
la condici6n de suMesarrollo en un proceso de desintegracibn 

ante las Puereas ¿el capital. (26) 

Por tanto a nimera de mesumen, plantcwios que l a  subor - 
dinacida de los indigenas tainrates de l a  Hixteca oaxaqueíía - 
son caracterhticas *suigaaaris* con respecto a otras regio - 
nes Ctnicas de Mbxico; son grupos que hui sido definidos como: 

"Pueblos que viven competitivwentc en rclacibn de suboz 
dinacibn con respecto a otro pueblo o pueblos dentro de 
un Pitado, pais o regibn econ6mica*. (27) 

*Son grupos étnicos nacloaales, pertenecientes a entida - 
des con manifestrcicmes culturales propias conformados de una 

manera específica en las relaciones sociales que se establecen 

en e l  nivel econ6mico. En e l  sistema de clases, son grupos da 

hombres que se diPerencian de l  resto de l a  sacidad por e l  lu- 

gar ouc ocupan en e l  sistema dc produccidn social histdricamm 
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te determinado". (28) 

Por las relaciones de Subordin8Cfbn en que se encumtr~~  
con respecto a los medios de producci6n (relaciones que en - 
gran parte quedan establecidas y Pormuladan en lan loyen) at 

mimos de capitalistas. 

para nuestro estudio tebrico y política lleganon a l a  - 
conclusibn de que l a  suboTdiaaci6m de 10s grupon Ctmicon pue- 
de traerse con ia que sufren los canpesinos COIO nectar por - 
ser productores de valores de us01 par eso Dioro pensros que 

W i l l i a m  Roseberry es uuo de loa autoren que re81isaron tm 

abálisis del concepto tradicional del cuponino; revis6 mu - 
avances y sus failas, criticó a lor que denconceptualis.bri - 
e l  concepto, y aport6 a las ciencirs sociales dentro de \II - 
campo atplío de bdsqueda histbrica que hablar de 18 "prolete= 

risacibn" . 
E l  Pundamento de m u  afirmaciones están ea los entudios 

de CLIFPCRD OEERTZ (2) canceptuaUs6 U CaRPOshdo, hr 
b i d e  de 'dos trahmjos divergentesw: uno1 l a  descripción do1 

campesinado en s i  sismo, y dos, l a  caracterisación del conjw 
to social dentro bel cual e l  campesinado existe. 

(24) Cmey X c ,  W i l l i r r .  AL #CUTE DE MEXICO. W6xico Edit. 8%- 

(25J Gi lber t0  ~6pee y Rivas y Eduardo Parera op. cit.  p. 133. 
(26) V. I. Lenin. CIBRAS C M P L ~ A S ,  Buenos Aires, Rdit. c k t c  

(27) Qilberto ~bpez  y kivas y Eduardo P a a a  c i t .  p. 155. 

(1 ) wiliiu ROsSOberrY. "Prom Peasmt Stuáien to Roletaris2 
tiom Studies". Cap. f inal  de CoPPsa .ad C8Pitalíoii in  -- 
the Venetuella Andes. University OP Texas Press. ?irst - 
Qalleys. Master Copy Manuscript. 

(2 ) Clifford Oaertz "Studies in Pasant bife. Cameiunity and - 
Society. In B. J. alece ( ed. )  B i enn i a l  R d e r  of kltCb 
pology. Palo Altor Stanimd University Ress.  1961. 

glO XXI, 1979, PSg. 3. 

gO, 1957. To ia  11, P. 612. 

(28) Ope C i t .  P. 153. 
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l a  cmstitucSh del capital redlarte e l  aarcJo btexno si- 
do \rictimao de - red especcíflc8 de rel8ciaur do explota - 
cien. 

Concepturndo 8 10s @'Upas CtniCOS CQIO CU-ShO# y d - 
nurías, necesarfmente nos Ilev8 a atmpr.r(i.r el grao  de Q- 

plotadbn. Tdrnilno discutiQo por matores ccmo 8Iámy uints - 
quien manifiesta que: 

*Bs insuficigite c8racterls.r 81 c8mpesino como *Part 
8cacietT y describirlo an t6r ibos  de sir8 relaciaies 
asia8tricas con un poder extemo ya que de hocho .I) - 
ninguna parte forma m a  casa hoaoghea o un coag la ic  
rado, r h o  que rlarpra y en t0d.S pates  se han tipi- 
Picado por sus diPorencilciaaes Internas on muchas 4 
pectose (2 ) 

con este supuesto se rflriu que los tacuater de l a  M I X  - 
teca producen para 18 subsistencia, y de l a  produccibne para 

e l  mercado, como dos estadios progresivas de des8rrollo. M& 

71) V. I. L a i n .  EL DRSARROtLn DEL CAPITALISXa EN PUSIAe KO2 

(2 )  Sidney Mints and Pichamd Price rn Antropolog1c.l Approsen 
and The Afro -American Past: A Caribbean Perspective, PhA 
ladelphi.: ish1 Occasional Papers in soci8l change 2. --- 
4, 1950, P. 47. 

1976. 
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bien, debemos admitir l a  CkliCa rnodi?icacibn de las  dos c la  - 
ses de produccibn, dentro de l a  mi sa  comunidad y darnos cum- 

ta  que desde el punto de vista indígena-canpesino, las dos pro 

ducciones pueden ser reswestas alternativas a los cambios en 

las condiciones (o) del mercado externo. Esto signáPica que un 

estudio sincr6nico de los tacuates o mixtecos es Insuficiente, 

puesto que nosjms r m l a  c6mo l a  comunidad puede llegar a ta  - 
l es  cambios radicales, y en segundo lugar debonios de buscar -- 
los mccrnisnos que hacen posibles los cambios de cada uno. 

E l  problema del proceso de caapesinización y deacampesi - 
nización de Geerts, se sujeta a l  movimiento de l a s  formas so - 
ciales a partir de lo  que se llama "Proto-Campesino* pasando - 
por l o  propiamente "campesino" para Pinalizar en e l  wPost-cam- 

Peslno"; tambih proviene de conceptualizaciones ya existentes 

sobre e l  campesinado y otros p u p s  humanos. E ~ i c k  Wolf par - 
ejemplo opone a los grupos étnicos (primitivos) con los cape- 
sinos por un lado y a éstos con los granjeros. Estas tipalo -- 
gtas iraplican una definicibn del cmpesinado en términos tie un 
proccso evolutivo y en tkrmlnos de relaciones estructurales - 
que pueden haber sido motivdas por l a  teoría del desarrollo y 

modernisacibn$ l a  versi6n lenhista que habla de l a  diferencis 

ción campesina y su posible transfonracibrr (ciertamente no me- 

ch ica )  unos en pequeños ca?itaiistas y otros en proletarios. 

Algimo9 investigadores hablan del problema del Linkage - 
(encadenamiento) y del proceso en tfirminos generales; hoy l a  

mayor parte de 1.0s autores, entre ellos Roseberry, subrayan es 
tos dos problemas, indicando que son mucho mas complejos que 
l a  rciacidn campesino-no campesino; no es isomórfica con l a  rs 
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lacidn explotado-explotador ya que por una parte los campesi - 
nos no son los únicos explotdos porcue coexisten con una gran 

varieddl de otros productores cuyas relaciones con personas o 

lnstituclanes subordinadas son complejas o variadas, y por o - 
tra, aún dentro de los grupos Ctnicos se encuentran relaciones 

de explotación que recaen sobre otros. 

En reiacidn a l  problena del proceso, Roseberry Indica que 

l a  "persistenciam del caapesiaalo tmbien está recibiendo ma - 
yor ataici6n. E l  proceso de descampesinisacibn no sucede de a- 

cuwdo a las ccmceptualizaciaaes mechicas y unilineales pro = 

to-campesioo-post. Esto se debe en parte, a l  hecho de que e l  - 
proceeo de desarrollo del capitalismo i o  de la moderniracibn) 

no ha sido igual o lineal. La desigualdad del desarrollo capi- 

talista se re f le ja  en l a  persistencia del  Indio crapesino como 
un resultado de los ciclos diel mercado, en e l  proceso de r e  - 
creacih y otros productores en e l  Proceso del desarrollo ca - 
pi t a l i  S ta .  

Por otro lado, observa hoeberry, l a  t rans ic ib  de caatpe- 

sinos a proletarios se vuelve mas compleja s i  consideramos que 

existen unidades da Pail lam campesinas en donde unos miembros 

trabajan en e l  campo da I8 l?adlia* y Otros &era da e l l8  como 

asalariados. Algunos miembros de l a  frainilla alternan los roles 

de campesino y proletario diarante e l  curso de un año, un mes e 
inclusa un ala. 

Tsto nos hace pensar que los conceptos tradicionales so - 
bre e l  caspesinado indigara hasta cierto punto, son idealiza - 
das y que deben ser analizados y enriquecidos a l a  luz de l a  - 
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pos étnicos como canpesinos han jugado un ro l  especial. 

R O S ~ ~ T Y  suscita poihica entre autores marxistas capo - 
Judith Bnnew, Paul Hirst y Keit Tribe Suienes ham tratado - 
de ndesco.nceptualisarn e l  COnCePtO caipesino pero sin sugerir - 
un concepto alternativo. 6n l a  polémica inicialmente s s l d a  - 
dos puntos claves y relacionados. Prhclso aPirmrr que es posible 

hablar de "canpeoinos" pero que no es posible hablro! de *socio - 
dades cwpGslnas' y que hay clue examinarlos dll t h l n o s  de 16 d& 
nh i c a  capitalista de l a  sociedad an que se encumtran. Segundo, 
no se puede desarrollar el concepto de *modo de p.adt.rCción c- 
pesino" porque l a  unidad familiar agrkola cmpeslna, como m a  

forma oconbiaica unitaria, no puede ser caicepturilisada. 

Ante este plantemiento Roseberry affma que no aportan na- 
da ya que l a  tradición uitropolbgica sobre estudios campesinos 

siempi*c los ha analizado a l a  lue de l a  d inb r i ca  capitalista1 y 
con respecto a l  concepto do "modo de Produccikampesíno* est& 

de acuerdo y prefiere ver a los CfsiPeSinOS como productores di- 

rectos dentro de diferentes modos de producción. 8ia embargo, 
observa: todo l o  que los autores dicen sobre 1s "Pmillai' es - 
ciertot las familias tienen histaria. Exmina los diferentes t& 

pas de familias que margen dentro de un cmpesino particular. 

Examinar las relaciones entre las tCY?IIIaS individuales y cg 
munes o examinar las relaciones diferenciales que existen a l  Q 

terior de l a s  Pamiliñs, PS  ~Xáfuiaiiar la rCac f th  i>~i:~k&, .x; - 
nhica,  cultural y social del Campesinado. 

Contra l a  afirriacibn que hacen los autores de que la fami- 

l i a  no es una inst itucib natural y que no tiene forma esencial, 
(1 )  Harriet Friedman nHauschold Production and the National -- 

Econmp "Concepts for the analysis of Ag ra r i an  Parrationon 
Journal of Peasant studies. 1980. p.p. 158 -04. 
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Roseberry dice que esto no es un argumento central para rechi  

zar e l  modo de produccih caapesino, síno es e l  punto de pub  

tida para un análisis hlotiirico. 

Autores como Harriet Priedman rechasa l a  vaguedd can 

ceptual de los autores aat(9s citados y da puor positivos m 
l a  Poniacih de un canjunto de conceptos *mutPi..ente exclusi- 
vos y exhaustivos* y uno d@ estos conceptos los l l u a  "Pro - 
ductares de mercancías simplesw que l o  contrapon. con l a  "iJq 
duccldn Canpesina" Los productores especlallaados em i- 
cuidas  olnples -categorSa dductiva- reproducen su Paidad ds 
iéstlca a travCs del mercado, mientras que los c rpeskos  -- 
(unidad inductiva, descriptiva) reproducsn l a  unidad dacsti -  

ca, a l  menos en parte, con e l  producto de sus propios temo - 
a09 

E1 argumento de Roseberry por un &ado sellala que e l  t b  

mho caapesino es vago y acrítico y puede emplearme indistin- 
tamonte an ambos casos; y ]Por otro, ignora las Pari80 y 1 u  - 
relaciones a través do las que una variedad de tipos de pro - 
ductores *nutuimente exclusivos" pueden aliarse. La historia 

eILPatlsa... nos ha hecho vier que los campesiros, o l a  gerte - 
que los define como tales, ve que han sido =toms pollticor 

en determinados mmeatos 01% formaciones sociales particolares. 

Sin emabrgo, los autores dte l a  nueva literatura marxista no - 
nos aportan ningún mecanismo para pasar de sus categorías rl- 

gurosas a un análisis de c l d ~ e .  

Aqus poclemos entr8r em la t r d i c i i h  rsrxírta que se r e  - 
y Piere a l a  rclacith existente entre *situaciones de clase' 

mconciencía de clase" . 
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La tradici6n dominante ve l a  clase fundameritalmuite como - 
una D' sici6n estructural clue se basa en l a  reiaci6n de l a  gente 
can el proceso de producci6n o en su posicibn dentro de un modo 

de producci6n y puede demostrarse que Harx no vio l a  clase en - 
los t6rminos mecánicos de muchos marx0stas. Por ejemplo en e l  - 
"Diez ocho Bruaiario de Luis Bonapacten Marx describe l a  situa - 
ci6n econhalca del campesinado francés y luego anota: 

"En tanto millont?s de familias vivan bajo condiciones eco- 
nbinicas de existencia que separen su modo de vida, sus in- 
tereses y su formacib cu1tur.l de aquellas be las otras - 
clases, ellos forman una Close. En tanto que estos peque - 
Tos propietarios campesinos estén meramente unidos en una 
base lOC.1, y l a  identidad de sus intereses es incapaz de 
producir un sentido de comunidad, ligas nacionales, o una 
organizacibn politica, no forman una ciase". (1). 

E l  sentido de comunidad hie básica en Mar% par8 l a  defini- 

cibn de clase. Marx trat6 de entender la Pormacih histórica .. 
del campesinado P ~ M c ~ s ,  esto es, los lugares econ6micos, pol%- 

ticos, sociales y culturales que puedas dividirlos o unirlos, y 

no encantr6 lazos que unieran a este campesinado emno clase. 

Para explicar con más detalles l a  relación entre heteroge- 

neidad estructural y l a  formación de Clase, Roseberry cita a &J 
tonlo Leads que desaparece e l  concepto "campesinoa a l  cual calk 

Pica de término Folk can carencia de v8lides cientilica. Leeds 
propone e l  enpleo de "interlocking role Setsn (conjunto de ro - 
lcs indenendientos) argumentando que los roles no son  mutuam me^ 
te exclusivos*. 

(1) K a r l  Harx. "Dies y ocho brumario de LUIS Banaparten. In 
David Pernbac (ed)  K a r l  Harx: Surveys From Exile. Nev Yorkr 
Vintage 1973. p. 239. 



(miedmann) esto es, que los individuos pueden desanpenar 

diferentes roles a l  mismo tiempo. 

Roseberry sellala que l a  discusión de LeedS es 4t i l  ya que 

atrae nuestra atención hacia l a  complejidad de las relaciones 

entre diferentes prodUCtOrOS y nos obliga a m i r a r  ciertas cons 

teiaciones de roles (relaciones) antes de construir dePlnicib 

mes abstractas da esenciar campesinas. 

sin embargo "The role set analisysa dem~Str8 m debill - 
dad a t e  un a d l i s i s  del procesa hist6rico. Para demostrar es- 

ta afirnaci6n ROSObafiy aporta el eJempl0 de l a  P.milla campe- 

sina. En las dePlniciaaes c lds lcu  de canpeslnos dice$ l a  Pa - 
milia era l a  clave para l a  posicidn contradictoria de los cam- 

pesinos como controladores de un proceso de pmduccíbn y sujo= 
tos de relaciones de axplotacíbrr. La P u i l i a  Controlab8 l a  tis 
ma y los recursos, y era capas de decidir l o  que iba a produ- 
cir. Al hacer tales decisiones tenía que equilibrar sus nece - 
Sidade5 de consumo con las demandas l apucs tu  por l o o  superor- 

dlnados. Ante sus necesidades de consumo se guiaba mas por l a  

16gica de l a  reproduccidrr MtOs que por l a  expansión. 

por eso l a  granja campesina era vista como una ampresa y 

como un hogar por autores COPLO Oaleski(l), una coinbkración de 

una combinacidn de produccidn y una unidad de con9~1110. Cuando 

esta caiceptualieacibn se confront6 con l a  historia se vio que 

era una idealizaci6n, Puesto que l a  familia como unidad de prz 

duccidn no era IsombrPica con l a  familia como unidad de consu- 
mo. Algunos miembros de l a  Punilia tenían que trabajar Puerte 

(campo, industria, o pals). Esto significaba en parte las con- 

diciones de explotacibn en que estaban los campesinos y los r e  
71) Boguslav Galeski. Basic Concepts OP R u r a l  Sociology Han -- -- 

Chester. nanchester University Press. 1572. 
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Werimientos da consumo de l a  Punilia. 

Aún a t e s  del CdPitaliSmO los cvrpesinos tenían l a  necesL 
dad de enviar a sus hijos a trabajm f iera para suplir las e 
tradas familiares em tiempos de carestfa. Esto h e  anotado por 

Chayanov y por E. Wolf. Los indígenas por tanto, dentro de l a  

unidad familiar, han jugado diferentes roles, siendo uno do c 

110s e l  de canpesino. Siguiendo e l  analisis del col, debaria - 
mos reichamar e l  concepto c.irPesh0 por esconder l a  estructura 

compleja del rol .  La adopci6n de roles caiplejos trrbibr pirsdr\ 

constituir medios esenciales para l a  sobretvívgcla de las tu+ 
l í a s  colo *familias campesinas.. 

EL análisis del rol ,  en Pin, nos m i t e  s.c precisos a - 
cerca áe Za heterogeneidad pero nos impidem -lar do las hisy 
88s que promueven la homogeneidad de l a  conunidad. 

Xuchos autores tollan i a  totalidad social y l a  rolpan en 
categorfas o roles exclusivos~ A nuestro parecer para e l  pro- 
blaila dtnico-productores, Roseberry aporta un anlilisir que r c  
construye l a  totalidad social y l e  permite examinar las  fuerru 
que simultbneamente eran l a  heterogtmeidad y homogeaeidsd. 

Esas fuersas son hist6ricas. o mejor, san hist8rícbniun - 
dialesy esto es, piden una bdcqueda de dePiniciones históricas 

que aigaii as i  mismo una investigacih de l o  particular. Por 
ejmpio, Sidney Xhtc a quien hemos c i t do ,  analiza a 10s es - 
clavos, a los campesinos, a los proletarios y otros producto - 
res dentro de una perspectiva caribefla, o h  olvidrr quh estas 

historias locales y los proceros por l o  que estos grupos fue - 
ron Pomadas, e s t h  dentro de los Drocesos globalcs del besa - 
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mallo.  Por su parte H a m  y Engels") hablan señalado que *los 

individuos separados, con l a  anpliacibn de su actividad daitro 

de l a  actividad histórico--mundiai se han escladrtado más y m á s  
a un poder ajeno a ellos. ai un poder que se ha vuelto mas y - 
más enorme, y que en bltiaia Instancia es e l  mercado mundiala. 

steward en e l  caso de Puerto Rico present6 un iodo de ver 

l a  hlstW18 con un e n f o q u e !  de "ecología cultural*. sin embargo 
sus dlSC~pilQS pudieran ccmtaiplar una variedad de gentes uni- 
dar por e l  proceso del desarrollo capit8list8 y 8 l  misno tlcm- 

po les permiti6 ver cbao 1.. desigualdad de tal procemo creaba 

y mantenía l a  diferenciai. 

~a diferencia que hace Rosebemy a l a  historia tiene un - 
1)  Trata de 8n8l iear  8 los sujetos antropalógicor como hs 

chos hi st 6ricu-rmuidialer e 

2 )  Intata  ver los ePectos del proceso histbrico-imtndial 
(o los procesos) desiguales. 

ob3 et ipo : 

W e r e  reconocer l a  unidad y l a  diversidad de l a  gente que 

estudia los procesos a t r a d s  de los cuales se crearon sus for- 

nas sociales. En este intento de ver l a  histori8 como M proce- 
so continuo y disconthuo es cano Roseberry pasa do los estu c 

dios cmpesinos a los estudios de l a  prolctaritacibn. Estos ne= 

cesitan ser ProfunUtados ya sea a través de las teortas de mo- 
dernizaclbn o a través del marxismo-leninismo, mcontrando Ro - 
soberry que e l  dnPasis sobre l a  proletaritacibn es más obvia en 
l a  problemática mamist8 que se desprende de l a  obra de Lenin. 

(1) K a r l  Xarx y Federico Bngels. *La ideología alemana*. 

(1) 

Cultura Popular. 1976. 
(1) V. I. Lenin op. cit. p. 47. 
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sin embargo l a  obra es mucho mas sutil  de l o  que - 
marxistas han tratado de demostrar. Por otro 1Jo &ira. Rose - 
berry que un Intento de superar e l  entendimiento uni1kie.l pu.- 

de conducir a una versidn da l a  teoría be Ir dOpendenCi8 y H - 
refiere a l  reciente dnfasis sobre l a  persistencia del cupesi - 
nado y/a "el mantenimiento* de modos de produccibn no capitalid 

t a  como un resultado prosual de 1. Poria y dinhica dol des8 -..- 

rrolío capitalista en regiones subdesarrolldas, 

5.1, HrT>BLO PALERWIAnO Y SU EXPLICACfOlO 

Para interpretar 18 subordinacibn de los t.euatoso estor 
cano productores tomáIDOs e1 modelo P a l a n i r r a  sobre e1 cmpesi- 
nado en cuanto a SU estructura ProductiV&a A l o  largo dm l a  In- 

tarpretridn analítica nas referiremos a dicho cudro. 

(1) Juan Vicente Palma. Las nuevos campesinos. Tenia doctoral. 
UIA. 1983. (Mimebgrafo) p. 50. 
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ANEXO NO. 1 

Estructura 
Productiva 

Proceso 
demográfico 

~r t i d  aci bn 
económica 

A M *  + nqr 
autoabasto 

Crecimiento 
damogr&fico 
lento. 

A + M' MT 
autoabasto y poca 
dependencia 

Crecimiento 
demogrdpico 
ioderaéo 

bhbil y hacia e l  
sector nercantil sector mercantil 

Creciente hacia e l  

Estructura 
polltíca 

Respuestis 
pollticas 

Orgminieacith ma- Estructuras parale - 
dicionat. interna l a s  de poder tradi - 
basada an poderes 
autbctonas pero controlhdos por 

nacional y forbao  

grupos 

Rebellaies, movi- Rebeliones internas 
mientas miilenaris lucha militar, débil 
tas, anarquistas manejo b f O r i 8 1  de 

organizaciones ofi- 
ciales 

Dirigentes polfticos Lideres tradicio - Líderes campesinos 
naies campesinos intermediarios bf- 

culturales 

mente: Paleria 1980 - 316 y Palerr 1977 - 14. 
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Y SU DRRXVACIW PI)LITIQA 

TERCERA PASE CUARTA CASE 

A n * + m  
Poco abasto y mayor 
dependencia 

~ + n *  nr 
depaadeacía t0t.J 

crecimiento demogr&Pico Creciiiento demo#LPico 
rapid0 acelerdo 

nierte hacia a l  sector 
icrcurt i l ,  creciente - 
hacia e l  sector de l a  
Proauccidn capitalista 

Dgbil hacia e l  Sector - 
c a t 1 1  y -te hacia e l  - 
sector de l a  produccida ca- 
P i  t a l ista .  

Estructuras de poder 
impuestas de Fuera, 
ottcialas kuu>rrki- 
cos en el i-efo ?% 
nal . Lideres camp&- 
sinos oPlciales 

Manejo Ponial de or- 
gPiiraciaies of ic ia les  

Lfdercr polftlcos tanto 
campesinos como Porhaos. 

Lfdarcs autdnaaos independien- 
tes con Puerra contestatarla- 

por e l  Dr. T a á s  Martin- Saldaña. 



... En esta diaensidn e l  Emtad0 podría verse c m  un nl-1 
de íntegrocibn del nodo da Proauccidr industrial capitalista. .. 
que crea l a r  condiciones para que las up resu ,  las  unidades 

productivas básicas del modo, puedan realicar l a  .cuul.cib. y 

reproducción del capit8l' 

Así pues, ea nuestro estudio acerca de l a  p e r s w e r ~ i a  y 

operrión de las econorLar dodsticas cupemiaar, acerca 6.1 - 
des8rrbllo del capitalimo y de sus P a a u  de Snt.r.ccibr, d c  

bunos enfocar nuestra atacidn sobre 01 Papel quo desa- 01 

smtdo en 18 conservmión y pcaoci€bn de los Cloa mistam pro- 

ductivos y an mu papel de intsriMdiados ecanbico, socáal y pg 
iitico. LO mat se puede ra.lis.r an otros trabajos. 

Angel Palera (1960) partiendo de una crí t ica dol modalo - - marxista acerca de t s  er inate  y necesaria deS8pariCibr da1 

idearn de Luxemburgo, tr~tmlky y ch.y.aov axprentas arriba y so- 
b a ~  l a  base de un conocimiento a proAurdidad de l a  mituríbn - 
rural mexicana, propone un modelo te6rico-reto¿olbgico qw pa 
mite snP0c.r e l  estudio accwca de l a  a r t l c u l r i h  cupesiriado- 

capitalismo y que, a l a  ves, pariite explicar, tmto 18 persia 
tencia de las econoníam caiapesfnu colo su resurgimiento al 
terlor del sistema moderno dominado por e l  capitalislo. Para 

ello, propone una adapt.cl6n de l a  vieja f6rRula W-D& coli el 

Pin de describir, por una parte, l a  clrculacibn de rercmcfam 
y dinero quo ocurre en e l  hntercambio cmpeoina-capítalista y, 

por otra, con e l  fin de dlllucidar l o  que este slstaiia de Fn - 
tercambia representa para cada uno de ellos: al capesinado,- 

CmIpeoinodO, 8Wdi8adO y SddiCuiZatBdO SU pelWUi8WLtO M 1- 
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producci6n y al capitalismo l a  reproducci6n ampliada de - 
cal. 

El modelo expresado arriba no representa a una situacíbn 

estática e imperturbable. En efecto, e l  sector capitalista cons 
tantemente actda sobre l a  esfera de l a  producci6n y reproduc - 
cl8n campesina incrementando o alterando sus demandasi por ejeg 

~ 1 0 t  l a  evoluci6n de precios -siempre favorable para e l  sector 

capitalista-, l a  tenencia de l a  tierra -procesos de ccnctmtro - 
cien y desconcmtracibn de l a  propiedad-, modernización y modi- 
ficación ¿e los sistemas agrfcolrs, etc. Siempre con l a  tendm- 
cia  insoslayable de provocar un aumenta en l a  producci6n y --- 
transferencia de M e  y/o de MT para scr utilizados an l a  esfera 

de l a  produccih y reproduccih capitalista. Dentro de este pro 

ceso, A. Palem abstrae cuatro etapas mediante las cuales l a  - 
producci6n y reproducci8n campesina es integrada a l a  esfera de 

l a  produccidn y reproduccih capitalista. Dicha abstraccibn pus 

de representarse de l a  siguiente manera: 

8 )  A X *  + MT: Cuando &a unidad doinÉ.stica dedica l a  ma - 
yor parte de sus esfuerios a l a  procuracibn directa de subsgs- 

tenciaa; superando mpliamente e1 monto de los ingresos pres 

tos por MU y HT. Su dependencia sobre H' es míniina. 

b) A + ne mi Cuando l a  producción agrícola y ganadera - 
es .nipliaáa y/o intensificada permitiendo l a  creacibn de un mi 
yor volthen de excedentes que sonr entonces, colocados en e l  - 
mercado. La unidad domCstica se reDroduce mediante sus activf- 

dades de autoabasto complementadas Puertaente con D* generado 

por MI. Su capacidad de consumidor de M', ademdis, es realiza - 
da. 

c )  A M *  + MTI Cuando las actividades de autoabasto m e  - 



dan relegadas a una funcl6n marginal -aunque símpIpz.c irportra- 

te para efectos de l a  repraduccih canmesine y l a  i.yoir parto 

de los dshrertos productlws es dirigida had8  l a  prodiiccibn - 
de NO y MT. Su vinculacibai con 61 iierc8do P8ra obtsner Hn es - 
crttica pues 9610 así puede reunir todos los elementos a e c o s ~  

rios para l a  produccidrr y reproducción. 

d) A + 1 0  MT: CuuidO tr1W.a 10s hltmSe8 del C8Pit8 - 
l i m o  Industrial. Se ha re legdo tmto 18 produccih de 8utoc 

bastos y de mercamefa agrícola a un piano soandaria y la ma - 
yor parte de los esPuersor productivos es dirigida en form8 do 

fuerza de trabajo hacia e l  s e t o r  cepitallota. La viiacul.cidr 
con e l  mercado par8 aequirir bienes do canluiao es c u i  totdm 

b8 prdxima et8p.e WmdO A y W' 1)- a i q d , & d O B  -Corndo - 
al  cupesiaado se prolet8ris8 y dej8 do ser crilpe8ino- carsti- 

ocasiones se ha dado en 18 realidad h i S t 8 d c b c ~ ~ r O t 8  (215-16). 

La proletaritacibn absolDt8 del c rpes indo  d l 0  se ha d d o  em 
los Bst8dOS Unidos e Inglatrcr8 y, QiCammtO, s í  nos olvíduor 

de l a  vinvulacidn que estos dos pdseo tienen COQ respecto 8 i  - 
campesinado nuidhlm Por otr8 pmte, otras experiencias h i s t h i  

CUI que han conducido hacia 18 praletrriS8cida ~ a s i v a  del CI - 
pesinado (Vag. Xhica)  han creado problemas tlir severos (econb 

micos, politicos y sociales) que h e  necesaria su restrur.cibn 
mediante l a  lntcrvtnci6n de:L Estados l a  Implcment8cibn de 18 rz 
ioma agraria y e l  reparto de tiOIT8Sm 

t u p  una moy&ccibn hfstrh.ic0-8bStt.a~tct. que d l 0  -t.ilu - 

rcn consecuencia, con estos caabios (de A X c  + UT 8 A + U* 
MT) e l  campesinado 8dopta estrategias adaptativas altermdo - 

e l  tamaño y composicibn de SUS unidades dodsticas con e l  €in - 
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de intaisificar 18 ~roduccidn de K* y/o de incrementar las rt- 
mesas de MT. En genera, para e l  coso de M k i c o ,  sue puede ob- 

servar una clara tendencia en e l  sentido de M creciniiento en 

el tvarlo de las P a n i l i u  y ar l a  conPigurrih de familias 

y Gnríqwm, 1961 y J. V. P a l m ,  1978 y 1979). 

tms8S 0 cImpue'Stu (A. 1980t214; Oartue6, 1976: &h 

De l a  obra de A. P a l m  (1980) adoptms tres eleaentor 

tebricsrctadof6g&cos 8 nuestro estudio del canpesinado tru+ 
te: l a  metodología descriptiva y analítica acerca de l a  a r t i  - 
c p l z d h  cvnpPsinccapftalista a trrvCs de la circulad& e Q 

tercabia de tercandas y dinero; l a s  tendencíu o prqeccio - 
Be) hístd9ico-abstrsctu acerc8 de l a  evolución de 18 articu - 
l r i dn ;  y l a  P e n a a r o l ~ 8  acerca de las estrategias adaptati- 

vas adoptadas por l a s  uniddes ddst icas  canperinas ea su 
ticulaciba subordinada 8 l  Capitalisno. 

Ante todo esto nos preguntroor 

@ho se expres.a las  relaciones rinaritaríu de los ta  - 
cuate. ccmo crpesíaos em e l  sistema capitalista7 

6.- H I ~ R S I S  DE T R W O  

Ya se ha expuesto a l o  largo del trabajo 1. hipbtcsis cas~ 
tral de l a  íavestigrión: sostemmos cow l o  dice Oilbarto L6- 
pes y Rivas que\los grupos étnicos de l a  Mixteca oaxaquda, - 
dentro del sistema de clases capitalistas, se sncuentrm suje- 

tos a una explotaci6n especifica y concentmda por su di€- 

ciacibn itngüística y cultura'. A los tacuatcs les hace victi- 
mas; ademas de Pomas de oprcsiba y de d i s c rhhac i dn  social a 
l a  crue no se encuentra sujetas l a s  clases sub8lternas de l a  

rqibn)r Pensamos que e l  recorrido de campc), realizado de 1983 
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a 1987, nos ha demostrado l a s  diPermci8citmes en l a r  tonn8s - 
de explotacidn econbica. La participacidn del 0.7% producto 

interno bruto de Oaxaca en e l  contexto aacianal nos abre un pr 

norma de las prdcticas disicrimínatorias que se dan en contra 

de los grupos &tnicor, dado que e l  70% del Estdo ron indigo - 
nas. Asimismo, hemos encontrado los variados grdos d. segro - 
gacidn social y l a s  ideoloq~as que denigran y autodenigra lam 

caracterlsticas Otnicas y ias  Porus culturalem (%). 

Comenzamos situando o l a  Mixteca oaxaqueilaa k u c m s  ax - 
poner e l  problema de dCPia1.t de aair en tres ex4istritosr Tld 

xiaco, juxtlahuaca y Ritla. wego atwrdror 1. oconaía CIPC 

sína entre los tacuates. 

(36) Un director de Centro Coordinador In&igclr.ic,ta del insti - 
tuto Nacional indigenista we atendia l a  zona tacuato de- 
c ía  me los in¿ios eram un problema que sblo acabaria coa 
un misil dirigido por los ER. UU. 
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C A P I T U L O  1 - 1  

AWl'RCEDENTGS HISTORICOS DE L A  MIXTECA 

Es evidente quo desde los comienzos de l a  historia de - 
nhico como naciba l a  r e g i h  mixteca habfa estado habitada - 
desde hacía ocho m i l  años aproxinadanurte y suponen los his = 

toriadares qurJ alrededor del año cuatro mil de nuestra era, - 
se habfa iniciado l a  actiwldad agrfcola. 

Burpa en su geograffa descriptiva habla del cultivo del 

mah, me ccma se sabe, caistitula el  producto más hportante 

de l a  diPta Indígena. Teníirn diversidad de s d l l a a  de frijol, 
obviamente había gran variedad de calabazas. E1 chile consti- 

tuía otro pronucto de gran demanda, "se seinbrabmt extensar, - 
áreas de las variedades coriocidas qoe se usaban para a l  con - 
sumo o SI) destinaban a l  comiercio". (1) 

51 cultivo de Emtale!, estaba tambib extendida en l a  v2 
rledad mixtecar tejacota, guayaba, zapote, aguacate, capulfn 

y alguna variedad de círue1.a. De los nopalea y brgmos se sa- 

c8ban pencas, tunas, pitayéis y giotillas. 

La cacerla sa practiccrba con una jerarquisaciíh, porque 

las palasas, conejos y pavos eran obtenidos por e l  pueblo, po 

co sin embargo, el  venado y' e l  puerco salvaje se reservaban - 
para los seKores. 

La crianca dodst ica  9ie restringía a paws, ovejas y pe- 

rros. "segen parece, l a s  variedades climlticas y l a  disponi - 
b i l iüad  da agua para riego determinaron e l  uso del suelo y es 
tiffiuljren una d i v i s í h  productiva CUP redundo en e l  estable - 
cimiento Ce un sistema de Intercambio a base de mercados so - 
( 1 )  Fray Francisco Burgoa. arográfica descripcibn, Tomo If,  

. 

- 
Archivo O W e r a l  de l a  NaCih, MgXiCO,  19341 la.  EdiCfh, 
1974. 
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lares sujetos a calendarlor rfgiüor, que por su hrncíamlídd, 

han sobrevivido hasta e1 día de hoy, aruriendo, rd@mbs, otros 

papeles.principaies cono mdio prra l a  p r e r t r i i b  de serváclor, 
1a adainistrscibn civi l ,  1. religíora y l a  oegriis.ci8n peiítl 

C..* (1 1 

H e r n h  Cortes a l  moaeuto de 11eg.s a estas tíerras se an- 
contri3 con un Rstdo p ~ l t l n a c l o ( ~ a l ,  b u e  p r a  *IIC.IP a todos 

les grupos Qtnícor -do un ordm qw periitlrla la apaat8- 
cidn de los mí-sias. (2 1 
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derecho de los naturales SOl3Te sus tierras: "H8bidndose 

partir las tierras... entre virreyes# Oobernadares... y 

Indios se les dexen SUS ticirrus, heradades y pastosa. Porque - 
de re- 
8 10s 

los maborSgenes" de los reínos raericmos d e b l a  de .IP dMim 
tos libres no sujetos a ninguna prestación torrada. NO obsta- 

te  l a  propiedad privada de 'Los e~pañoles se realisó por el de2 
pojo de tierras RO enajenab:les y qoa eran da 108 grupos &ni - 
cos por tttuio real, para ma sustemto. 

R u b  algunas tierras qiue durmte mcños años se mstraj- 
ron a l  pago de impuestost hueron objeto de @najanacibn en 1798 

por Carlos IV en una cCdula del 19 de septiembre. 

Ya sin tierra l as  indSlgenas se alejaron de los centros de 

poblacibn espaiiola y aestisa, p8ra evitar ser explotador .par 
l a  servidumbre y "las gabelas". Ante est8 Penhano Felipe IX 

m 1560, carios I en 1551 p.roprciaiarai por todas los a d i o s  

a su alcance para reducír a l a  d i spers fh  de los indios crea- 

do algunos centros da poblrciba para ellos. Muchos pueblos de 

l a  i i X t e C 8  hay deban JN a f i l p a  est8 polftiCa que pracUr8b8 8 

los conquistadores y sus descendientes una amo de obra gratuA 
ta. La esencia de las relacionas de wcplotacibr se d i e r a  cm 

las ordenes reales mediante l a  cual se nadaba l a  ínstruccida. 
E l  siguiente texto dice: *... se ha procurdo l o  mas conveni9 

te pera que los indios s e a  instruidos en l a  Fe... y para que 

eso se ej-cutase... nuestro consejo de Indias resolvi6 me los 

indios fUeran reducidos a pueblos y no vivierwi dividídas y s2 

parados por las tierrao Y n~aites". 
(1) Bernardo Garcia HarttncE. E l  VarqUeSadO del Valle. H & x i c O ,  

C e M e  1963. P. 51 
(1) Pre~rcisCo Oan%&lw de OosSfOe H i s t o r i 8  6.1. Tenencia y Ex- 

p lotacih del Campo, tiesde l a  Epoca Cortesima h a s t a  las t", 
yes de 6 de enero do 1957. Phgs. 298 y 308. 
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L A  MIXTECA O.AXAGUERA 

A. ,sftuacibr oeasrSt'ica y Ecológica. 

Esta oorcihn tie l a  Mixtcca se localiza en un nudo monta - 
floso Pomado por l a  Sierra Uadre del Sur que se desgrata en u- 

na serie da cordancs montaUosos, dando lugar a pequeKos valles 

unidos por acantilados y laaertos. La Sierra Uaüra miental -- 
t u i b i k  crusa parte de l a  región hacia el límite con el Botado 

de  merrero, pasanso por HuaJUapm y Silacapapa. 

La raafficacibn de s i e r r a s  y e l  8ásl.uiiento que e l lo  olg- 

nipica, Indican directatente las caracterhtlcas de los asm - 
tamientos de los grupos dtnicos míxtecos, tríquisr tacuatcs y 

nahoas. 
Tradicionalmente se han distinguido tres Ulxtecur l a  Ai- 

ta, l a  Baja y l a  de l a  Costa. Está 6 l t h a  se incluye en l a s  - 
cwsideraciones sobre l a  produccih del maíz como un lugar o 3 
rea donde se asienta. los tacuatess Ex Distritos de Putla y .Ji 
miltepec. La pr iwra  comprende los distritos de$ Teposcolula, 

Tlaxfaco y Coixtlahuaca, l a  segunda los distritos da Miajuapm 

de Le&, Jwtlahuaca y Silacayoapan y l a  tercera Jamiitepec. 

AW~UC? es diPfcil  generalizar y emcontrm una correlaci6n 
exacta entre temperatura, ciiaia y precipitación, r e su t a  Inte- 

resante no obstante, poner de relieve l a  inestabilidad c l b á  - 
tica. La Hixteca Alta tiene una temperatura m e d i a  anual de 12 

y 18" C, l a  Hixteca Baja de 20° y 2S0 C y l a  Costa entre 25O y 

30%. 

O 

EL clima tiene las caracterfsticas de cálido, semic(l1ido 

(w) Para nuestro estudio solamente estos ser* tratados. Tla - 
xiaco, Jwtlahuaca, Ritla y Jamiltepec pero nos parece in- 
no.-tante anal izar  l a  situacibn genlaral de l a  regibn. 
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y subhbaedo en l a  parte S u r  de Huajuapan, Juxtlahuacat en e l  - 
centro y Su r  de Silacayoapan. es templado y t.rabi&n subhúmedo 

en Tlaxiaco y Teposcolula. 

La tsmp.r.38 de lluviar se inicia en mayo y junio, y ter- 
mina en octubre, con un período de secas llamado canhala $en= 
tre jul io y agosto). ES c d i n  que e l  pequeño verano 81 íntc - 
rim del perlodo de lltrrrias se alargue tanto que arruina parte 

significativa de los cu1tlVos de temporal. 

2. Poblaciba 

S i n  embargo, e l  crecimiento de los puebXos con acceso a 

l a  agricultura de riego es hslgnificante, no existe k e a  en 
l a  Hixtaca que presente crec:lmiento abundante de población$ 18 

tierra de riego est8 profunclamante subdividida en petnaailhiaas 

explot acfones . 
E l  comportmiento dai ldi p o b i ~ l b a  regiOne9 de extrema 

pobr-8 como 18 ~ ix teca ,  ticme abvimente una rlgida ~Bgica  sg 
ciala pese a que las Pamiliar tienen una alta tu8 natural de 

crecimiento de l a  poblacibn,, l a  población en t h i n o s  genera - 
les apenas crece. La alta mortalidad infantil y l a  masiva ex - 
pulsi6n de mlxtecos dan ratthr de semejante Penbnieno. 

Entre 1930 y 1950, l a  tasa de crecimiento anual de l a  PO- 

blaci6n llegó a l  0.9%, siendo nibs intenso e l  crecimiento en l a  

segunda parte del perlodo (11940-1950), aleanzando a l  1% anual, 

Cpoca durante l a  cual se emprendieron ciertas acciones agra - 
rías en comunidades y ejido%. Posteriormente, entre 1950 y -- 
1960 l a  tasa llegó a l  1.2%. para decaer bruscamente en l a  dé - 
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cada siguiente a -1.1%: Ontre 1970-80 Puet de 2.2%. La Hixteca 
no crece, esta prdcticamente cstancad8. Dirigentes rixtecor - 
del Distrito Federal csthim que en l a  ciudad de nbtico y IC 

tcahuaicdyotl hay mds aixtecos que em su tierra. 

~unicipios, Localidades y Poblribn par Distr ito (1960) 

Distrito nuniciPíos 

Caíxtlahuaca 

HuaJuapa de Lcdn 
Juxtlahuaca 

silacayoapar 

Teposcolul. 

Tlaxi.fo 

Futla 

J milt epec 
T O T A L :  

13 
28 

7 
19 
21 

35 
.I - 

12 3 

42 

1 37 
12 1 

73 

77 

201 

659 

PüEUTEt S.P.P. Avance. cglso de Poblacibr y Vivienda 1983. 

Los grades centros pobladarales de l a  regib son thu - 
Oaxaca y con Puebla; y TlasciSca an el paso de l a  Mixtoea hacía 

l a  Costa del Padfico. E l  resto de los pueblos mixtecos salm= 

mes cumtu  localidades m e d i a s  se distribuyan an pewenas 10- 
calidades que g i rm en torno de l a r  cabeceras municipalas. Los 

municipios se organiean a i  interior de los distritos que rm - 
espacios mayores cuyos poblados más dindaicos, 81bargU1 slgu - 
nas agencias públicas y actdan como centros sociocconkicos e 

instituciaiaies mas importantes. h y  que hacer notar qw her8 

de los dos centros poblacionales más grandes y de siete cabe - 

jti8pa de wbn, U b i c a  idn 18 Carretera que -8 8 XCXiCO CQI - 
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ceras de distritos, e l  resto do los habitriates do esta h a  - 
mixtaca ge ubican en pequeñas 10~81 iddOS ;  es decir’, .pwaLu- 

daacnte las tres cuartas partes (. 18 población se emcuamtra - 
en dispersos arentuiíentos que agrupa alrdedor de 60 a 80 ta 
8%1&as, Cada moo 

~1 Coaoejo i0.eioa.l do Pablací6n a?- que coincido cam 
l a  de1 Qeneral clrdeau caro Prosidato y luego CQO Jr 
fe de l a  comimibn de1 itgo aasas, e1 teabao  a l a  tam 80 - 
crecimiento de l a  poblacih que fue do 18s d s  .Itas prmsmtt 
d u  en 18 Mixtea en los b l t Lo s  30 &Rose dado que oatonems u 
irpul*aron importantes obras de lafraestructtiirI #rica y = 

ductiv8. Estas altas turn de cracimiento driogrlcico regional 
reflejaran una aayor capacidad de retaaotbP do l a  poblriba en 
l a  rima y, por l o  iiiisio de d i s m ~ i b  do1 Plujo migratorio hs 

c ia  18 C4io4d de W k i c o  y Otru b o r n  de1 pds. 

~i cmbio, en afios recientes so est- que l a  rigrridr - 
de 18 Xixteea,  h r i a  etru r o g l ~ o s  de1 p d s  es oaopy y .I an 
canstate nuentot a t r e  1960 y 1970 el SUO nato mfpatavio 
fue de 115 m i l  personu y en l a  d k d a  Sigulaito, 1970.60 11- 
gó a casi 210 ail personas. Bn algunos distritos s e g h  Marga - 
Teposcolula y 8ilacayoap.pr: do c d a  dos personas que U.CII m a  
se va definitivamarte ¿e 181 regida. 

Pit8 lOlaSC0 01 PXWb1-8 efi m h o  mas hPcictUltO8 Coht-8, 

(Id 

D.das las  candiciones SOCiOOCanbiiCaS de 18 poblribn, 0. 

puede afirmar quo para temp una noción mas clara de l a  ma@- 
tud del problema demgr6Pico y sus tendencias a e l  aercado de 
l a  Puerra de trabaJo, que de 10 PIXtecos. 3 se v~dl detkr l t ivc  - 
(I) ~ m g a r i t a  Noiasco. La n i g r r i d n  ~wric1p.l. mm. 1976. 
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m a t e  de l a  regith, 4 trabajan temporalmente en otras partes - 
del p a s  y 3 viven mmnanentcnrente en l a  Mixteca. 

g l  concepto de estructur8 productiva hace referencia a las 
actividades econbiicas basicu de l a  regib, como asimismo a i a  

fora8 en m e  l a  población tiene acceso a esas actividades y a l  

product o . 
La proCuccida ea e l  sector descrrsa en l a  agricultPr8 de - 

riego y tusporal, a l a  ganaderla menor y trashumante, en ma - 
rsdUCid8 exPlotaci3n forest.1, y UI l a  i a m f r t u r a  de soabreros 

de palia. 

Las actividades en e l  sector urbano girroa en tomo a l  co - 
iercio y de los servicios pdblicos. Putla por ejenplo es e l  ceg 
t m  lnstitucianai, comercial y político importante de toda l a  - 
sana a donde confluyen mixtecos, tacuater y triquis. Tiene unos 

So0 estableclmiatos, de los males e l  50% 4011 pequeños y de cs 
r&ter Pwiliar, otras 200 mon medianos y SO establecimientos - 
son grmdes porque venden mas de 100 millones de pesos al mes - 
en merc8ncIas. Cerca de 600 perraras tienan emplea en e l  ccmer- 

cia. 
e l  comercio es e l  sector abs d1nWco de toda l a  regi6n - 

mixtea, generando en ciertos ~rupos un proceso de acUmUaci6n 
inportuite. Tal actividad, en especial l a  caaiercialitaci6n de 0 
liirentos y vestuario, descansa en medida importante, en l a s  c- 

pras que realism los canmesinos que l l e g a  a los pueblos-mcr - 
CcrdO (JwtlahUdC8. Tl8XiaCO y h t l a ) .  

3.1 0- mm8l de l a  tiCFIP8. 

E l  problema básico que Viene ecctando sistemáticamente a 



los recursos naturales de l a l  regidn es e l  proceso de deterioro 

que suPre e l  suelo agrácola, su empobrecimiento y deslave; w- 

gen por tadas las tisrraa da1 l a  Utxteca, Pais8jes tsteparios y 

h i do r  e 

ff 3 , ~  Uso actuai del suelo 

- uso Superficie 

Agricola 
Forestal 

Pamdo Legal 

Galade2-0 

mioso 
Imporduct ivo 

7 30 496 

257,973 
15.256 

523,216 

2 719 
2 82 , 980 

E1 redio millón de hectbeas gsnaderu se crr8ctaritar - 
porque son aprovechadas b&sicamente por ganado menor, de uso - 
temporal, de escasos pastos, y a veces cuesta distinguir dande 

termina l o  gaadero y empiesa l a  etapa erosionada. ~Asm+s hay 

a h  de un cuarto de iillih de hectdreaa inproductávaa, estCri- 
les, ya destruidas pasa l a  vida vegetal y animal. 

Las áreas torestales no moderables, casi todu  las heas  
ganaderas, parto de superficie agrícola de temporal y las tis- 
rras improductivas, constituyen e l  csapo de acción de loa pro- 

cesos de erosibn en l a  Nixtaca. Son tierr- que e s t h  actual .. 
mente en proceso agudo de destruccibn. Representan e l  81% de - 
l a  suncrficie Plsica de l a  región y no sirven prdcticaaemte po 

r a  l a  vida humana, n i  vegetal, ni animal: su valor económico y 

social está casi completamente destruido. 

m NO incluye Coíxtlahuaca que es el distrito más deteriorada 
de l a  Hixteca. PUENTE: SARH. Distrito de Temporal. 1987. 

- 
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3,780 

140 
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La camposicibn del cuadro de cultivos am timu d o t t a  - 
para1 y riego presenta díferarcias s í ~ i f í c & t í v a s ,  Por ma Pag 

te, cabe destacar no ,610 l a  relativa 8 l  ingreso h y t o  pafr ha$ 
t bea ,  sino tambik respecto de los tipos da CUltiVo. E l  pa - 
trh da cultivos extenso vincula 8 l  %rea de rim y de tempo .. 
r a l  con estructuras diversas de mercados do h.Ulbs, productos# 

Pinanciaaimto y aglo de obra. 

B l  eje a89 din&iCO, COn dos Ciclo8 UU1ale.e SiSt-8 b0 

rotacidn, aplicacibn de saaiíllas y agroquhicor, correspondo - 
a1 $rea de riego. Pese a dfopoam de s61o e l  12% do l a  ~ ) . r  - 
Picie cultivad8 genera tl 611% del valor do l a  prod\rciba, m - 
cambio e l  sector da t.n\porril con e l  86% dol h a  s- p q t i  

ticipa sdlo on el 3% del producto agrScola generado dn 18 r c  
gibn. 

trabajo, se encuentra que en las siete m i l  hecthe- de riego 
so dcnrndai 426 m i l  jornaltu de trabJo 8 l  *it0 ( inclddo e l  - 
ciclo primavarcverano pUrlwbínvíana) y en e l  úrea da tam - 
poral se requieren de 2'2 abillmer de jornadas: assD paw ha- 

cer producir las tierras do l a  regibn, se awemitan poco i d s  - 
de 2.6 millones de jornadagr. De modo que l a  agricultor8 de rig 

go utíi ísa sdlo a1 16% de La f u r ~ ~ a  ¿e tr8bdO y e1 64% res -L 

tante se ocupa da 18 aleatcn'ia agricultura da tanporal. 

AI incorporar este I~sn&caa e l  unUisís be fuorsa do - 

si a l o  anterior agre!3i=eo~ rprc de 56 nC1 pmbrtmcs ripf - 
colas de l a  r eg lh ,  e l  90% operan en e l  k e a  de temporal y 86- 

l o  e l  10% se vinculan a l a s  tierras de -, podaaios apreciar 

mejor l a  magnitud del Pm6ireno de l a  subordinacidn que suPraa 
los grupos Ptnicos. 
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sector 

- 
Riego 

Temporal 

~structura Agraria en l a  Hixteca 41983) 

(~orcentajer) 

Roductarcs Superflcie Jornadas Valor bruto 
sembrada requeridas de l a  pro- 

d U C C 1 b  

10 12 16 61 

90 60 84 39 

T O T A L ,  100 100 100 loo 

3.3. La dinbica de las relaciaaeo de produccih. 

La dinhica de l a  estructura agrartr gira en torno de los 

dos ejes centrales que caracterizan l a  actividad productiva do 

l a  Mlxteca. L8 agricultura de riego an funci6n del aerccrdo de 

productos y l a  agrlcuitura de temporal en funclh de l a  subs12 
tencia y del mercado de trabajo. Una se articula a l  aexcado - 
con oferta de productos y l a  otra con oferta de Puerea de tra- 
bajo. Una produce par8 e l  mercado reglona y tmbiQZ nac i aa l  
y l a  otra para el marcado local de subsistencia. 

m l a  ditima dkada apenas se avanrt8 un poco en pequoPIaJ 

obras de riego, l a  mryor parte de las obras de riego se hicie- 
r a  en l a  6poca del General Chienas. 151 beneficio fue para l a  

burguesfa rurai. Ahora bien, los productores mestlsos que tu - 
vieron la  suerte de encontrar agua subterrlinea con e l  reparto 

de tierras, pudieron cmblar de cultivos y atender una nueva 

demanda, de este nodo aumentaron sus inversiones y .cuaiul&on 
pequeflas cantidades de capital. Estos hechos repercutieron en 
l a  organización tradicional de los pueblas, surgieron nuevos 

grupos de productores vinculados a l  mercado &e productos y a l  
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finmcimicnto, de ahí que tuvieron que contratar más hterza - 
de trabajo, regatear salarios y -lotar a los indígenas enP& 
ticmente. surgieron en algunas comunidades nuevas actividades 

conerciales, hubo presibn ante los orgmisnos gubernamentales 

por mejores cambios, escuelas, scrvicior pdblicosi una canti - 
dad mayor de caoitales empazrran a circuiar por e l  pueblo en 
pago de salarlos, serviciosi Y consumo. Las comunidades can ris 
go se relacionaron m a S  con 10s mercados y 1- antiguas reiacig 

mes sociales mantenidas por l a  agricultura de tempor8l fueron 
desaparecidas lentamente. E : l  tequio se transParmb en relaci6n 

asalariada entre los misinosi compañeros y las festividades rel& 

gíosas se estratiffcaron, rues loo  nuevos Pequefías ricos de los 

pueblos ya no dejaran entraw a las Piestas de m.yordan$a a to- 

dos, sino a los nuevos grupos pudientes que heron surgiendo, 

Se produjo una Puerte diferenciacibn socb l  a l  interior de l a s  

comunidades l4ixtec.s: aquel.los que quedaron con tierras de tom- 

porai y los grupos vinculaüos a las tierras de riego. S i n  em - 
bargo, las relaciones nuevas de poder que surgieron hicieron - 
aue l a  lucha por las tierram de riego no fuera nada P1Lclli man- 
tener i a  tierra de riego en l a  regibn rnds pobre de Outaca es 12 
cha constante y no siempre se Logra proteger l a  pequeña parce - 
la .  Diversas presiones pesan sobre estos campesinos, La cape  - 
tencia entre unos y otros, l a  renta diferencial y l a  presencia 

masiva y agresiva de los intermediarios de l a  rcgidn Q de otros 
Estados colindantes están wosando permmentementc a los pro - 
ductores, los cue deben yroteger activanente sus recursos a@- 

colas. Los productores indf-genas de rieyo se en-entan en Poma 
aislada a l  marcado y a l  proceso prochctivo, s i tuac ih  que apro- 

vechan los intermediarios clel Distrito Federal, Puebla y Oaxaca 

para adquirir sus cosechas a Precios bajos, suministrarles crd- 
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dltos c. intereses usuraws. Asinisno les o b l l g r  a alarrilar sus 

tierras, vender sus cosechas por anticipado o trabajarlar en qo 
dlerlas. LAS tierras de riego son presa del capital comercial, 
auc se aprovecha con ventaja de los c¿unpeshs, sapobroclsndo a 
muchos de ellos y and.\sdbidolos. En los dlstrftor de Putla, J c  
a i l t e r n  y Jttxtlahuaca, e l  B8nrural no opera crádftos a las  pro 
ductores de riego: unas 3,700 hectareu sam Hnrriaáu paa un 
numeroso y variado grupo de pres tu í s tu ,  comezwiw  lac.los 
y Porhaos para’apoderaroe de X u  tfexru y prodactas de los - 
IndSgaaaS. 

m la sgrlcultura de tunpor.l viven l a  aqmr parte da los 

mixtccos, tamatas y nahoas. Ah1 se conseruma todada sus h&M- 

tos tradicionales, SUI costuaba’es no totalmente deshechas per - 
l a  axpansidrr de l a  econda  mercantil cm la regiba. La d f n h k a  

de ir .~~rEorltitr.tée temporal está Sntímasmte vbcu~ada a 18 - 
mis.clh (o expulridn de gente de l a  regádi,), siendo la pro - 
d w c f b  t.aporrle& 1101 madi0 de 8UbSiStakCh p8rd.U 

pleaentado en e l  mercado de trabajo fuera de l a  regibn. Este y 
pecto ser8 tratado con mapoll. d e t a l e  en Puntos posteriores. 

C)S 

De .hi que l a  díalriica global de 1. regitin dascmsa CIL dos 

ejes, can aiveles, estructuras y horisartes Profundanente di€+ 
rmclador y contredictorios. 

Esta separación do las estructuras dominantes de l a  regih 

tienen aáem?is una hpartante inciclericia ~ i í  CL a a c o  be 1a &C .- 

c i h  lnstltucional. E l  surgimit?nto de l a  agricultura de riego - 
desatb una serie de necesidades de inPraeStr~ctur8 productiv. y 

SocfdJ, de apoyo y de servicio. Surgieron los c.silnos r w e s t i  - 
dos, l a  electrificscibi, los servicios pdblicos en ciertos 
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bios y toda esta actividad del Estado y de Inverrib g b - 6  Arn- 
damentalsiente en funci6n de 1- necesidades de @st. agricultu- 

r a  de mercado, quedando resag.dos los pueblos restantes. L. 4 
yar parte de los habitantar de l a  iíixtaca est& &l margen de - 
los servicios y apoyos de los programas iastitucionales. 

3.4. Tenencia de l a  tierra y urii dades de proaucc$th. 

La tenencia de l a  t ierra hace referancia a l a  Poma como 

e l  hombre se relaciona a l r i  tierra. Bn l a  nomenclatura legal - 
pude ser en propidad privada, ej ida l  o comanal. Aslairria e t  

tSn l a s  variantas de acceso a l a  tierra a tr& de tbaiilar - 
como es e l  arrendamiento y las variedades de .parcerh. 

se observan en este apartdo las tomas de tm~ncía exAs- 

tentes en la región como m a  la comanal, ej idu,  pmpiui.4 prA 
vada, l a  aparcería y e l  arirendamiento. 

En 1960, l a  superficicr de labor llegaba a 143 hect&e&8; 

en 1370 a 99 m i l  y 
1960 y 1970 se observa que en l a  r e g i b  Mixteca estas tierras 
dismliuycron en un IgiUrrliWte las  SuP~rPicies en explotc 

cibn privada, mayores de 5 b8ctbe.s dioninuyercm en un 74% y, 

Pas menores de 5 hect&rear en un 5%. A s í m í g o  l a  SUparPiCie - 
ejidal se cuadruplicb. 

1985 & 73 ail. AI C W p a ~ m  los CIBWS de 

Estos cambios en l a  posesi6n de l a  tierra es un fenómeno 

general, por ejemplo l a s  tierras mayores de 5 hectbeu pasa - 
ron a los ejldas a trwCs de repartost ademdis, surgieron la - 
vigencia de un Pcnbaieno de extraordinaria Importancia: l a  tie- 
r r a  privada en l a  Mixteca est& «I Constante n iorb iato  social, 
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se agrupa, se traspasa o subdivide8 en e l  caso de las parcelas 

menores de .I hectáreas se observa su disminución por compacta- 

c í b ,  debido a las presiones externas sobre estas pequeñas u - 
aiddose Cerca 6e las tres cuartas partes de las tierras rega- 

das o m  privaáao y &lo l a  cuarta parte restante pertenece a - 
cjídar. De esta IdnCT .0  de casi 4.000 productme8 de riego que 

existbn ea 1970, el 84% ara pequellos propietarios y 8610 e l  

16% ~n ejidatarioo. Actualmente los productores en i a  agri - 
cultura de riego Alegar a 5,527 conservhdose la8 proporciones 
SColaladue 

Rn l a  agricultura de temporal predonilna abiertamente l a  - 
comunidd indfgena, con pobríshOs tOCWOO8 p~odUctfvOr y \ma 

alaatoría produccidn de autoeonsumo. En forma excepcional se 

encuentran ejídor y propiedades privadas. 

f Tenencia de l a  tierra 

PUTINTEr 3~R!4, Secretaría de l a  Resitencia, COPLAMAR y BPP. 

Elaboracidn por CIDER1 

  ado el cr?rcaso tdaRo de l a s  parcelas en las áreas tempo- 
r a e r -  Ce caruniCades indfgenas y ajidos, as1 como en buena - 
parte de las Arc.cls ¿e riego, ia unldad dominante en l a  regih- 

es el  menifundía. 
(I No ?)e time en cuenta los datos de Ritla y Jamiltcpec. 
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Es interesmte c6iisiderar l o  que se entiende por %reas tan 

subordinadas y pobres como 1.a Mixteca. E l  concepto de concentr~ 

ción tmbihn opara a escala, esto es en proparci6n a uno reali- 

dad concreta. Una cantidad die 20 hect&eas de riego en l a  Mix - 
teca implica un ingreso bruto de 100 veces más respecto del que 
recibon los productoras de temporal. Semejante diferencia no e- 
xiste ni siquiera en las regiones de agricultura moderna y es - 
tratlficada del pals. 

Distribucidm de l a  supewficfe regada en t ierra privada. 

(1986) 

T r m s  NO. de % Superficie rs Promedio 
(has. riego) Productores has e 

165 297 32 58 38 118 0.4 
8 0.6 

1 -  2 11 3 22 140 15 1.2 

2 -  4 64 12 180 19 2.8 

4 -  6 17 3 81 9 4.8 

6 24 5 430 45 17.9 

- 0.5 
0.5 - 1 1 32 26 80, 

515 loo 949 100 1.8 

lrUENTEr Elaboracih, CiDERI,  base datos de Urderal, SARH,PÍdrhn 

de UM~OS .  

E l  cuadro es bastante expllcito: evidencia que s i  bien e l  - 
-- promedio general do l a  z L t x : ~ . i  regada por productor es de 1.8 

hectbeas hay Puwtes diferencias entre unos productores y otros. 

LOS que tienen menos da 1 hectárea regada representan el 58% de 

los productores, disponen s6Lo del 12% de l a  superficie con 0.4 

hectareas promedio por productor. Esto indica que cerca de 63% 
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de los productores son miniAiad%stu w e  no alcaarrr a dvAr - 
de su9 tbrras ,  estando obligados a combbar e l  tr-o pw¿~& 
tivo ea sus tierras con e l  trabajo ualarid~ a otros lu#mros. 

Estimativanarte se puede gue Por l o  .6110. un productor 
rcrgutlce -0 -0 de dos ht!Ctheu P-8 SUbSbtb cai) #U tfi 
R i l h  y ei este aspecto el W de - 
los praOuctares de riego e s t h  em detlciantes amdiciamem, 
gravhUose e l  problema para e l  58$ do el los cp, ticar\ 

de 1 hect&ea de riego. 

- 
Esta situaciba caitrasta con 01 hecho do qua el 5% b los 

productores disparar del 45% de 18 tiarra de riego n c d  18 

hecthe- promedio, incluso en e1 pa- figura ugwun pew - 
ductores con 40, Sü y hasta ib de 90 hect8reas. 

4. m a t  o &plc O U .  

81 financiariato de l a  produccidn 8grfcola prOriau de - 
dos fuentes: prestadstu  particulares y del Batrura l .  I) PIi l a  

practica funciona un8 ciert8 d l v i s i b  del trebajo entre anbas 
Puentes de crcdito: los p res tdstas  suninistrr, cmpital aon - 
interCr del 10% nraruial, e iacluso mpr .II algunos casos P.FA 

01 sector de riego y ~rrnr rd  opera husbiraentalrsate ea l o  I. 
mu conunal y ejidal de taporal. 



USO Y TWNICAS DE LA TIERRA 
HRCTAREAS 

CltADkO 4 

u s o  TOTAL EJIDAL CmUNAL P. PROPIEDAD 
~- 

TnPALES 1 155 64:' 14 360 1 037 180 104 102 

AOR ICDLA 73 496 6 242 52 441 14 813 

Am. HUMEDAD 3 811. 45 3 316 450 

AGR. RIEGO 7 410 1 517 3 529 2 364 

Am. TEMPORAL 62 27!) 4 680 45 596 11 999 

FORESTAL 257 973 234 924 23 O49 

?. HADERABLE 24 544 23 750 794 

?. NO W Y R A B L E  233 429 211 174 22 255 

lrnNDn LLQAL 15 25ti 1 36 13 504 1 616 

OANADERO 523 210 6 570 462 105 54 543 

OCIOSAS 2 719 2 419 300 

IHPRrY>UCTIVAS 274 39:L 1 352 263 258 9 781 

U W  MULTIPLE 8 58!3 60 8 519 

NmAi No INCLUYB TIERRA8 DO COIXTLAHUACA 

FUENTES S.A.R.H. DISTRITOS DE TEMPORAL. 
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l a  mencionada compaflía, fue- Siippics m e s e  y So visron C o q  

t a o s  pwa  lograr su sindicalisacib y otros derechos que por 

lay les correspondh 11 prloblair8 fOr0St.l  h8 sido 9118 lucha - 
constante de coauneros ojíd8t8rios y P .qwnOS propietarios, en 

contra de los vaston mecanismos do cohecho, «irnipcibr, d p u r  

l s ~ i b r r  y a g d 0  h. C W 8 C t W i S d O  durate tod8 SU g d S t a c i 8  

a l a r  ~0ap8RfaS madareran,  las cuales ha actuado ir-te no 

s81o am c ~ l t r a  de l a  prscaria situacibm u?dMca de lo8 grupos 
indígenas, sino de l a  r i r a .  nipcrvlvencia de 18 especie burr.. 

"Desd6 hace 43 dios, los crmpesinor propietarios da los krqiur 

maatienan ma lucha pernurcaate cartra una oiigarquia dm 
r o n  que amparados «g psrri.ros @ormawatales para e s t a s c o r  

unidades industriales de ar:plot.ciba forestr l  hut8  por 60 años, 
se han apropiado de la riquiesa del p d s  cm este maw I u 1  se 
expresa un 8rtáculista en WII dlario que circula a aim1 nráo  - 
nal, y cuando l o  l e a o s  noal entarrior que 18s darunciu formu - 
l a d u  tiexten una veracidad Producto del cont8cto que b. t a U o  

con lugares em dardo h a  dojdo su hue118 indeleble lu capa- 

ñlas maderables: l a  mechica del proceso del "aprorechríentor 
es sirplec con los ap f i o s  recursos econbricos cam que cuest-, 

ac8llra 18s coacienciu rbb reacias, y de 8hí prrte todo el om- 
grrr8.j~ par8 que pucd8n obitator una concesiár: antre ras día- 

repertm an las .Itan eSfW8S est8tales, mas kpmíd8d 0bt.n - 
drbr para obtener en forma i l i i i tada e l  preciado recurso toros- 
tal ;  l a  inversión mas fuerte se realisa pues, en círculos aje - 
nos a las comunidades: y por esa rac6n cuando llegan a depredar 
inmensas zonas boscosas, 11s comuneros se air- en Parra inte - 
mogate ,  ya due incluso sic hrr dado casos en lor que ai riquiz 

1. UNO WAS UNO. 20 de abril  de 1981. 

1 

- 
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r a  estuvieron de acuerdo cuando en asambleas celeñradas ex - 
profeso se les  convenciá espuriaiante que l a  exploteci6a por- 

tai es l a  panacea d ara todos sus males: para reaiizar l o  ate- 

rior, las autoridades legalmente constituida?, san debidmarte 

aleccionadas para me &vemsa y UaiPUsa a los cwpesbos; 

par ello, teadrdsr tuablh q 8 U a  p a r t i c i p r i h  at e l  negocios 

en S a t i a g o  mplaidri, pueblo de l a  nixteca Alt8, bast6 con que 

-o de los reeinos, me iacltiw, se ewtcumtra radicado en l a  .I 

Cipdad de HQIico, les sellalara a sus ingenuos paisaos los su- 
mostos beneficios que les reportaria l a  explotr ib  forestrl, 
para que otorgara  incondiciairi-riite l a  concasida de ma bas - 
me, a cmbia de un c.pino me ignorn quien umrffuchiará in - 
nediatammtet aguardenteros , CdpCFciantes, intg.iadiarios, - 
pastores religiosos del XLV, etc., tad8 m a  gima de iadi~duos 

aue apoiiarbr en forma rb  a c e l e d 8  los ínffros excedentes - 
de los habitantes de este poblado. losotros tuvimos l a  
aidad de asistir a una 8s.abl.a an esta corrinldd, y se t r a t c  

problemas relacimados con l a  r e s t a u r r i b  de l a s  instala= 

claros e.colares, lleg&hdose a Ir canclusidn de que er8 aece - 
sari0 racalcctrr 54ü m i l  pesos prra esa l-, por l o  me se - 
le, pedta ma caoparacidn f ís ica y ecaadrica a todos los veci - 
nor; mte l o  anterior, PMgPatrros 8 los asistenten .I) donde - 
estaba  los dividandos donthScos producto de l a  axtraccib de 

miles de metros cdbicos de madera em rol lo  we est& explotando 
l a  capaPI2a Porestal "IWDBCOAX". para que de ah2 se destinacm 

una parte am l a  reparación de l a  escuela: nadie se atrevid a - 
respandm este cuastlaawlcnto. 

Las carpaiizas radereras saben esperar cuazuio se trata de 

explotar los bosmes, y s i  las autoridades a l a s  cuales tratgl 



de c a ~ m c ~  para obtener l a  concesión no se corrompen, ya v e  
drh otras aue por unos mit.es de pesos vendan a su pueblo$ l a  

*C-pafíSa Forestal Bosques de ~iUc.ca"e Por @jmPlO, vime - 
plotado los bosques owaqvicñor desde e l  8 de nodcabre de - 
1958, y su concesib termird en 1984 . Este año se caaiarzan a 

manejar los hilos que Cm(llcm del poder econbiico y politico pg 

ra renovmuevumte  l a  ccmces1611, CQI cuando hay un hecho - 
preocupante que acompaña a toda expiotacida forestal: como opo 
ran suss mecmismos de axplbotri6m tanpar- haata ag0t.r 

e l  recursoD util is8 por allto escasa amo de obra cmaperina, ya 

que asta a su vos ne dedica a producir l o s  elememtoo para su - 
subsistencia, que sat e l  itdr y e l  frijoli como l a  coapaIua - 
rSa de los cuipesiaos a pe!iar de sm los poseadorer del 

so e no est&, en l a  aayoFUa de los casos integrados a l a  act& 

vidad scanbaica que genera e l  bosque: no sa benePician n i  como 
asalariados, n i  como pooeslLararlos. 

1 

uti l iza gl actividades e.C.08 fUm88 d. -8bdOt 18 iw - 

otro lado, l a  politic8 agropecuaria y forestal h s t q  

mentada por e l  aparato de isstdo h i  golpeado QuruPaate a los - 
lndfgenas outaqueflosi ta l  se despraade de l a  aota pariodlstica 

que sefiala que: aapagadaa a las recientes iodiPic8cioaes a l a  
Ley de l a  RePorna A g r a r i a  !Y de acuerdo coi1 l a  Ley de Comento - 
~gropecuario, las  autoridades forestales agrarias instrumentan 

l a  asociacih, en desvmta,ja, de las comunidades propietrrias 
de las bosques can los iOnc3poliOS de l a  madera: l a s  compdihs 

Tuxtepec y Forestal de OWaca. Condiciones de igualdad antre - 
desiguales se ha llaeado a esta polstica ~bcrn8tmnta&# ya que 

no es posible que canpartan los aisios Intereses clases socia - 
1. mo WAS WHO. 20 de abri.1 de 1981. 
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les cm diPerentcs tendencias hist6ric.s y disprr .propi&& 

de l a  rlquem, recuérdese s i  no cumdo em San Juol Copala e1 - 
e j k i t o  reprimió a los triquis para que d0j.r.n abrir 1a w e  
cha que va a crus chiquita par Parastal de 0axr8 y pgp: p r d d  

(ZraPP conocido industrial, aqd Parece shteti8arse l a  incon- 
grueacia de dejar a merced de 18 Olig8rquia rdarrra y e l  caciir 

plejo y corrupto aparato krracrkico, los destiaas de miles de 

c-pesinos imllgamas propietarios da bosques: selíala un mor- 

sante que l a  capcillia isderera da Frcilzcísco Iglesias da J-il- 

tepec para explotm 80 d l  hect6ra.s de bosques de ltxtaytatla, 

"nos inventó un l i t i g io  de t i e m  corn otra. ipnicipio~,  y 

pandiem& nuestros derechosa, por esa ruQ, prosigue, * l a  ex- 

plot.ciQ .kiSiva de los bosqires iixtecos h e  posible g r r i a s  

a una f-a efectiva: lor aprerirrios ne autoderigrri r.pra- 
da i ta ta  de los índlgenas co.IDLeros e iiipanan a los presidq, - 
tes W c i p a l e s  y de bienes coiunales. De esta manera, 

iegacídil f m s t a l  otorga Xos permisos de axtrmciih respecti - 
vop. Fmw agrega a l  mismo inpolrate we a1 Prude no se que- 

dó .U, ya que en mm acasiQ an Ixtayutla "todo se hiso a e t  
paldaa de 10s c a u a ~ s ,  quienes no reciMerua un s610 centavo 
de los millomes y millares da peros qUe sa oM\L*ItU'at Par l a  - 
iadera y resina vendida, y que por todo l o  aterIor, no se ex- 

p i i c r  í a  hpuneiáad com que r t u 6  e l  delegado iorestrl J8ime 

m m t 8  de 18 rd-8 CQL 18 r-8. Par fu p e a ,  La dc 

ESCdrpitd 
6s coincidencia todo l o  aaterlor cai los tajas y nmejes 

de las  caip.ntas Parestales y e l  aparato bpn>crkico, an rela- 
ciQ a l a  arplotrión rderera en l a  Hixteca Uta; veuos e l  - 
trasfami0 de otra nota del peribdicot "Oa los 23 e s  que 11.- 



73 



74 

tiempo con los cafetos w e  saiibrabzm los COQMCFOS, así como - 
un8 esplihdid8 turn8 c8rrterístfco de los bosques de canlfe - 
raai venados, jabaites, conejos, pájaros, etc., así como por - 
l o s  efectos de un producto qufmico que utilizd C W ~ ~ A  las pia- 

g u  de los &boles, que cantmid e l  r l o  y .cab6 con l. espe - 
cie P i ~ ~ k o l 8 1  8hí queár e l  testimonio del paso de l a  empresa: 
un8 ragiba e~ plene proceso de eroridn, un camino que espor& - 
dicuente u t i l i s a  los comerciante8 Porheos, y un gal& ut& 

lisado para evemtos pdblicort cientos de hacthecu de bosques 

gulr haciendo 18 sintesis de M hecho que por su cotidigeidad 
nos h8 vuelto iadifsnntea 8 todos los quc conteaplms ese - 
proceder; cual componente do1 rpoclltpsis, e l  m e s o  de der - 
tuccibn forestal crbalgr sobire los andraos de %os pueblos - 
ou(acpcños, y las escasas voces da elm son acalladas, m - 
s d u  de l l d s t a s ,  uitinaciaraaeo y atentatmian de l a  libre 

I C C 8 S i . 6 U ,  OttgaOS, cdisclsoS, V h l a d O I t O 8 .  S W f A  BOll6t-O 83 

M C h t i V 8  priVd.1 em 1. -0C8 at. el hecho trbih Se h. 
vuelto cotidiano, ya que fr multicit8d8 COIP~M~, pFincip.liqa 

te, derpu6s de saquear Hidalgo, 8horA ha enfocado sus Iammsos 
recursos -bulldowars, &as, cuaiarres, sierras, 8 t C v  en c0n - 
tra do otra caauaidad del misao M&Cip~o do 1tiwdugi.s Cúm - 

guOZT&rO desarmado Can l a  btitami8 Un CO1UlllfSt8r 

que desde casi dos a s  s&e las consecuencias derivadas de - 
l a  explotribnr dirigentes cowmales cohechados -ahor8 los pro 

sldentes muifcipales y de bienes comun8les de Itundujia son -- 
propietartas de grandes camionas adquiridos Praudulentíimente - 
"para transportar l a  iadarr en r o l l e -  nulo respeto hacia las- 

propiedades de los connanapos que se negaran a caer en los tra- 
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f i v e s  de l a  empresa, depradrcibn sin Ilaiitcs, y e l  etarno m2 
nejo rimb6lico del camino como un8 d a  hacia e l  progrsso: 8 - 
qui , sin eabargo, l a s  contr8dicciaares hrin aPlor8áo de tal - 
forma que e l  descontento existente entre los comunezos vieme 

provocando fricciones entma camunidades antaüo arDónicast di- 

vide y vencerh. res8 e l  v íe jh iw  re&&, y a l  maento de eg 

cribir e l  presente trabaJo ha sido descubiewta e l  cadher de 

un cammero en pleno procero de descomposicidai alguaor s d c  

1an a l a  CaapaRia forestal "Bosques de OaxacV tme esta dapro 
dando e& recurso COISO l a  culpable, ya oue se especula que ae 

palpabl¿r, pero l a  coapaR3i sigue operando impwwmaatet abora 
" los v8 a construír su cmbo a los de Indepesdaacáa 0sd8la 
tH1 bfaTlimt+ que d b t 8  15 kildiaetros 8 W O X l u d M t O  d. 18 

c0aUiid.d de OUafiemP; en tbrninos ec4ndaicos l a  caipañí8 s3 
be l o  que sigaifica eso; afllarcs de metros Cdbica, de aaáe c 

r.p de distintas varleA.dos para 8creCentaP m Poder aboalu - 
to, y t r b i h  un absoluto desprecio had8 e l  habit8t y aqui - 
xibrio bia-ecol6gico: despu6s de esto, 8lguien se peguntar$$ 

&y todo e l  aparato t W c a  de l a  W?W &y l a  asesoda orgad- 

sativa de l a  secretaría9 üosatros los t i l d a r i m s  de nacies, 

que todo ser& t ruado a Pavor 6e l a  empresa en los altos cir- 
cuior poift&cos; si no anteriw no es así, pac-0 an las i63- 
tiples concesiaies que h m  otorgdo 10s organisiaas id6n-s m 
l a  Mixteca Alta, ni siquiera comunican a sus oficinas locales 
los términos de las iisras, ni en forma oral, ni mucho memos 

escrita?: en T l w i r o ,  sede de una prOaotorf8 de l a  SRA y una 

nsg6 a Oaadw 8ti kS-8 las  diVargenCi.il B a i  caúe dt8 dr - 

y8 qua bm lo U i a l h d O  =teZ?i-tO b t U h Q S  de mt-0 - 



residencia da l a  S a i l ,  e l  perron8l tknfca de ambos 0rgSi-s 

desconoce bajo su& condtcioies se @st& * 8 p r ~ h a p r d o *  e1 bos - 
que, cuando se Pi- los ccmve~áos -si es que lor hap y, - 
en Pin, todo el protocalo relaciaado am l a  otplotacida tore,  

t a l a  Meses desw6s de que e s t h  operando a d  l a s  compllllas - 
P0reSt.l y Indofaax, los eipledos de las  citpQaa depaarncíu 
no hat recibido da&b Carsu i iCdO Q f i C b a *  .Z mSp(rCt0, 

que su presaacia en esta sana es ~iribbaic8, a~ m o s  a cumto 

a esta situación se refiere. uosotros preguntuoo mtmcea, - 
10s cuposinos que *áAercmm l a  caacesiba s i  comocan esos t& - 
de que e l  oabarnador ( a c t a )  do Oaxaca d8~18r.Pií8 a 18 prrua 

e l  d l8  28 de julio de 1981, qua *el gobierno Pederal no rrnovg 
r& l a  csncesibn*. 

10 

n h S ?  TOdO 10 m t d m  SO uOV8 a C8bO ( I ; C t a t O ,  8 P..rOr 

Los t&cuates, caauneros de ixtayutla s in  embargo. Q i c a  - 
que en 1983 hieran 11-09 los representrrtes a 18 C i u d a d  de 

empresario 8r. ?rancálco t g l e s iu  liorna tosía e l  ancarg~ da c q  
prar los bosques. Les oblágd a dmles e l  pl8no dUinitiva de 

18 resoluciba, e l  .eta del deslíade de 18s tf@rru comirrnaeo y 
loa híso subir a un coche y los llevó O t e  el jue8 del segundo 
distrito para que se Piriaran muchos papeles que a i  m t d í m  
y que fueran obligados a poner N haella. 

bWt.ic8 POF 91 Lic. C w l O S  MOr.110 b b 8  y -0 C w  abogado de1 

La misma sftuaCi6n se ha ~WpuLIdú *paz tUtN) a o s  8-b - 
porque tan s610 en 1980 e l  empresario oPreci6 una carretera de 

do, una camioneta y 18 introduccih de l a  carergia elktríca. - 
De Wiatal no se ha tenido nad8a 

I%t8yUtla 8 Juuiltepec, -8 cancha de Basquet -1, Un -8 - 
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LOS repressatantes áieron a quejarse ante e l  ing. Mario - 
Masqueda V., JePe del PrqFara Forestal del Estado de Oaxaca y 

les d i j o  que 61 no podía hacer nada y l es  carnent6r ''tanto as$, 

que a ni me han sacado l a  pis to la  s i  es que no obedetcon. 

~l saqueo ri@e y sigue... 
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fhi w í g m a  wl8t8l h8CO #tU%VO 18 .-&8 .d.Tq 
r8 wxteca* obtuvo 18 conceriba de 18 cocunidd de Rid8Lgo. - 
Municipio de Santa Crus ItunWIia, para swplotar nuestros bog 
ques. Riciros un8 uuib1.8 a la qw se cit6 a C&GJ ~ G S  casu- 

Peros, incluyendo a las trece agenciar del awdcipio, M nos 

hiso saber que la citada campailia llagaría ei progreso y los 
reLaarsos ecanbiPicos par8 1Os poseedores de ?KJSqmS* D i w u e  se 

iban a beneficiar lar agencias, el municipio e incluso m e  - 
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110s que no tenían bosque: también saldrfan bencr)iciados los  - 
comuneros de l a  comunidad da Hidalgo. Se nos especiPic8 que -- 
por c8da metro cúbico talado, recibíriamos los derechos de moE 
te rcspcctlve, ademhs de aue ne9 cartrmirían una vía de acceso 
para vehlculo, desde Santa Crus ítundujfa a Tlwiaco. 

Al nUnicivio, por su parte, l e  proaatlerom o b r u  de info 
eotructur8, adonib. del pago de una serie de impuestos deriva - 
dos del permiso de explotacih; par último, a l  resto de l os  cz 

mameros y representantes de l as  deds  agtmcias municipaies, se 
les comunicb que del municipio eaanarfan los recursos sufkieg 

tes para que se desarrollaran authomamente, 

La tala de los bosques se inició (111 1972, y (hasta 19116). 

una ves que se termIra8 l a  ditima concesíh y acabaron fos ta  - 
ladores con l a  zana arbolada, dejaron sobre sp graver tr8stacl 

nos ecológicos y a los indfgmas que vivan dapIde otorgaron e l  

pexmiso, sin su riquesa forestal y sumidos en una siturcíba da 

tes de me se in ic iara  l a  explotacib, e l  r l o  que baña esa & - 
rea estaba poblada por una especie piscícola -trucha-, misma - 
que debido 8 un componente químico utilisado como Pungfcida en 
los troncos, wed6 casi exterminada 

1. Los troncos llevados a l  aserraderop son tratalos con un c- 
puesto que contiene mercurio argbnico, sustancia venemosa - 
que a l  entrar en contacto con las aguas del r ío,  provoca la 
muerte por envenenamiento a todos Los seres vivientes que - 
beban es6 agua. V e r  de Raymond P. D.sm.nn, Un planeta en pz 
ligro, Ed. SBP-Setentas, No. 180, H&., 1973. Con respecto- 
a la?, indfqicnaa pudimos saber que vmios de los catauneros - 
que laborarm para l a  citada compatlía, tuvieran diversas ms 
nifcstacianes patológicasr l a  d s  cam& es que sentían de - 
9009 be vomitar, como o t r a s  alteraciones menores. 

1 
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Dmtro del renglbn agrfc!ola comercial, los árboles tala - 
dos oPrtcian una sunbra natural Para las matas de cap6 que se 
reprodudan en l a  coaunidad, sin eabargo, una vce que acab6 l a  
tdl&, ai  no existir esa proteccibn para los cafetos, e l  sol -- 
fue quanbdalas hasta que a l  immsrito, las inhbspitm condicio- 
nes no han permitido nt cultivo. 

Otra repercusión tinadiata derivada de l a  intensiva sxpQ 

tacida s i lvkola ,  l a  descubrisos ea las especias animales que 

habla -yolados, jabalíes, conejos, et&- fueron extslrhados o 
desplazados hacia ragioaes m : h  propicias para su reprodtrccibn, 

razb por La cual l o  que remesentaba una fuente nutricíorrf y 

econdmica coaplamentaria Parir l a  ramatsncih de ios indígenas, 

se acibd con l a  taia de sus lmsques. 

por t a t o ,  io que mperll coa0 una inofensiva caicerida hs 
cia una conpañh radarera atro prometi6 e l  desarrollo comunita- 

ria,  se ha convertido en el que prwoc6 l a  mlgracibn ea 

l a  comunidad. 

por otra parte, l a  compidía asderara comtniyb, c ~ l d  par- 

ta del convenio, un camino qaa une a Hidalgo con e l  Municipio; 

sin abrrgo, esta d a  se marentra utilísada ya que nadie po .. 
see vehículo en l a  conuridaá, y 18 malm8 lo esta haciaado in- 
transitable; de esta forma, :Lo que se aspard como obra de be - 
nd ic ío  m(Ls importante para 'Los comuneros da Hidalgo, ref leja 

actu.alnente su inoperacia, :ya que l a  brecha sí  fue construida 

cn realidad, pero sblo sirvib a los propdsitos de l a  compañia 

maderera. Par ail1 sacaron l a  mzdera. Los &.boles talados para 

e l  camino, no incluidos dentro de l a  madcra concesionada, taut- 

b i h  Pue saaueada: asi las espPctativas ea1 camino pronto se - 
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desvanocieron, y una regídn antaño pr6oPara y rica en recuraos 
naturalee, se ha convertído em un sZtio krhdspito para las es- 

pecies vivientes, y especiaimente para los .SXtecos. 
a 

m Itundujia ancoatrros l a  h e l l &  destrwtiva del cap1 - 
talisao como tcstLmoaio del paso de l a  voras mapa@ P m s t a  

por esta regibii. Existe en e& c a m  del -10 p g a l 6  CQY 

naderara aport8 solalaaite x u  Ikiinu. -te so arc9atra 
suaitilicado, y odio ocasionalmente Ataciona pmra rea~ism ma - 
tmido Cm 18 h-88 de tr-0 de 10s indigciuro k - 

-0s eventos pdblf«>Sr h e  -8 O b 8  *meSta U -80 

Af lOgraF 18 -CeSibn o f i c i a  p a 8  m%OWT' 45 d 1  w t r o S  

cdbicos, la compañia prometid a l  aninicipio de Siata Qnu ltur - 
duj ia  varios cientos de niles de pews. ~cudib a l a  pr&ctica - 
Meins .1 resto de los  c ~ e r o s  les di- a t r d s  de l a r  1 3  

agencias municipales del rrrmicipio, 6% dl P~SOS.~ 

del soborno C= JumciO ndikn, Presideate 19@P-190)# 

EÍ capitalismo subordin6 a los indigenas qpiemes sufrieron 

l a  explotaclh propia y de sus riquereas Porestales, de amos Us 

una compañh forestai coltuiida con las  8utorfddeo oaxaqrreñu y 

caractcrisada por el desprecio hacia un U 0  u b i a t e  preamr - 
vada dmrnte Siglos 1.00 .IXtOCOBo 
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En cuanto a l a  tenencia de l a  t i e r a ,  Guerrero os legal - 
mente un poblado cuya poses ih  descansa en los bienes comuna - 
les, aunque en l a  realidad, los poseedores üe las parcelas y - 
montes se comportan como pequenos propietariosi esta situacibn 
es can6n no sdio en e l  resto del Municipio s h o  incluso en -- 
g r a  parte de l a  Wlxtsca Alta. Muchos mblemas Internos t i e  - 
aen orlgener commes porque son producto de un proceso social 

que podrlamos llroar l a  indirfdualiaacidn temltor ial ,  es de - 
cir,  e l  capital ha usado este Penbmano pare lograr m a  ruptura 
an e l  satinitonto da identidad sx&rtaate tradiclonririnamte on - 
tre l o s  rixtecos. 

Resprhcto a este importante aspecto, se da l a  coyuntura c 

prwechada pox las caaapaPIias Borostales para explotar los bos- 

ques. Nos SCRIP& el actual Presidente de Bienes ComunUes de .I 

Itwdujia, Lorans0 ~ a r c í a  ~gniiar,  que a p r in c i p i o s  de 1950, - 
ante l a  actitud de privatiz&dda que asumen los CO~UBWOS, e l  

nunicipio 16s exhort6 a que si se corrniderabsm pequetíos propi2 

t-ior, tmfm pue comprobarlo 1eg.lr-tC an un pl-O no Jlk8pr 

de 5 affas y comb naáic entendió, l a  Poma jurádica do posesdbn 
de lar t ierras, bosques, aguas, &te., se ratitlcaron los tema 
nos COO de Biomes Caninaas, sin snbacgo, cada comtaaero que 

posee bosques en su parcela decide clll fornu Lindivfdual SI los 
vende a las coip.slfas forestales, o prefiere explotarlos tra - 
diciaaaíaentat se coaporta COEC pcquefla propi-taria aunque em 
sus fiecisionas i n f l u y e  considerablenente l a  autoridad munici - 
pal. Por tanto, en mrrrero l a  coapaiIfa he hecho tratos con 25 

individuas, les ha seguido e l  juego como si’@úcran los propio- 
t a r i s s  da 10s bosques, aunque, un? vez cedidp l a  caiceslbn pa- 
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ra su exp lo t r ih .  todos los males derivados de el la,  se rep* 
t8n entre l a  tot8lid8d de los h8bitanteS del d c i p i a .  

a iar r r ro  es, ea síntesis, una coatmidm3 tipic8 de l a  Ma- 

riquece Parcsstal que no será para sus mma - teca U t a  con 
doras1 dateriarad8 por l a  penmtrriba del capital externo, el 
-al a l  igual que en Hidalgo i b d6  la ecologia y subordin6 8 lar 
arinartah antSticraarte. %u las rapermsiares se sentirh so- 
cialiamte hablando a corto plazo, on prímar l uge r  creando d- 
to divisimismo antre los porleeáores y los a0 poseedores da re= 
cur- forestal; a mediano placo, e l  mmpjdanto de l a  estrpctuc 

r a  emunitaria redi inevitable o í  no se orgmisa una resisten - 
cla que Prate l a  vor%cidad del capita  nadereX'0, aitplatsdar do 

hombres y recursos naturales y a largo p l u o  m a  degrdridrr  e- 
calógíca. 

5.2. ANALISIS DE UNA ACTA 0 COPVENIO 

sn enero da ~ W O ,  so posatta una coapdlla torastal  QI ea 

nualcipia de s.ata Crus XWuJia,  ccm l a  rasbar social de 'Coa- 

p d f a  Forestal de Bosquas de Oucaca, 8.D.L.. -r que es - 
mu6 años a t r b  con 01 pueblo de ñfdalgo- y ?ilia1 de .Triplay 

do O a t r a n ,  claboradma da añdera 41oner.68 y Productos ter - 
minados derivados del mismo iateri8li toda m a  corparacidpr - 
tegrada verticalmente. 

del lirio eripms-ial de 1. " m p d h  H a d m 8  NhtOC8' qUe 8 - 

Desde e l  momento que se citó a l a  asanrblea a todos los COI 

unmeros de Itandujia y hasta que terminó e l  proceso de d a a s t c  

ci6n Porestal coacesion& por e l  grupa dominante da dste Mimi-  

cipia, dicha corpafifa piis0 en juego in f in idd  de resortes de - 



presibn, cohechos entre otros COn toda U d  de MCdBi.Yo8 

de control político-cconbaaico, de ta l  Poma qoe cuando los COI 

muneros asistieron a l a  asanblea cmvocada, prkticariante to - 
dos los t rh i t e s  habían sido satisfechos y l l evdos  extarn- 

te a suo espaldas, de manera tal que l o  rlu hpor ta te  ara h~a 
car e l  concermo de las commgpos para l a  rapid. aucplotrcik de 

SUI bosques. La asamblea sa conviFti6 sa m trbríte. 

seg6n e l  Acta tie Asamblea 0.naral gXtrWIPLdLIIarí8 6hctp.r 

da en el Hwzicipfo de Santa CFIU Xtunbujia, Distrito de mtaae 
el 19 be awro de 1980 se hace constar H presat.rar para 

firam un "conven%o de explotrlbr de Aos bosques de X-dm - 
Jia* =eoncmtataente de l a  Ag.nci8 nUnicáp8l d. GuIo.f8m=e ro - 
presentantes de tres ánstrnciam legalrwite rmcoaocidu. 

Por e1 m i C i P i 0  0CPd-S Pro&* P r i d t i V O  ( h F d 8  

Presidente Municipal; Virgi l10 G a r C h  L ~ P Q ~ ,  8hdlco iirPricLpal: 
Bramo Castil lo R(IY.s, PresideSto -1 C&sariado de Bitmes e 
iaurales y Oregario rdlles R Y i r a s e  Tes&rciao del coPfr8rido d. 
Bienes CaQunales, a d  como e1 Corisejo de Vigilmcia, capirestr, 

por tres individuas a b e  todos de l a t a  Qy. Itrradyjia. 

par l a  compañía que realisarla l a  explotribn, aparece el 
fng. Jasd R m S  BarabSa, Osrente dr Raapcoión de 18 Conpasa, 
así c m  Basil10 Uedfna Qalvdn y Pilibart0 lacarra Bspiaosa, - 
cniplcadas 4e l a  misma. 

por bitim, se presenta para smciarar el  acto, a l  repre- 
sentante ae l a  Secretaría de l a  RePorma A Q r a r i O ,  C. P. Sdu-o 

A. ROS- CXU%. 

Por pirrte de los comneros, oficialaente be especific8 .. 
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R1 procedimiento auc sigul6 'La mupailia forestal píina c;b - 
tener l a  conceel6a de explataci8n, Pue bajo instancia canaliza- 

da de naxsca a Pinotepa Nacional, como Unidad Administrativa Fg 

resta1 del Municipio de Santa crut Itundujia, y a cuyo cargo se 

encontraba el Ing. Mareynal. Todos l os  acuerdos y negociaciones 

aue se realiraron fueron rln e l  conocimiento de los comuneros, 

IS SARH srignb personal tknlco par. que reaiitase ei estudio - 
daoondnico correspondiente) es decir, a través de las  empleados 

de l a  Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrablicos, se efes 
tu6 un estudio que Cetermiaara e l  volbun, condiciones, cantí - 
dad, dimeusión, etc., del p r d i o  que se ib8 a explorar en X t u n -  

duji8. 

De acuerdo a l  estudio oPicial se espaciPic8 y autorlzd e1 

v o l h n  de explotación en 35 mil metros cdbicos p-8 el cual, - 
medianta e l  contrato de expiotaci6n Portotal, ej idal  y comunal 
de l a  SRA. "el aserradero debería trabajar permanentemente a to 

d. SU capacidadw .' La SRA. especificb que ser ían 35 ail metros 

db icos  los taledos$ s i  hecho de que trabajar. el aserredera a 
tcda su capacidad, se prestd para que l a  comprKía echara inam 

de todos SUS recursos -t&CníCQS y humanos- y cortara Pácilmente 
l o  est8blecido legalnaite y de ser posible más. 

De esta forma, salvados los complejos t rh l tes  kirocrlti - 
cos-administrativos, y con l a  intervencien direct8 de l a  SARII y 

SPA,  la mencionada comp34fa gbtuvo el p~IpIIIIS.0 d s  LWOrtMte, - 
el de los lndfgcnas due como (reflalanos antes y par un artif icio 
dr tlpb murlcipai qc ronvirt imon en ~equeRos propietarios; una 

vez clue Cstos Fueron convencidos C.s 10s supuestos beneficios - 
rue 1r.s iba a nroporciormr, fiwron obligados a Firmar en Pavor 

de l a  explotacíbn de sus bossues. 
1. P%glna 1 del Acta-ConveniO, Pecha citada. 



Canprobamos la irpuna nibardln.c&bn de los r ~ a c o s  Cu.8 
do h e  leldo e l  docuaento ante decanu da personas qua m e d i e  

ncwsate antendlan e l  español,, se espsciPic8iban lor  pagas que 
rcaiizaria l a  citada compdiltr. 

1. Productos prlmmíosr es 01, t~aco e~ bruto o aadera an ro - 
110, a l  tranco caplato dol krbolt productos secundarios: - 
rcm lor  trancos y camas dlyrentes que constituyen el &bol. 

- 

2. ActeCaavanio, Pb. 1. 
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C m  puede obsorvarae, aunque eamitica 18 canttda que 

pagara l a  corpd28 U ñua&Cipio y & los posaclborícl da1 recurso 
Parestal, no se memiarr l u  up.cies ailvllaalaa QIII turrhr, 
ni e l  diámetro mínimo qpe dobea tarem a t o  rfgnUlc8 qtte 8 

S.IP de que se hiso ua estudio d u r b r i c o 8  que t k k í c m t o  rcb 
ciamiisaria las  camctsrirticu do l a  sxwotrcihr 6.1 bee4wa8 
en l a  realidad no sa respet0. 

~i maisis cuantitativo da lor MCPFMS uonbicos que - 
deben recibir los comaneros y e l  Utaaicipio, reVOla l o  sig\ricnr- 

te: 
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CnNCFPM PRECIO rmXTARm 

35 el metros CdbiCOS, iado'8 
en rollos de productos vriul- 
ríos de derecho de monte. 

35 nil metros cúbicos, madmra 
en roalo de productos prim& 
rios para el poseedor del rtc 
curso Porestal. 

33 mil aetroa cúbicos, radar8 
en rollo de productos dacun - 
darios de derecho de monte. 

ea rollo de productos secm - 
daríos de pago 8 los parda- 
res del r.8cIu.m lorestal. 

33 al MtXWS CbbiCOS, radar8 

35 mí1 netmr cbbiaior de kc 
suelo o productos terciaríais- 
de deracho de monta. 

35 m i l  metros cdbicos de bra- 
suero o pradpctos terciarios- 
de p a p  8 10s Iw>r&or?.S bel- 
recurso Parestai. 

s 900.00 

t 200.00 

S 

t 

s 

* 

t 

s 
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par otra parte, en el Acta-Convenio se seiI.16 que después 
de rastrCg el camino carretero de Cañada Morelos a Itundujia 

y de este Municipio a las Agencias de üorelos e Hidalgo, la -- 
eaPpdla ante8 mencionada *emptserráa de inmediato los trabajos 

del cuiino carretero del Centro de Itundujia con rumbo a l a  k 

gencfa de 0Uerrll"a basta completar 20 Km., &ste camino tardrla 

una .ncñura de 6 metros con su cuuet8 y alcantarillado de ata - 
m nuestro recorrido de CYPO pudimos constatar que, este 

carpraiiso de l a  capaüáa con 18 comunidad, no se llevó 8 ceba 
duicciplte al tiempo g\re es- vigamte la coerceríh, y ASQ l a  cs 
w t u r a  para we l a  comunidad reclriiara l a  concesionaria; a 
Partir de ese incunplíniento, dicha empresa inicic) los tr&a - 
dos estipulados, huscando satírC.cer las exigencias de loa  eo- 

maneros, y de esta Poma propard lo8 trtiiltes con loo camma - 
ros para renovar nuevamente la concesibn. 

dWa. 

La carretera no se teraiab. Cuan40 se sedirlb m e l  Acta - 
Convenio, punto número VI,  que todo8 los contratos o arreglos 

que se ePectuarfan durenta l a  sxPlotaci6n de io8 recursos Po - 
restales. se harlau directamente con las Autoridades nUnicipa- 

les y de sienes Cwwa8le8 y pueblo en general, no 8e ospecití- 
e6 que papel amuairlan lor agate8 aunicipale8 de l u  13 coma- 
nidaties pertenecientes a Santa Qlu Itundujia, -to, a pesa? - 
de que es en sus ;breas territoriales CMÍ donde l a  ta la  de los - 
bosnues se llevaría a cabo. 

par ot ra  parte, si se menciona que todos los arreglos y - 
trbiites se h r r l a i  con e l  pueblo en general, además de l a s  au- 

toridades corresnondientes, hubiese sido convmiclnte que todos 
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las tbminos del cmvmio se dibdiat.an ar.">liamente en lengua - 
inixt- entre tndos las habitantes de Santa Cruz Itundujia: sin 

embargo, per l o  me pudimos saber, ningdn ciudadano, sea o no a l  

toridad, conaci6 e l  mencionado C~m~cjl10, a excepción de un radu- 

cid0 círculo de autoridades municipales. A todas luces, l a  total 

vioiaci8n de acru&l, sobra todo mando alude a los pagos me ten- 

drá que realizar l a  compañía, obedece a una medida de no cumplir 

con l o  cst8blecido. 

para evitar l a  posible intorvencfb de alguna persona que - 
eventualmente exigiera a l a  compañía Porestal cumplir coa l o  es- 

t8blecido Sn e l  ACtmmlfenie, OS decir, 8l-a pmsona Cm CO - 
nocimientes sobre las candiciioncs cn que se Piraib aquel, se se - 
Ra16 an e l  punto VI1 de l a  misins aue "todas las gestiones reali- 

radas por Personas vue no vivan en l a  comunidad, o que no tengan 
ninguna represent.ci6n por et1 pueblo, no Serb  validasa. 

A pesar de que en e l  w r t o  VI11 del convenio se acuerda que 

e l  pueble pondría un vigía para "COIltr81 de l a  cantidad da made- 

r a  Que saliera de l a  cmunidadn, em todo el t i a p o  ma durb l a  

cancesih (un d o ) ,  a l  Mun1c:ipio no design8 a persona alguna pa- 

r a  que realicara ta l  actividad, por esta razbn nunca se sabra s i  

en realidad se explotrron los 35 m i l  metros Cdbicos que especi - 
Pic6 e l  Convanlo, o Areroa n&s. 

81 cama se csoecifica cn e l  documento súíalado, punto IX,  

m e  las peromas cue presten sus servicios como trabajadores, - 
nestadan protegidas por l a  Ley Peder8l  del Trabajo, tales cdmot 

L pago del salario n b i m  y abtenci6n del seguro de vida*. 

oua se page solwente S 105,.W (Ciento cinco pesos)? siendo m a  

el aínima leg81 para e l  Estudo de Oaxaca hie de t 133.00 (Cien- 

to treinta y cinco pesos). 

 por 
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En el punto X del Convenio se cxpre.4 we: l a  empresa se - 
cornorom-tía a i n t e e n i t '  directamente ante l a  6ubrenetaría ?? 
restal de 1s S ~ R  para que se efectuam La rePorestacíbn y. mea 

de lrboles mSr finos o Prutales de acuerdo CQ les cliras con - 
que cuenta el pueblo. 

En l a  rauníbn qtrc se COlebab .n 8mta Q?rir Itunaujia a - 
principios de 1981 antre l a  *capaRh forestif bosaoes da ckx.- 

un año mas, Qstos recl- par el Lircuplkiemto del -to q 
torlor. De acuerdo a l o  s d a l d o  por un Wommata, l a  c á t d a  

c#pa?iía respondí6 a l  cmes t I a r i a t a ,  dscírrbis que los CQPH- 

ros debían de tramitar l a  refarestación r\ta la IIARR, y qua ase 
no era asunto de ma corp.tencl8. 

C8 8.R.k." y 10s niXteCO8 t-dimte 8 MI14Qp 1. C06CaSibi por 

Coli todo, e l  punto nbislu> XI1 de los J. iiportrates, ya 

que en 61 se acordb "que en t h i n 0  de 15 dias a part& de esa 

PWh8, se ePectuarf8 una Asamblea General Bxtraozdinaria con l a  

Plnalldad de discutir y P i n r r  e l  ccmtrato qtís debcri8 da est- 

acorde con los puntos de acuerda (sic). 

Hasta aquí, desconoce l a  conunídad los t h i n o s  de l a  fir- 

ma del Pantrato pero como se señala, todo# los puatos d e w  es- 
tar .cordes cam lo tratado en l a  r*rrnlbn 481 19 de amaro áe -- 
19008 sin embargo, ta l  cam h a s  desglosado e l  contenido de cg 
da uno de los tOrmlnos, cuyo lnccunplbianto es a8niPierto a c t  

da p&r.Po, parece que l a  finu se l l d  a cam an Poma con2i- 

dencial y obligada, y las  personas que l o  cmoc- son el Presi- 

dente Municipal, e l  Presidente del Comisarlado de Bienes Cornun~ 

les y al Sindicato Uunicipai, ellos, al igual que toba la cam- 

nidad de ftundujia padecieron l a s  violaciaras que ha bcci80 a l  - 
convenio l a  conpdlía citada. 
1. Acteonvenio, ~ $ 9 .  2. 
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UNA CWPA~IA FmESTAL IUIIOUfLA RL UNfCo PATKIHmIo DE XXLE6 DE 
MIXTFCOS 

o1 gerente de l a  carpa"I$a justificab. los deabrdenes .cb 

lbgicos y deciar " ~ a  presencia de l a  corpaRla forestal, u¶ q 
mo sus rccucsos fmiític-i~hicos, s a  irry caiplejos; parque 

tiaren que cubrirse algunos rsqutsitoa legales y extralegales, 

ass anno convencer 8 los  indios pira que .CePte5 que d l a  le# 
llevara al toque Wco para su desarrollo. Batre a& grmde - 
sea l a  coapdia, -s habrbi sido sus recursos para obtema, 

l a  concrsibn y por l o  tanto, sus actívidides upph ilu inta - 
sivas y cubrirha un &rea may& 40 ta l  Paru que meda rompe - 
raz rtp$damsnte sus curaitiasm hversionas.. 

A jU%gm pOr SUS Z'OCUFSOSe x8 'CmpdIh irOlWSt81 B0-S 

de awaca B.R.L.' obtuvo l a  concesión para oxp1ot.r en mavc 
roo It~ndujia, 35 iil metros cdbicor de &boles durante m añal 

una veti satisfechas las  exigencias del case, l a  colipdlía bun - 
ab c a l  &.ea a tale con pa 8mplio Qrppo de t&caScaa y wwada- 
rese entre los que juegan un papel m y  inpatmate los marcada- 
res forestales, ya que 6stcm legitiman l a  tala inaoderada. 8- 

comisionados par l a  BARR em e l  k e a  COnCe.d~8d88 nrpuertrai - 
te determinan sub &boles tion aptos y cuales mo para sor corta- 

dos: 5in embargo, a grandes bversimes, gr8adea rsc\iper.cio - 
nes, y por tanto, extensas beas de Itunílujia presmtuwr una 
tala irracional, y no sa raspetb ni e l  diámetro n i  l a  especie 
de &bol. 

La teatalogia moderna cuenta con e l  equipo .domaado en ma- 
teria de desforestriba, par8 no dejar aisuiara los  troncos a - 
rraigados a l a  tierra por medio de sus racer: t aab ik  5cm ex - 
traídos de ta l  Poma que en donde hace un maemto c r e c S a  najez 



tuosos, ahora permanece s6io la tierra oue emnipza a ser ero - 
sionada nor e l  viento y l a  lluvia. 

Una vez abierto e l  camino de "sacan principal -término - 
con que designan los indlgenas de esta zona a l a  brecha provi- 

sional aut construyen los taladores para sacar los productos . 

Porestales- y trasladada l a  nadara que se hallaba a l  paso de - 
aquel, l a  compañía, utilizando poderosos bulldozers, enpíaea a 

abrir caminos secundarios en forma de abanico, qua llevaran - 
mas fkilmente hacia donde se encuentran las mayores riquezas 

f orcst ales 
Dantro de l e  divisi6n del trabajo a l  interim de un camps 

mento maderero, encontraboo a l  capataz o supervisor de l a  com- 

pañla, oue determina e l  ritmo de trabajo: los troctros o carg& 

dores individuos que se encargan de partir ~ a ) .  trazos los *bo- 

les caídos, utilizando para ellos modernas motosia?ras; Una -- 
vez realizada esta labor, pueden hacer tambih labores de car- 

gadores de *bolito", o sea, l a s  remas mas pequeñas que consti- 

tuyen el, árbol; los documentadoras y recibidores cue tienen l a  
tarea de determinar, mediante l a  u t i l i z ac i b  de un instnuimto 

de nidici6n especial, e l  diámetro de los troncos talados. 

cada uno de l os  trabajadores obligados por l a  mística des 

tructiva de l a  compañia, tambib engaflan a los comuneras; los 
marcadores argumentan no ser culpables s i  a l  ser derribado un 
robusto árbol, Cstc en su calda se l leva hasta cinco o seis - 
árboles más pequeFios, razdn por l a  cual a cada rato se viola - 
e l  convenio; sin embargo, una ves que intervienen los troceros, 
&boles grandes y pequevos son trasladados fuera de l a  ragibn 

y, por subuesto, muy pocos serdn pagados como productos brlma- 



ribs y 10s demás, como prodiuctos secundarios y terciarios. 

61 documentador tambibn debe subordinar cbmo los trancos 

presentan irregularidades an su diámetro, e l  documentadar se 

encargara de medirlos por las partes ass delgadas con l o  cual, 

e l  Indígena recibirá un precio menor y como esto se hace en 

miles de trozos de radera em rollo, e l  dinero que dejar& de pa 

gar l a  compañia sumar& millares de pesos. 

En realidad, este aparato técnico existe no tanto porque 

se qulera llevar am control del metraje talado, y nostrkselo 

a los indlgenar; l a  caapafffa recurre a 61 Porque solo así sabe 

cuanto pagad a sus trabaj&dOrQS, a s í  como a los operadores de 

los vehículos que hacan los traslados de l a  %ma desPorestad8 

hasta e l  primor lugar de almacmaalento que esta en Tlwiaco. 

ES por l o  anterior que a excepcidn de las documentadares y los 

representantes de l a  compaffla, nadie sabrl jdlp$s a cuantos me- 
tros cdbicoo ascendi8 e l  total de &boles destrufdos. 

Una caractarlstica de mayor explotacibn que hace diferen- 

te  l a  Parma de opcracidn de esta cmpañia con l a  que hace 10 

años arrrsd con Hidalno, es que mientras l a  segunda aserraba 
l a  madera en e l  s i t io  misma de l a  tala, l a  que opera actuaimq 
te, traslada íntegramente a l  pl.oducto, l a  madera en rollo, ha- 

cia e l  lugar en donde va a sur procesada. De esta forma, a los 

Indígenas no les aueda ni un remanente Para que l o  puedan uti- 

l i c m  para sat is face SUS necesidades üom&st.tcas. 

En cuanto a1 camino, con l a  obra de InPraestructura aue 

nds ilusión despertb en l a  comunidad a l  ser l a  h i c e  tambib, 

ya w e  como seplaib un informnte, %o prometieron ni un merca- 
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do, ni.un centro de salud ni nada parecidon, Pue como di jo  F- 

nando Benftee Que *los wimeros en transitar por ellos son lag 

acamradores, los intornediarios, 10s traficantes, los vende - 
dores*. En realidad, los rapamontes construyen los caminos pa- 

r a  servir temporalmcnte a sus necesidades. a l a  de los c e s  -- 
ques, no a l a  de los grupos Ctnicos: y una ves que se retiran 

las coaipaMas dejando tras de 0% desolacik y ruina, los cuni- 
nos adquieren un carktar  de intruii itabi l fdd,  y no es hmto 

porme sea pdsima su construcción, sino parque las conmidades 

que se abren a este iedio de comunicaciba, nunca poseen UII ve- 
hkulo que, les permita uti l ierrlo htagrrilicato, como una pa- 
sueña recompenna por sus riquesas extrafdas que jamás recupe - 
rarSn. 

En cuanto a l  renglbn de empleo, l a  coppaA%a utilima cier- 
t a  cantidad de m-0 de obra. La CORpans& llag6 a contr8trr a 

tre0 individuos de (hierrma para we fungiaFm corn WldOPea, 

a un trocero incluso, y algunas docenas d o  de vecinos para que 

terminassn los detalles en l a  construccibn del c.aiínw &nmo l a  

olerta nrQerar8 a las demandas de trabajo, los vecinos do Ioug 

dujia quo deseaban laboru: tan%- que esperar un ro l  de traba- 

je que se distribufi por coaunidad: (esta quincena trabajan los 

de Ouerrero, l a  prbxiaa los de Norelos, etc.). 

Cono l a  compaplfa finalizara sus 8ctioidsdes una ves que e l  
bosque quedara sin árboles, a corto plaso, utilis6 a amera de 
alojamiento tiendas de campaKa para sus tdQliCOir así copo ba - 
Fracas de lámina y madera Dara sus trabajadoresi contrat6 taa - 
b i h  un gruoo de cocineras para que e1aborar.n los alimentos a 

los  trabajadores porque necesariamente tendr la  Que cmer a111, 
no habla otro lugar en v ~ n l o s  kilhmttros a l a  redonda, y e l  di -  
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nerd aut? parcibia e l  trabajador come rsruneraciba r0gres.b. a 
l a  compalila por cota víaa ganerclmente se apuntaba e l  c011mmo 

de alimento y en 1. raya se descontaba. . 
A M O U C  l a  estela de engaflos y deshvccidn de homba-es y - 

recursos de l a  canpañla fmostai no tienen llaites, y l o  gro- 
tesca sustituye a l o  oecdbltico a l  proceso devutador rml que 

vive e1 mmicipio no paraitcB hacer R ~ S  que 1lev.r a 0rgrria.r 

mi. rebistsacia para we secm ellos los cupesínos dxtecos - 
10s auc con mu intcrvaaciba directa Y egmisd&  acaba cam 

l a  depredacibn que 8celerui1m.nto se ci lo  an .u rtanro .col& 
gico, f$sico y socia. 

LA SITUACInN ACi'UAL 

eurisda a l  principio del año -19@%- H p m m t 6  toda ol  a- 
parato áuu>rr&tiCa - apresarial  sa e l  nmicipio de ittmduji8 

para rmwar por un año más i a  cmcesfdiP para l a  e x p l o t r i b  - 
de los recursos torestales de los camuneros mIXtocos, acotra 
ron resistencia entro 6stos. A perm de que cold seffa~mr m- 
tes, nadie de ellos conocia los pormenores de& Actr-Caamio, 
rQI recordaban 10 que suceáL6 en Ridago, ademIs de que l a  c~ 
paíih =tul  a0 habfa c\uplido cam m a  de las praiWaa ik iii- 
portantesi construir 20 k i l ~ ~ c t r o s  de cuino, CQ sus ametu, 

contracunetas y alcantarillado (de madera, par S U W 8 t O ) .  

Un inposiante nos saña16 que e l  r e p ~ c c o n t ~ t a  de 3.a eft+, 

da canpaptla, Ing. José Ramom, Uso saber a los indigenas asis- 
tentes a l a  h u b l e a ,  que h a d a  atreg8 8 l  pueblo, a t r d s  del 
Presidente n\micípal, POCO 1 i 8 ~  de 700 mí1 pesos, prodtwto de l a  
tala efectuada, para que Pues- depositados em una instltucith 



bancarla, y posteriormente, ser distribuidos a todas l a s  agen - 
cias. 

~n realidad, como nadie de los poseedores de los bosques - 
conocía a fondo los thrninos del Convenio, ignoraban s i  l a  CM- 

tidad que ostentosamente les aiastr6 e l  germte de l a  compdía - 
era la m e  legalmente les corresmmdla, recordemos que como i o  

M ~ ~ ~ Z Q I O S ,  l a  cifra real superaba los diecikiiiete milloaes de - 
pesosi es por l o  anterior que el descontento de los co~w~ocos - 
be puso de naniflesto tanto por %a no terminacidn del  camino - 
con todas sus características, a d  como l a  existencia del ase - 
madero y su indefinicldn an tarno a l o s  servícios que presta - 
r í a .  Rn suma, en esta ocasiba aunque hubo resistencia, se vio 

desalentada porque los comneros lgnarcrban l a  cantidad de ingro 

sob quo iegaiaente les correspondía por l a  expiotacib de 35 -- 
m i l  metros cdblcos de sus bosuues. 

Aunque por otra parte, l a  actitud de los indígenas oblig& 

U representante tie la conpciñfa Porestal, a explicarles t h i  - 
cuente -un lenguaje d i f í c i l  de conprende, porque no se hab$a 
terminado cou l o  estipulado y aue ellos vagantante recordabm y 

declanr " l a  compaRSa que represento, ha tenido muchos problemas, 

las COS- no ham salido C ~ O  ~ U ~ S ~ & - O S  yD 

trabajado como se debía". 

fin, no h-0, - 

Para reParcar l a s  palabras del representante de l a  compa - 
9 h e  Un enviado de l a  SAüH, en franco contubanlo con C1, apoyb 

sus argumentos, y pidió tamblh caiaprensibn Para l a  conipdtaa 
en este momento seqaia un no indio, ncmsldere we a pesar de - 
las protestas airadas, l o s  comuneros inconforiaes ya se ancontro 

baa lo suficientemente manipuladas para que firmasen nuevamente 
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b 
e l  siguiente convenioa: Sin embargo, l a  intenrenci6n del t k n i  

co de l a  SAUH hizo que un audaz cmunero de Guerrero l e  pregím 

tara ~y tú, de parte de mien estas? cauC acaso no te paga e l  

gobierno para me nos defieirsas? Este cuestionamiento hizo ca- 

l i a r  a i  tbcnico, y fue suPiciente para que nuevamente l a  mam- 

blea tomara e l  control de L a  situacibn, y l a  firma del ansiado 

convenio no se llevara a calk. Aunque l a  actitud asumida por - 
los indígenas comuneros demuestra que se está fortaleciendo su 

resistencia comb, grupo Ctn:Lco, evidentemente l a  c1IIpresa. tia- 

ne a6i  muchos recursos me iuti l itari  para t ~ ~ p e ~ a ~ ,  prometi6 - 
terminar e l  camino cm todas las características especif icadas, 
l a  antes posible. Cuenta además con e l  apoya del Presidente 

nicipal de ftundujia, mismo que aunque de mtemano se cncuen - 
tra comprometido con l a  empresa, debe canvencer sutilmente a - 
los indígenas de uue sigan imtregmdo mas bosquesr 

8e encuentra tambih l a  SARiZ, 9iiyo papel es biea C ~ ~ C O  en 
mestidn de permisos, los otorgad  incondicioasriente, sin res  

triccimes, ya que como sefialmaos ai principio, todos los tr& 
mites, jursdicos y cxtrajurfdicos e s th  debidamente requisita- 

dos, l a  corruwiih de este cirganirPi0 pdbliao es evidente, y su 

intowenci&, enraaclwentc irle las &eras kirocraticu de na - 
xaca, n i  siquiera m e  8 la &sesm%a de 28 reiiacrioia que tfie 
w en %Lpciaca. Curiosaaeatis últimamente docenas de t b i c o s  - 

a l a  SARH, llevan a cabo, sin descanso, intensas labarea de rz 
forcstacidn en l a  tonal l a  contradiccih entre ambas activida- 

des e3 evi0mte. E l  canitalbmo intrhsccamcnte c a m e  de lag& 
C.. 

 ay algo m h D  l a  compa’ffa forestal citada, hasta e i  4 dc- 

- 
me labOI?an dn distintos Or~JWiWEOS de deS-110, hcluycndo 
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marzo de 1987, no habla entregdo una SO18 cantidad de dinero - 
a los copineras de Santa h u e  hndu j i a ,  concretamente a los de 

t3uerrero, por ningún concepto, pero s í  pagó los g&stos de tru- 
lado del Diputado de1 PUI de O ~ ( a c 8  a Imduj ia .  

Nosotros tuvlms ccmociaíento de l a  r i s i ta  de tan ilustre 

visitante un dfa antes, y 

explotación de l a  madera: 
ci.1100, los recursos para 
p1ios 

Con todo e l  prablema 

ñado de un factor 8 nivel 
ruptura entre los h8bita~tOS de ~ ~ U O X T ~ ~ O ,  de acuerdo a l a  l n t q  
s a c i h  proporcionada por e l  Agente Uuaicípal de esta carinidad, 

0610 25 personas de aquf usuhuctd.r los bosques: esto slgaiti- 
ca que l a  posesiba a nivel comunal, pertenece solmente aZ 5% 

de individuos, y que coa0 seqaiamos 8nte.e la compañia tratara 
de convmcorlos sdlo a ellos, 8 travbs de laa autoriddos  ni- 

cipalesi S b  8lBbarg0, Sm& e l  8 U t b t i C O  rad0 de POSeSibii Social 

comuna1, e l  proceso que logre frenar l a  Qxplotacibn de sus bos- 
ques: collo vemos, la posesi6n de los bosques son de Bieses Co - 
m a l e s ,  legalmente hablando. 11 usuPnicto de ellos ea gra es- 

Cala, l o  realisa una ainorlta de individuos que mehas vocos n i  
siquiera residen permanentemente en l a  cadmidad pero que a1 - 
mantener sus derechos agr8rios. se carportal come Pequeños ma- 
oietarios: por COnVenienCi8, las autoridades municipales leg1 - 
tinan esa identik'icacibn en l a  tenencia de las bosques, y esto 

es Ir, me permite l a 5  negociaciones con 18 aaprer8: a l  Pinal, - 
se concesiona la expiotacibn a i  gran capital, y &te es e l  m e  
resul ta  más beneficiado, en aras de su audacia empresarial, p c  
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c 
ro  en detrimento de 10s níxtecos, indsge8t.S qrie sigur  siendo - 
cubordinlos por toda clase de aventureros, politicos, COIICI. - 
cianteo t rapaces t l ~ ~d l l t e s .  

TO& i o  damas no es mas que l a  pinta dol ico.bai.0, y rra es- 
hose de l a  complejidd de una estructura saci81a ocodmíca y & 

greria típica que define a los nixtacos como minorias mbovdi - 
nadas a l a  estructura de clases am l a  &bita d. l a  -rib 
del capit.1." 

w La expmtaci8n alc-8 a c t m t o  matices .)surdos; Sa dta- 
da carpafih coavemcib a l a m  posealmes 40 bosques u J. 
tbeas ,  de aue una hnera i-S* p*8 01 que e-8- 
rem a recibir, sers. l a  det adquirir ~YIones... para suzar l a  
i d e r a  do rtundujia; de osita toma, y iungiendo ~ol ib aval l c  
coipdífa, alrededor do 20 apequeños propietarios* -tru o - 
110s 01 m s i d a t o  mnictpml, 01 msfdemte 6. sienes 
les, e1Directm de l a  Ese!. Albergue, etc.-, dquiriero 1 - 
guai n h o  de cwiaresr et1 barqua va a producir 10 Wicion- 
to par8 me se p.guar solom, las  dijeran. 

Pero l a  Piobre de l a  tala no ternin8 a&; colo l a  c ~ l p d  
ñia arruaado faclaientememte cm toda l a  riquema r-mta, - 
sea o a0 de apequeUos p r o p ~ ~ e t ~ ~ o s g  o comtmems, haya asisti- 
do o no a l a  Pima del A c t C C a n n n i O ,  los c8ip.rhos m b  atra 
rides hicieron a l  siguiente rasanuriato: s i  tarde o ta iprao  
se llevarla nuestros &bales, entonces válos a g a r r l e s  la - 
cqrtar sus Srbolesr ellos protegen de esta taru su rfquera,- 
aprovisianhdose de madera y leña para machos &Ros, pero igno 
rando que su futuro ser% dliPsrento a l  caicato actual, cuando- 
l a  peros competencia entra 18 ccmp&ta y LGS FrapLetalQs Eel 
bosque, acabe con todo el ecosistau. 

Partida, VafiOS Se .qrt iPawi  y .dWirieai ROt0Si-U pm8 - 



8. /, INSUPICIRNCIA DE t:AIZ 

I t / ,  EX-PICTRIT*S JUXTPAHUACAI TLAXIACO Y PUTLA. 

La realidad global en l a  due est& situados los gru~os de 

l a  Hixteca vistos desde e l  área m e  comprenden los Ex-Distri - 
tos Ctnicos de Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla pertenece a l  sis- 
tema capitalista mundial, l a  reproduccih a base del maíz que- 
da enmarcado dentro de l a  mima estructura mundial d e l  capita- 

lismo en su etapa imperialista. La deficiencia de dicho grrno 

afecta a l a  estructura aue consiste en un conjunto de elementos 
-grupos y clases sociales organizados a nivel regional, nacio - 
nal y nundial- conecta dos entre s í  por relaciones de explota - 
clbn, y en e l  clue existe: 

"Un elemento que organica y subordina en distintos nive- 
les jerhquicos a todos los demb elenientos y los lnte - 
gra en un todo conplejo que posee l a  unidad de uha es - 
tructura articulada, con e l  conjunto de contradicciones- 
propias del sistemaw * (1) 

En esta área se encuentran asentados l a s  grupos &micos: -- 
Mixteco, Triqui, Driqui, Tacuates y Nahoas, quienes AuidarnentaA 

mente producen Hilpa Haicera para consumirla. 91 pertenecer a l  

sistema capitalista, aueda situado concretamente, y de acuerdo 

con e l  esauemai burguesía-proletariado, en l a  clara proletaria 

y en e1 nivel de minoria subordinada8 incapaz de satisfacer SUI 

necesidades. Es obligado a sal i r  de l a  regidn y cuando no, su - 
Pre una exblotacidn preferencial vor Parte del canital  local. 

Para cnmorenr'er l a  subordinación de los  grupos btnicas acu- 

dimos a l a  fuerza de trabajo, poroua e l  trabajo es e l  cpnt-0 ?el 

análisis marxista; en l a  actividad Dor e l  que se descubre l a  ley 
(1). AVI 'ES HRDINA v CA'Li'S GA!'CIA Hq 'A. La quiebra de l a  Antro- 

Pologfa social en M6xico. U.N.A.F. 1383, D. 233. 



(3) ?darico Engels, Anti-DlIbring, M(sxíco. Ediciones niente - 
~ u i t ~ r a i ,  P. 1%. 
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1.2. ZrMIPICACIoN DE ESTUDIO 

D8da l a  gran diversidad de condiciaes arológicu aist .a_ 
tes en l a  Wíxteca, crefmos necesario subdividirlas .LL tras so- 
aas con e l  fin de precisar e l  estudio sobre l a  proauCcibr. E l  

objetivo de l a  aoaificacib. es e l  de ubicvr los p rob l r iu  es - 
pecUicos CH l a  probucci6n del mds em c d a  . g a  ya que 1- 

iercmtes condícfaies ecolbgicas y rocickocodUcu los d i  Ca - 
ract~is#4ri.sprrtimlares 

PIIP8 neleccienrr c r i tW&OS  d. difro?aiClriba Pm8 =U 

18s y otras en lugrice kii3icrio~ dos fact- -utos 

que detarniaan la diversidad ecol6gica: por On lado, la altura 
sobre e l  nivel del mlD? y, par otro, 18 humedad. 

La Altitud 

Debido a l o  abrupto del relimre (pendiemtor proredie de - 
25%) l a  altitud determina variaciones rnbientales en ma rim 
latitud. A d ,  encantrros tres diferentes condiciones ecolbgf- 
cas en un mismo punto segb l a  altura que se considere. 

LOS campesinos indígenas las 1iui.ni *tierra h.13 arriba 

de los 1800 msnia 'tierra caliente entre l o o  900 y 1800 y ti2 
rra caliente, abajo de los 900 msam. En c d a  una hay vrriacio- 

nes de temperatura, de humedad y vsgetaciba. Por 10 mirra hay 

tambih variaciones en e l  tipo de cultivas que fan ell-  se en- 
cuentran. Esta condicih de tierra caliente, templada y &Sa - 
es constante en toda l a  Wixteca y generalnente e l  territorio - 
que corresponde a cada grupo étnico abarca los tres tipos de - 
atierrasw tanto en l a  parte mas hbaeda a l  sur, ceno a a  l a  mas- 
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s e a ,  hacia e l  norte. 

Esto es importante porque an caüa tipo de mtíemaa so hri 
generado diPerentes Pormas o t b i c u  de u e j o  de l a  prodrc - 
cidn de a d s  y t r i b i k  parque esto hPlmya en el u.0 &l m l o  
me las corunfdmies l e  d a  a sus terráterStn y detar inr i  A8 - 
producciba destinad8 a l  8ercdo. 

par e jap le ,  sí hacmos m carto trmsvermal an pu I d t  
r a  a i  norte a. l a  región (ver dibPjo) an %a "ti-. - 
c-te bosques do pino. Has -0 .I) JWtZahu888 rrw loa - 
2400 y los 1000 ism., eotarih los bosques da plno=mcina cd.*. 
binados coll algunos ac.hrale!r y parcelar de iilpa, Rn la wtí.- 

&h. de T l u d W  dllcontt.SUYn, U'Tib8 10s 8 U . r  

m a  tanpl.dam de RitU W a n ' t c r O S  t w m O s  de a l p 8  ciiftiV8 - 
dos O en deSc8ns0, 8-w y :LrbolhS fX'Uta0S 40 maC8t.e m8 - 
rmJa y cafa de manera aislada, cercanos a los a a m t r i a t e s  - 
que, en ganeral, trabih se ccmcuentfm a esta altitud. B "tis 
rra ca l iente  Zacatepec BOB* t.cu.te a p m  ya e l  sgstesa míA 
Pcchi le  y sunbrdfos dispersos de caña do uik~o~, algunos h.- 
boles de mange. sapote y chi~nnapato. Bn general, oa e l  h a  - 
estudida no hay tlerru ab8,jo de los  300 m-., par lo  que no 
se encuentra vagetriba Pramcuumte tropical. 80 podria árcc 
un c a t e  seaajaste en &a parts mrta y t a n d d m s  borqw de cg 

n k r a s  en l o  d s  alto de ia -tierr8 *Sa.# bosmc -0, se& 

va aeáiana caduciPolio da manchanes aislrinar, cafC v pscr?e\er 

de mats, cm algunos snbrad!Los de cdl8 y uno eue otra potrero 

en las tierras taplada y ca:lieate. 

IMPORTAWCIA DE L A  MILPA -- 
La aaniPestaci6a más C h W a  de l a  inportrrcia de Aa si- - 
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bra de miloa para los inc'ígenas e.; cue bsta siempre está Drt? - 
sente. Una familia Duede carecer de satis€actores bssicos; de 

hecho l a  vida c!e las minorías se caractertra por un sin Pin de 

carencias pero nunca se carecerá completamente del maíz y eel 

f r i j o l .  Nunca deberá fa ltar  l a  tort i l la  ya o w  habrd de acorn - 
papLar toCos y cada una de los alimentos we se consumen a dia- 

r i o  en e l  t r a n s m a  del año. E l  f r i jo l  aCOnIPafia a l  aids tanto 

en las  parcelas como en l a  mesa. Son dos granos inseparables. 

Entre las demás productos cabe resaltar l a  imnortancfa tiel 

chile y de l a  senilla de calabaza en l a  alinentaelbn cotidiana 

de las  Pmniliar. La siembra de milpa se complementa cuando se - 
incluyen otras cultivas intercalados como e l  chícharo, l a  san - 
dla, e l  tomate, l a  yuca o e l  haba que complementan l a  dieta, -- 
por l a  menee esporBdicamente. Tambidn muchas familias colectan 

en Pa miápa diversas plantas Qtiies que crecen espontlneinente. 
Tal e9 e l  caso del twate de CbSCara, los quelites y io9 quin - 
toniles. Por dltino, los subproductos de l a  planta del maíz tie 
n- un papel importante como Porroje para los animales: espi -- 
gas Frescas o secos, zacate o rastrojo seco (es decir, parcio - 
nes de los  tallos con algunas hojas due envuelven l a  masorca). 

Las familias que no poseen animales que COILSUIPÍSL estos 

productos los utilizrn para htercambiar por trabajo de yuntas 

(por ejmpio, se intercambia una peca de tomoxtle por dos días  

de yunta). 

La importancia de l a  siembra de l a  milpa va mss a l lá  de su 
lugar en l a  alinientaci6n de l a  Familia. Algunas producen menos 
de l a  mitad del grano aue consumen en virtud de que necesitan - 
realizar otras actividades productivas; sin embargo, siguen y - 
seguir& sembrando un poco d e  mah. Todo parece indicar que se 

trata de una necesidad básica. En l a  medida en que siembran -- 
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aaíi;, las Pamilias consolidrm su organitacibn interna, su re  - 
lacibn con lar  demh fu i l l i i s ,  su pertenencia a l a  identidad - 
Ctnica y su vfncuio con l a  aiaturalesa. 

~a moducci6n agrfcola del mdz, eje de 18 actiridad Pa - 
miliar, est& sujeta a factores c i tdt icar  robre los cualea no 

puede haber ningún control. La agricultura de temporal carlle- 
va fuertes riesgos cuya exlst-ia obliga a las P a d l i u ,  came 
sinas a realizar una gra diversidad de actividades ProdPfiti - 
vas. De hecho, e l  objetivo C e n t r a l  de l a  estrategia de diver - 
sificra! lar actividades es e l  de reducir esos riesgos; es de - 
cir, asegurar nfniimente otras Puentes de ingreso para la re- 
producción de l a  unidad campesina. DO esta m~nera, maque por 

alguna rub fracwe una de l as  alternativas productivas, l a  - 
P a l l i a  podr& sustentarse a P a r t i r  de las  otras. 

K 

1.3. APLfCACIoW DEL CUADRO PALGRXIMO 

Basdadanas en l a s  tases del cuadro palerniuao, lar estra- 

tegias productivas de las ualdades campesinas ea l a  regidn de 

l a  Hixteca pueden agruparse lbdo cuatro nibros: 

Primera Cue. -  a) Producci6a de Auto8basto 

Las actividades orientadas a l a  produccidn de alineatos - 
canstituyen e l  punto central be l a  estrategia que siguen las - 
unidades carpesinas para repl?oducirse y, dentro de este rubra, 

l a  ailpa constituye la actividad central. 

La diversif lcaclh es utilirada por l a  unidad cgnpeslna - 
a l  interior misma del proceso de produccih milpera con e l  din, 
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nuevamente, de reducir los riesgos. Cada Paailia sienixa d i fe  - 
r a t e s  tipos de maíz (con diferentes requerimieatos), en dis - 
tintas terrenos, ubicados ya sea en las partea bajas (tiama c+ 
liente), en las medias (tierra templada) o en las altas (tierra 

fr ia) .  A s í ,  por ejeaaplo, ea años secos se podrá perder i a  COSO= 

cha de los terrenos de l a  parte baja pero se co8echarl algo en 
los terrenos templados. 

pero i a  nilpa no camstituye l a  b i c a  produccibn. m 1. 80- 

na Centro B u r ,  en l a  Nixteca, los triquis y tamatma demb de 

este cultivo, tienen algunos cafetalea y si-a ~ p l ~ ~ u e  sea un 
poco de caña tie adcar. Algunas P u d X i a s  de -ecos tiabra - 
un poco de chlcharo. La mayorla de las Paai l ian triquis culti - 
vm e l  caP6 y no faltan quienes producen una parte significati- 

va del dulce que consumen. La produccidn de -tar carstituy. - 
una fuente complementaria de alimentos. 

segunda Fase.- Autoabasto Y POC DePadOXiCi& 

Paraieltmente a las labores agricofas se realisan .I- 

actividades de cria de animales, con e l  propdsito de surtir de 

ailmento a l a  Paailia, de constituir un fondo de reserva O &O- 

=o y de producir abonos para los suelos. LOS csrdos, l n r  bo -- 
rregos, los chivos y las aves da corral sat casos típicos de e& 
ta Funcibn d l t i p l e .  La utilidad de estos almales salta a 1. 

vista sobre todo em los días  de fiesta, en los m e  ccnistituyen 

e l  alimento central. ihi los noaantns de necesidad extrema (por 
ejemplo, alguna enfermedad) pueden traducírse lirniediatanante em 

Ingreso manetarlo. Tatnbik aporta u11 abono vallosfsira, consf- 
derando QUF? las suelos tienden a perder su materia orgdnica por 
l a  e r o s i h .  La relación entre e l  cultivo de l a  milpa y estos - 
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animales dodsticos es directa y recíproca ya que l a  milpa pro 
tree los 8límeatos para los animales Y b t o s  retriüuyan a far- 

ma de abono y trabajo ea e l  caso de los mi i r l es  de t i ra  y de 

c q a .  
rn las tonad Xedia y Swr de l a  Hhtea8, aQjunu h.nilias 

cuentan cam ganado bovino. &darás de proveer de alilientoaa tu 
P.niliar (em las P iestu ) ,  dim constituir un Pardo bo ahorro y 
de producir 8-0, ertos anlimalea caistituywn un valtaso .pap 

a l a s  labores aigrfcalu,. bebido a l u  cardíCiei». topagrWcas 

de l a  regibn, l a  mecmisacibia es prkticuento inexírtrte, par 

l o  que las labcweo de roturaciba san realLs.aU por mtas dm 

torom o bueyes. M r á s  del ganado -0, ea frecuante U pose- 
sien de aimales de carga (cabalos, mu, WXVOS). 

Tercera ?ase.- Poco ñbuto Y X m  D e m n d a  

mntuccih para a i  ñercw~o - 
Adeds de las actividades orientadas eaancírirrito a l  au - 

toabasto, l a  unidad P a d l i a r  se ve Obligada a producir -8 el  
mercdo, cm e l  P in  de obtener e l  indispensable clrculrate. DOL 
de principios de emte siglo S. h8 dado un craclli#rrp.accao de 
monctaritaclki demtro de l a  e c o n d 8  de los gr\rpl) btnieor. Lo 
que mmwiarierte era una d ink ica  da latarcambí4 de -tor 

de iguai a igual 813 los mercados, hoy es l a  dinkica estableci- 
da por e l  comercio caciquil que, a su VOS, impone un cierto pa- 

tr& de consu1110 U introducir productos muwlacturdos hbos - 
trialmeate, Poco a paca han desplacado 8 los Productos locales 
por medio de una canpetenclri desigual. 

I 

vsta situacidn ha proweado 18 presencia cada m nSs ge- 
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en e l  merc8do y ha provocado una cada ves mayor dependencia de 

l a  economía familiar hacia e l  mercado capitalista. 

S i  bien serla posible sobrevivir y reproducir l a  vida a - 
part ir  de una buena cosecha de maiz, f r i j o l ,  calabaza y chile 

que garantice e l  abasto de un &io, este es 9610 un nivel de vi- 

da de subsistencia. Es decir que una buena cosecha en e l  caso 

de los indígenas de l a  región de l a  Nixteca por l o  menos es ga- 

rantía de alimentacih bhsica, l o  que brinda l a  posibilidad de 

realisar otras actividades que produzcan ciertos Ingresos mone- 

tarios con oud concurrir a l  mercado y adquirir otros productos 

y mejorar en alguna medida su nivel de vida. 

Para hacerse de monada circulante, rcaliean diversas acti- 

vidades artesanales con elementos y materiales de l a  r eg lh .  ES 
tas de ninguna manera demandan menos esfuerzos m e  las  aktivi - 
dades de l a  milpa, por l o  oue no pueden considerarse activida - 
des menores. Aqul hay due &estacar, muevamente, l a  importancia 

del trabajo de las  mujeres. 

Por otra parte, deoendiendo de las condiciones de Las d i  - 
Perentes comunidades indígenas, éstas dedican algunos de sus te 

firnos a otros cultivos de tai  manera que abastecea a l a s  demas 

comunidades de los productos que necesitan. En l a  zona Sur, Za- 

CateDPC, e l  ppincipal cultiva comercial es e l  chile qua ademds 
del mercado regional surte e l  mercado e s t a t a l .  E l  café, es e l  - 
cultivo comercial por excelencia en l a  regi6n de Putla, pero - 
shlo se sierbra extensivamente en l a  Zona "rioui. 

TesDecto a 1 8  artesanía, se da cierta csscciaiizacih en - 
cada comunidad pa-a  l a  alaboracih de determinados productos. - 
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Rote es e l  caso del trabajo isrtesanal del barro, de Juxtlahua - 
ca, e l  ixtle de Zacatepec, eX cuero da Tlaxiaco, l a  madera de - 
san Martin Peras, y el hierro de l a  Costa. En otros pueblos se 
praduce panela, y aguardientia para e l  mercado regitma, articu- 
lado en e l  s i r t a u  de plazas. 

De este modo lor productores pueden aspirar a obteaer a l  - 
gún ingreso monetario para camumír las productos industriales, 

artesanales o alimenticios que necesitan y que adquirirki ea 4 
tia, Tlmlaco, Juxtlahuaca o Pinotepa Raciaial. 

ES necesario isnciaaar las CoardiCiaSW!S desfavorables de - 
opresióm a que se &antan los productores en e l  mercado, en - 
virtud del alto nivel de acaparaaiemto e interiiedi8rírro que se 

da en las platas de l a  regibn. Los campesinos indigemas salen 
pardimdo 

res o como vendedores, ya quLe es aquí donde se da l a  principal 

transferencia de excedentes del campesinado haCi.8 e l  capital re 
gional, representado prlncipalnente por los caerclanter - usa- 
reros, establecidos en los Fueblos grandes y los caemciantes - 
ambulantes del sistema regicnr8l de platas. Los grandes caner -- 
ciantes compradores en mu mihymrfa originarios de l a  regi6n y a- 

sociados con las grondes coiucbirirtes de las ciudades caprui 

los prbductor a precios my bajos y obtienen amrmes ganancias 

a l  revenderlosi e l  Ingreso que e l  productor obtiaie es Lrfina 
cori i.espect3 a i  tiempo de trabaja, materiales y esfuertos hvef 

tidos. Un ejemplo: las cbntlaros de barro de San torento son c- 

prados por acaparadores de 8an Pedro Jicaymi en S 3 ooO.00 y en 

C8d8 t r ~ s a~ c f b i n  C O m W i . l ,  y8 des CQlO C W p r d O  - 

l a  C I u d d  da nmoC8 3C VendtSn 8 S 6 OOO.00. 

cuarta Pare.- Dependencia mbtaf 
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c) Trabajo Asalariado. 

otfa forma de obtener ingreso nonetaria es e l  trabajo asa- 

lariado. En cada pueblo existen algunas gmtes weD por necesi- 

dad, se contratan ctnno aoIlos ea los trabajos agrfcolas d8 otros 
comuneros. S i n  embargo, no es my Procuente e1 asr la r r i a i to  la 
terno. D8üa l a  prllctlca de l a  1.10 VUOlt&# las Pviliu c u i  - 
nunca nwtrataa a ass de 15 -0s al do. La . r igred& y e1 - 
desnivel entre e l  manto d81 jornal y las pasibilidd8s .caabri- 
cas da l a  unidad Pamiliar han pravocado una tendacia de las Pa 
iniliu a contar bnic.neate car su Aiersa áe trabajo y con t a  a- 

yu&a aúttaa. 

Los ingresos obtenidos locaUent8 por 81 trabaJo ...J.ria- 
do resultan mínimos ea cospar.cibn con los iaqr8sOS que 8@ ob - 
tienen trabadando en e l  exterior. 11 proceso de mágr.ci6a en -- 
busca de trabajo a s a l a r i d o  es my antiguo# las coadíciares lo- 

cales de vida y l a  imposibilidad de mejorar estas fornu provo- 

caron desde l a  co lada  flujos migratorios. Entre estas coadici~ 
nes, cabe mencionar la insegurldd respecto a las lluvias, e l  
deterioro de los suelos por &a intensificación de su usa y l a  

imposibilidad de retener los excedentes producídosi l a  pauperi- 

aaclba y l a  Inseguridad se traducen en eaigracibn cuando hay e- 
ventos *dlspara&orcsn como puede ser una sequfa, un perlodo pro 
longado de trabajo colectiva no reaunerado (teaulo), a l  desear - 
peño de un cargo municipal, etc. 

A partir de 19W, que coincide con un 8ffo de sequía desas- 

trosa, se da un salto cualitativo en e l  fendmeno debido a sue 

l a  participaclbn de los RE. üü. en l a  ii merra -dial produjo 
una Puerte demanda de mano de obra, asneciaheate para realizar 
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actividades agrícolas, misma que fue tXblert8 par l a  hers8 de 
trabajo no caliPicada de miles de leXiCQOs, hcluyendo ?an grm 

nQIero de lndfgeaas de difarenteS Neblos de l a  regik. Sste - 
f lu jo  tsipW8l de dgr8dbn . g ~ @ l S t ~ ~ t O  -16 18 peSWpeCtiV8 

de Puturu iigr8cioaes, que Poco 8 Poco fueron, d b d o u  u fer- 

tar Angeles, califarria. mchas de las t i i l i a s  ti- al- 
miliar viviendo em Los Ange1.e~ o em Ub t f e e  y pe r i bd í cu t a  re= 
cibem dinero, que muchas v6c!es viene u fani. de dblare8. ( V a r  

cuadros sobe iigracibr). 

ma ddinitiv8, t a t o  8 las  ciuddes d. y MbtiCO Cara 8 

E* muchos casos existmi co l a r iu  en c d a  ciudad dol I#qye 
que w p m  8 10s rPiw.daS da a d 8  6-8 y rn.0 antre -U 

tividdes,  C8ptrn y eBd.11 tipOX't8ChleS iaratmiu pma k f.S- 
.c 

taiaciba o cMpliríba de diversos seroicios Hbl icas  am l a  eo - 
m u i d d  de arigem, (los residentes .porta 18 PIO de obc.). ua 
to y l a  importancia que representan pura las  P w i l i u  los í ngq  

sos as1 o b t d d o s  peruiten pl(lteaa? 18 ~iug\rat8 de s i  ¿sa da - 
UII8 SObrC!i9CplOt8C%bn da2 8paWatO de BSt.lo que d0S-0118 

de infr8estmctura 8 base do 18 8P IO  ¿O O b 8  e~plOt8ble, cuando 

no por e l  propio dinero? Viaito de este modo podrh h8blarne de 

un constiate proceso de prol.etarirri6n de 18 unidad P U l ? i  

-8 parte Signifk8tiV8 de 1.0 que 10s indfgeaas VbAdm a el rug 
cado capitalista sería entamices su Puersa de trabdo (18 ftiersa 
de trabajo de su satelfte f d u d l i ~ ,  e l  aniigraio). 

8ln embargo, e l  "salario" obtenido urf por l a  f a l í a  esta 

lejos de satisfacer sus necesidades de circulante. 

~ r n  es ass que 10s índi:geiru invierten todo su tiempo (en 
términos de horas a l  dla y ¿le nbiiero de miembros de l a  amili8 



w e  trabajan) en e l  trabajo agrícola o artesanal para intentar 

obtener, además de su alimento, un poco de excedente comercia- 

lizable. 

ir8 nigraci6n reviste pues un doble carácter: por un lado 

constituye un síntoma de l a  desarticulacibn econbmica y cultu- 

rai de l a  vida cowuiitaria~ por otro, está cumpliendo una Pun- 
c i h  de apoyo econbsnico a las conunidades que8 para e l  caso de 

l a  Eona Norte, es aparentemente fundanent8l. 

La actividad productiva de todas las familias campesinas 
responde 8 l a  necesidad de encontrar una mkim eficiencia en 

l a  utilicacidn de sus escasos recursos para satisfacer sus ne- 
cesidades vitales. E]. principal recurso con que cuenta l a  uni- 
dad campesina ea el trabajo. Una familia con varios demisros 

en edad ds trabajar productivamente podrá reproducirse aunque 

no cuente con tierra, ya que recurrirá a la aparcería, a l a  e 
teeanío, a i  trabajo asalariado. Sin embargo, las Pamiifas han 

venido perdiendo ese recurso precioso, a l  ir aument&Ldo l a  

gracibn. 

do por e l  deterioro de las condiciones de vida en l a  Hixteca, 

deterioro que contintla y que puede verse a dos niveles: 

Este fenbmeno empesb hace ya cuarenta aplos y Pue provoca- 

a) 6n l a  zona de Jwtíahuaca, Tlaxiaco y Putla, l a  cerca- 
nía entre los diferentes pueblos y e l  aumento de l a  poblacih 

eliminaron l a  posibilidad de seguir abriendo nuevos terrenos al  
cultivo e impusieron l a  necesidad de cultivar terrenos con poco 

descanso y menos Pertilidad. E l  deterioro del suelo puede verse 
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como uno de los Pactores m e  presionaron a l a  gente a emigrar. 
Desde esta dptica, los años 'de s e d a  cumplieron un papel de ins 
canisaos disparadares del proceso. 

b) Existe otra proceso (de degradaclbn ecolbgica, que ha a- 

fectado a las familias, ahora en e l  sentido ecm8mica: en l a  a2 
did& em que han t d d o  y tieinan que acudir a l  mercado (coma cog 

pradaees y como vendedores) inuaca logran retener e l  beneficio 

de .u producto: siempre salan perdiendo. Se da una transferen - 
cia de riwesa de l a  econoda cmnpeslna indígena hacia l a  socis 
¿ad urbtmbindustri8l. 

E l  deterima de l a s  condiciones en las que se lleva a cabo 

l a  producción ha continuados l a  emigraclbn, que acabamos de vi- 
suallear como efecto de este deterioro es actualmente uno de los 

factores que inciden nrlgativiwenta en e l  potencial productivo de 
las familias campesinas, coavlrtiCndose asi en una causa m&s del 

deterioro productivo: en mils palabras, a l a  e ros ih  del suelo 

y a l a  nerosi8na ecan61pica, '38 swna ahora una nerasi6n* demogrti- 

Pica, por l a  que las Parnilimr pierden aquellos de sus miembros I -  

con mayor cupacidad de trabafot los jbvenes. A h  s i  algunos de 

estos envfan dinero a sus Paiiilias, su ausencia conlleva un de2 

gaste significativo de l a  dl!qxmibilidad Puiilispr de Puma de 

tr aba j o 

trabajsdores mexicanos hacia BE. Uti., resulta d t i l  d i v id i r  l a  - 
historia reciente en tres perhdos. E l  inicial abarca las m a  - 
tro primeras bkadas del  sIg1.0; e l  segundo corresponde a l a  pos1 

guerra, los aoIcs en aue estuvieron vigentes las convenios sobre 
bracerosi y e l  dltimo va de X964 hasta nuestros días. En cad8 -- 
uno de ellos su causa determimante ha sido l a  necesidad de e xpe  

1.- A Pin de entender mejor las causas de l a  migración de 



si& del cabitalismo, en primar lugar l a  de l  norteamerícrao por 
ser e l  más desarrollado. Y simte l a s  características que l e  c 

compafian a l o  largo del tlenpo, todas ell- origínaüu y cam- 
vadas hasta l a  Pecha, por e l  inter69 de l a  econumla de nuastro 
vecino del NOPtOe 

I. Consideramos que l a  iaigraclb de hos iiedígrru de la - 
níxteca es una migrecíbn labora.  De .caarbo coi 1- investlgc 
ciones, casi todos l os  migrantas SOB h-es j-, cam pa 

j o  nivel educativa y sim coaocWaatos de inglés, solos (a0 Via 
jan con sus Pamílias), l a  muerstra en los siguientes cudroo nos 
presenta un porcentaje de indígenas Que migran a los BE. W. y 

a los Estaüos nacíaidles. 

2.- ES una niigracith temporu O estacioll.fo Esto slgpitica 

qua no se trata de iigrantes permanentes, we sosa persfmu 99.9 

quieren un empleo y no quedarse a vivir en lor BIS. 00. 

podemos cuaxipicar l a  expuisith de migrantss em Jwtlaima- 
ca, T ~ Z U C ~ W S  y Ritla de acuerda a giros telegrbPícos enviaáos a 
cada oPlcina ubicalas 812 l a  cabecera. 

EA 1986, procedentes de BE. UU., se recibieron 592 gáros 

en total, En e l  mes de enero 13 siendo e l  2.2%. Sa febrero 39, 

e l  6.6%; on mareo 39, constituyendo e l  6.6%. En e l  #&es de abri l  
45  siendo e l  7.6%. En e l  transcurso del mes de m8yo se recibie- 

ron 85 sumando e1 14.3%. Bn junio heron 64 o sea e l  10.8%. Bn 
e l  mes de jul io 71 siendo e l  12%. En agosto 61 an raeón da1 -- 
1 0 . 3 .  En septleffibre 78 en 1 3 o e X f  este mes es e l  que denota 8& 

y m  migración. 



118 

el res de octubre desciende e l  nbiero de rigrmtcs parque 
tan s610 llegaron 59 bajando 8 l  10%. Huchas migrant08 regrosu 
para dar’culto a sus muertas r-bn por l a  cual se recibierar 15 

giros, bajando a l  2 . S  en el mes de aovlembro. ?inamento em el 
mes de diciembre muchos se rogresa a BE. W. porque 01 &era 
de giros subid un paca 8 2 3  -0 un 3.9%. 

I 

L8 e8yor p-tt d. 108 í a d s g w  dwmtw 9. 791 V I L  

18 regida SUlWOStet el 97*5$ 8 C.fu-8, POCOS 8 

cam e l  i .1X y uno qus otro a &isom con PI 0.S .  ( V m  

I). 

- 
A 18 regidr ilaroeste aígra 01 10.W carcaatr&mdoso am VU- 

hingtar 01 16.45, en m g b a  ol  10s Y a 14- 00%. 

Finalmente al medio Oeste nigra e l  1.65. A I l l h e í a  01 8.4% 

y a Wisconsin e l  0.0%. Cabe hacer notar que a otras regionos do 
l a  Unión rUericuia so va SOl8IneatO e l  l.P% de est8 &08. (Ver  - 
cuadro 11). 

a l  interior del p d s  l o  podemos cualificar a partir do l os  5,050 

giros telegráficos envlados a mtla. 

La migracíbr &e los iadSgenas tacuates, mixtocos y trlquls 

En e l  mes de tneca se recibieron 442 siendo 01 8.8% de1 to 
tal. En febrero llegaron W sumando el 7.62. Bn mr.0 455 san 

e l  9% . En akril Pueraa 376 llegando 8 7.4%. h a a t e  e l  w s  de 

maya encontramos 463 ascandiando un poca a 9.2%. 

Huchas campesinos indSgrenas dejan encrrgdar, los cultivos 
a sus familiares mandmdo solamente dinen> pm8 s d l l a  y Part& 

lisante aunque algunos M regresa a mbrm e l  mí.; por eso 
se recibieron 401 giros constituyendo un 7.9% o Ma ceaos que 
e l  res anterior. En jul io se! recibieron 418 con e l  parcent8je 



del 8 , s .  Agosto ha reoucrido de algunos indígenas para labrar 
l a  milpa y por eso baja un Poca el nhero de migrantes poraue 

solamente se recibieron 372 giros, es decir e l  7.4%; e l  mes de 

septiembre muchos regresan a cosechar y por eso bajan a 369 -- 
siendo e l  7.3%. 

Despuds de l a  cosecha vuelven los migrantes a elevarse en 

nbaero porque en octubre son 485 giros subiendo a l  9.6%. D u r q  

te e l  mes de noviembre se registraron 404 sumando 8%. Pinaiaeg 

te en e l  mes de diciembre Pueran 474 llegando a l  9.4% l o  cual 

indica que muchos juntan diner0 para pasar e l  d o  nueva en SUS 

casas. ( V e r  cuadro IKI). 

Podemos afirmar l a  residencia de los migrantes del &ea de 

Putla se* los giros telegráficos procedentee del interior del 

pals. tos migrantes se van a trabajar en colonias formadas por 

grupos dtnicos a l  Noreeste en un 9*3% del total. A Sonora e l  -- 
1.2%, Sinaloa 3.8%. Nayarit 007% y Baja California 3.6%. 

AI Noroeste n i v a  e l  1.9%; a Tantaulipas e l  084% y a Mievo 

Le& el 1.551. 
A l  irorte en el  sentido estricto de l a  palabra solo va e l  

0.7%; Coahuila recibe 0.411, San Luis Potosí 0.2% y a otros Bs - 
tados 0.1%. 

En e l  Occidente podemos estimar que nigra e l  1.4% es decir 

a Colima e l  0.1%. a Guanajuata 0.4$, Michoacán 0.4%; a Jalisco 

el 0.4% y a Aguascalientes e l  0.1%. 

Muchos indigenes trabajan en e l  Centro del país en un 45%. 

Fundmentalnente como peones de construccih en l a  Ciudad de - 
H6xico ccIn e l  31.2%. En e1 Ystado de Mkxico sobre todo en Ciu- 

dad ~etzabuaic8yotl e l  11.2%. tin Korelos muchos nigran a l a  -- 
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pizca del jitmate con el 0i.S. A Puebla aigra el le-, a nidal  

go e l  0.4% y a otros e l  0.22. 

En e l  Golfo encontrama~s que un 4.4% nigra a lor  Estado. de 
Tabasco y Veracm em un 0.5% y 3.9% reSpeCtiVaiient0. 

En l a  regibn de2 Pacffico Su r  encontramos que n i g r a  en un 
36.7% donde encontramos un 8.5% en l a  Ciudd capital, 8ientrU 

que en e l  Estado de c)Iuraca encontruor un relevante 22.7%. Un e l  

gstado de Chiapas encontrsaies e l  1.4%. En Qugllero 4.1%. 

Finalmente vemos que C i i  Sureste u0 aigra múS qrie e1 0.6%8 

a nicatan un 0.3% y a otros tambih un 0.3%. (Ver  curdso iV). 
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CUADRO I 

MXQRANTES EN L1)S ESTADW UNIDOS. SEWN QIROS TFLECiRA 
PICOS ENVIADOS A POTLA DE =O.. W A C A  PfX? MES 

nBSE8 amos x 
Enero 

Febrero 

Mars0 
Abril 

x.Yo 
Junio 
Julio 
Agosto 

SeptienWe 

Octubre 

Kovíeake 

Dicienbre 

13 
39 

39 

4s 

85 

64 

71 
61 

78 

59 

15 

23 

2.2 

6.6 
6.6 

7.6 
14. 3 

10.8 

12.0 

10.3 

13.2 

10.0 

2.3 

3.9 

T O T A L 8 8  100.0 

nienter InPoniaci6a directa. 



l? 2 

(1986) 

16.4 

1.3 

*5  
HEDIO OESTE 

Illinois le4 
vi x a s i r  .O 

1.6 

Puente: InPor8aci6n directa. 
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CUADRO 111 

HIWANTES EN LOS DIVERSOS ESTADOS DE W R s P v B t I q  
NBXICANA, SE(3UN GIROS TELEORAFXCO8 RWVIADIUI A Rt 
TLA DI an.. OA%MM PnP ms. ( 1986 1. 

I 

NESES QIROS x 

enero 442 0.8 
CeWero 391 7.8 
-0 45s 3.0 

*il 376 1.4 

-Yv 463 9.9 

mi0 401 7.9 

mi0 418 

A@orto 371 
Septi-e 369 

Octubre 485 

8. 3 

7.4 

7.3 
9.6 

Hwiembre 404 8.0 

Diciabre 474 9.4 - 
T O T A L E S  5, ow 100.0 
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CUADRO 'LV 

( + ) Norte1 Chihuahua y Muango 

Catrot Tlutcal. y Ouerétaro 

Surester Campwhe y Ooiintara Roo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Riente: Información directa. 
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2.20 SANTIAGfl JUXTLAHUACA 

Rn esta área se asientan 1.0s grupos étníeos Triquis y nix- 
tecos. En e l  mes de enero se recibieron 94 giros siendo e l  4.3% 

de los que nigran a l a  üni6n MUdCuiao Ea Pebrero fueron 84 on 
e l  3.4%. Hareo sumó 64 resultando e l  2 . 9 % ~  abril  baje a $0 ba - 
jwdo  a l  1.8% con respecto a todos 10s Uses.  

n*yo es significativo parque muchos Lirdígenas migram1 se - 
rd ib ieron 200 subiendo signiticativ.iimte a 9%. R1 aes de jta - 
ni0 casi se mantuvo a l  nivel del mes anterlw, pues se regist- 

ron 192 sumando e l  8.7%. 

E l  ne9 de jul io se caract@rir;a por ser uno de loa meses de 

mayor expulsí6n, se recibieron 328 con ua porcentaje mayor  de - 
14.6%* Agosto IEMFUVO e l  nivel de 306 con e l  13.8%. Blmeo do - 
septiembre con 329 son e l  14.9% e l  mas alto do todos los mesos. 

Octubre 321 con 14.5% mes que se considera a l  iguai que los an- 
teriores como tie mayar expulsik. 

Los meses restantes con motivo de l a  Piesta de Todos Su\ - 
tos y por los coiaienaos del fríe en e l  norte r e g i s t r a  tl regro 
so de muchos indocuaentadoo) et mes de napiembxw presenta 143, 

e l  6 . 1  y dicleabro 117 con e l  503%. La S U M  total de los w s  

hdlcatipos de la dgr.Ci(kr a los BE. U D 0  fUerOn P,215.(Vw a+ 

dro VI. 

AI I s a l  qie ~ Q S  indlgenas de Putla Lo3 fr.&jrau de Jaut -I 

tiahuaca ea un 7 s  van a l a  regibn sur~e8te de los Estados U d -  
dos. A CaliPornía e l  78.0%8 mientras que a Texas y ~rlrcona pro- 
sentan el  0.1% y 0.6% respectivamente. 

~l Noroeste va e l  10.7% a los Rstados de megh Pundunen - 
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talmente e l  16.7%; a Washhgtai e1 0.8% y a Idaho e l  1.2%. 

a nedlo neste solaemite nos indica un 0.9% a loa Ertdos 
de Ximerota con un subtotal de 0.8% y 8 I l lbOh/biw$a el 
0.1%. 

Finmente el Sureste v8 e l  0.9% del total encontrhdou 

en Florida e l  0.9%. (Ver cmulro VI). 

2.3. El MOVia imtO  dvmttb al htmim dOl MS 10 -e& - 
mos ea Xoo 6.105 del total de giros repartidos a los MUI: 

ewro ractbld 589 con e l  9,7%, f o b 9 0  S52 resultando 01 8.9 y 

marzo casi ai  igual que e l  rorteriar 50 muat6 can 545 CQ - 
8.9%. 

bo5 cuatro sigirientar memm se conservm~ coa una pequeña 

baja: 8bril  454 can e l  7.4%; rayo 459 CaLI 7.5%. macho. C i p e  - 
sinos dejan seabavnlo e l  m d t ,  Por ea0 al J8do u mglstrra - 
3?S bajando a 5.3% jul io presenta 461 resultando e l  7.6%. 

Agosto registra una a$evacidn ea l a  esWsi6n de crripesi- 
nos con 580 giros conPoriando e l  9.5% soptiemWe a l  igual que 

e l  mes anterior conserva un paca l a  expul-si6n con 589 regfstr.g 
do e l  ligero 9.7%. 

Octubre me caracteriei por l a  Puerta m i g r a c i ó n  COI 747 rz 
sultando e l  aayor parcentaija del año COIL 12.2%. En novimime y 

dlciedare se regresan a Ins PieSta?, de 109 Pieles dlAurtos y - 
Navidad. Noviembre baja ccin 400 r?r, el 6.6% y diciembre! 404 ye- 

gistrando el 6.6%. (Ver cuiadro VIL) .  

¿,$ ddnde van estos indLgcaias7 La respuesta l a  tetnemos --- 
viendo e l  origen de los giras recibidos en Jwtlahuaca en 1986. 

(ver cuadro vrrr). 
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6n l a  regidn I-wroestC?. encontramos a 56.1% Cel t o t a l :  Sr) - 
noca con un subtotal de 5.21, Slnaioa 24.3 por la pizca del ji 

tom8tt. myarlt muy poco resultmdo tan solo e l  0.1% y najr cs 
l iPorní8 presenta l a  movilidad qua tienen los indigenas con eí 

~1 Noroeste van solo e l  O.S% a Tamaulipas e l  0.4% y NUeVO 

26.5% 

&&n %l%. 
Al Norte en e l  sentida estricto de l a  orientaciún regio - 

na1 selo e l  0.2% del total que corresponde a San Luis Potosí y 

Coahuila can e l  0.1 cada uno. 

Al Uolfo van e l  3.12 del total8 Tabasca registra e l  0.1% 

y Veracruz 3.1%. 

~i kcidcnte no les 11.aio l a  atenclbn porque 9010 es e l  - 
0.7% del total. Sn concreto es Quanajuato con 0.4%. Wlchosc&n 
0.2 y Jalisco 0.1%. 

Sin  embargo e l  Centro ocupa e l  27.2% distribuidos en e l  - 
Distrito Pederal el 22%, el Estado de México e l  2.1%. Puebla - 
salo O.% t Hidalgo 0.1%. 

A l  Pdcífíco S u r :  a l a  ciudad canital va e l  subtotal 2.7% 

del total de l a  regldn que ti) e l  12.1%. a l  Estaüo de IIaxaca e l  

8.1%. A Chlapas e l  0.4% y 8 Ouerrero e l  0.9%. 

ün e l  Sureste tan solo encantrmnes e l  3.1% del total, en 

conerato ea cam~oche. 



CUADRO V 

pLaAmBS EN LflS ESTADOS UNIOnS SEGUN GIROS TELEGRA 

?IR8 (19861 
PfWS ENVIADOS A SANTIACM JUXTLAHUACA, OAXACA POR 

mero 
Febrero 

U.rt0 

A b r i l  

H.ya 
Junio 

Ju l i a  

Agosto 

Sop t i embre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

94 
84 

64 

40 

200 

192 

328 

306 

329 

321 
140 

117 

4.3 

3.4 

2.9 

1.8 

9.0 

8.7 

14.8 

13.6 

14.9 

14. 5 

6.3 

5. s 



CUADRO V I  

_ _ ~  ~ 

RRQICMES Y BDOS, DE PROCUDENCIA wRCENTMB8 
(subtetales) (Totales) 
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INORÍ;~S~S ccwr-wcns PY-CEDRNTES DE XIORANTES EN LOS DI 
VER808 ESTADOS DE LA WPUBLICA XEXICANAa SEmN GIRO$ 
TELFQ'?AFICOS ENVIADOS Al SANTIAGO JUXTLNUSACA. O A X A C A a  - P(ñ? MES. (1966) 

n g s m  @IROS % 

a e r o  589 9.7 
Febrero 552 6.9 

Xal'8Q 545 8.9 

Abril 434 7.4 

n.yo 459 7.5 
Juri0 325 5.3 
Julio 461 7.6 

Mosto 580 9.5 
Septiembre 589 9.7 
Octubre 747 1p 02 

Noviembre 400 6.6 

Diciembre 404 6.6 

: - - U P - = -  

100.0 
+++++++*+++++++t+++++++++++++++++++++t+t++++++++++++t++ 

niente; observacibn directa. 
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CUADRO VIXI 

WESIDCNCIA DE MIGRANTES DE LA 
?AXACA, S E W N  F'WRDENCIA DE GIROS TELYGFAFICOS. 

E G I W  DE SAA'TIAW JUXTLAHUACA~ 
( lB@Ol  

i ' E G f ~ ~ S  Y ED%. DE P RXXDWCIA  PQRCENTAJES 
(Subtotales)  ( Tot a l e s  ) 

P P O . c 0 - ( . 3 1 P E ~ u a ~ S ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ * S = ~ ~ ~ ~ = C ~ = U ~ i  P==m=P======-== 

NWOESTE 36.1 

sonar a 5.2 

Sinaloa 24.3 

Nayarit 0.1 

Baja CaliPornia 26.5 

WT'ESTE 

T u a u l i p a s  0.4 

üuevo Leon 0.1 

NWTE 

san Luis Potas% 0.1 

Coahuila 0.1 

W L F O  

Taasco 0.1 

Veracrut 3.1 

XCIDENTE 

Guanajuato 0.4 

M ichoacb 0.2 

Jalisco 0.1 

C?NTRO 

Distrito Federal P2.0 

Hbxico 2.1 

Puebla 0.9 

Hidalgo 0.1 

@uwbta rn  0.0 

PACrFICn SUR 

0.5 

0.2 

3.1 

0. 7 

27.2 

12.1 
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~ ) a a c a  ( c a ~ i t a l  de l  Bdo.) 2 *7 
Rdo. de O U C I C ~  8.1 

Chiapas 0.4 

Ouerrero o. 9 

SURESTE 

Cunpeche 0.1 

0.1 



3.3. TLAXIACO 

LOS mixtecos y driquls i e  esta zona casi no migran a los 

Estados Inidos. Sbln encontramos 45 giros en t ,tal. &a enero 
solo 3 giras con un porcentaje de l  6.8, febrero subid a 13 con 

un considerable porcentaje de 29.5%. Marso a l  igual que e l  mes 

arterior present6 9 constituyendo e l  20.5%. 

~l decir de los iadfgenu N1os meses de abri l  y mayo son 

flojos, no hay chamba”. Y así l o  constatamos con tan o610 2 mm 

cada uno de esos meses constituyendo cada uno e l  porcentaje de 

4.5% 
Rn junio muchos se inferaan a l  otro Lado. en este ne9 se 

registraran 5 con el considerable 11.4%. Entra los meses de a- 

gosto y julio solo se recibieron 5 .?sultando l l o 3 % e  Septiem - 
bre present6 3 giros en 6.8%. 

nctubre, noviembre y diciembre solamente registraron 2 $A 
ros en un 2.321. cada uno de los dos 6ltiaios meses. (Ver  cuadro 

1x1. 

Viendo los porcentajes totales y subtotales del cuadra X 

comprendemos m e  a l  Stsroeste van el 46.7%; California 35.6% y 

Texas 11.1%. ~l Noroeste VI e l  8.9% del total parque a Oreg6n 

hay un subtotal de 6.7% y Washington 2.2%. 

A l  U d i o  ntste descubrimos el 33.S del total. I l l inois e1 

6.9%. Michigan 2.2%. Wisconsin 8.9%. Hinesota e l  13.3.Y Iowa 
2.23.. 

Al tiareste l e  notamos un 11.1% del total. Bn meva Yoric 

8.W y %nsilvania 3.2% del sub&@tal. 

La mic~raci6n al interior del D a h  es nds preferencial  por 
los  indígenas de l a  regibn. Sncontrmns 4,112 g i ros  en 1986. 



135 

En enero 315 traducido 81 7.n del t0t.l. Febrero 279 es O l  - 
6.8%. mamo 339 aue marca 0.7%. abril 290 qu-’ resulta el 

A partirdde ~ r p a  se traduce una n i g rac ih  niayor pa- on 
este mes encantrros 346 ctnnstituysndo UI) elevati0 8.4%. Jprio 

por lo visto tambih report6 370 subíeaáe lllcha 8&s a l  9S del 

t0t.l. Julio 353 sieado a1 8.6%. Agosto 3l5 e1 706% 

septiembre report6 B3, es o1 8.5%; 453 gírms ria 
náticativoo porque generamante d a  dánm para ~rr)o.r 

l as  f i o s t u  be todos 8mtos. irariaik.0 333 colt Una -8 80 8 . u  
y did- con 346 con el 806% (I01 totam (Vg madrs). 

Las regiones de procedchcí8 (IO los g m  nos damuestra 

los  lugares preferentes: a l  Noroeste c11 Contraste con -1. - 
huaca y Putla BO es tan preferido, solo es el 6.W dol total ,  

El SUbtOt.2 nos arestr8 8-8 COI 0.4% S i U O r r  2 . a ~  ir-W%t 

0.5% y B8ja California 0.3%. 

m e s t e  solo &.6X del tata. CQCFeto T m i -  

0.4%. U irarC p.$ mmtrautos el 1.1% del SUbt0t.í y NU- 

te  solo descubrimos el 1.5% con M subtotal a San Luis PotoaS 

con 0.4%. Chlhu.hu8 0.W. Durango 0.2% Y Co8hmíla 0.7%. Bn cuql 
to dl mlPo se d e s e e  una lbqer8 preferencia con e l  5.6% del 
t O t 8 l j  T8basco en 0.w y sobre todo el Estilo de Ver.crul;  coi\ 
4.9%. 

E1  ‘kcidate coiaprende! un ? , S  dql t n c i l ‘  Wlina @cC’a fh2 
nduato 1.22, MichOach 0.61% y Jrilisco 0.7%. 

Cuando hacía su Caaipdi8 politic8 el Lic. Heladio R d e a  

~bpez ,  actual mbernador ccastitucianal del Cstado de %xacai 

congmg6 a muchos iaixtecos y dricuis r&.icados en l a  regih del 



Centro. Nuestro indicador es del A?.?% del total de los n i  -- 
grates ,  wb r t  txio e l  Histrito Federal en donde encontramos 

e l  mayor grupo de indígenas con e l  36.2% del subtotal. E l  Rs - 
tado de Hbxica presenta e l  8.1%. Los ciernas Estados como Kore - 
Pos tienen 0.7Xr Tlaxcala O. l i í ,  Puebla 1.2%, Hidalgo 0.5% y 

Cuerhtaro 0.2%. 

En e l  Pacifico Sur encontramos un 34.22 del total. La capi 

ta l  reporta un subtotai de 8.3% y e l  Estaüo de naxaca un 21.1#. 

Chiapas 1.3% y Ouerrera 3.5%. 

Finalmente en e l  Sureste uicontrernos 948% del total. En 

Campeche 0.2%, Yucatan 0.4% y Quintana Roo 0.9%- (Ver cuadro -- 
XII).  
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CUADRO IX  

mera 
Febrero 

3 

13 

6.0 

29.5 

M-0 9 90.5 

Abril 2 4.5 

Mayo 
Junio 

2 

5 

4.6 

11.4 

Julio O 0.0 

Agosto 

Bept iembre 

mtubre 
Noviembre 
Diciembre 

W A L E S  

5 

Q 

O 

1 

1 

45 
- 

11.3 

6.8 

0.Q 

2.3 

2.3 

100.0 



CUADRO x 

I l l ino i s  . . e s a 6.7 

MiChigm 2.2 

Wisconsin . . b . . 8.9 

Minnesota . . . . b . 13.3 

Iowa . . . . . . . . . .  2.P 

11.1 NORESTE - - - - - - - - - - - - - - - 
meva York . . 8.9 

P a n s i l v m i a  . . o 2.2 

TOTAL (NO. 45) 
- 

100.0 100.0 

Puente: Informaci6n d i r ec ta .  
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CUAl3RO X I  

L-MtPI=-=nu- 

mses WROS rr 

Ram 315 7.7 
Febrero 279 6.8 

u-O 359 8*7 

Aba’il 990 7.0 

Kayo 346 8.4 

Junio 370 9.0 

Julio 353 8m6 
Agosto 3 l S  7.6 
Septiembre 35 3 8.5 

*tubre 45 3 11.0 

Rorieabre 333 8.1 

Diciembre 346 8 e 6  

v - s-s 



CUADRO XI1 

S a  LUIS POtOSf 0.4 

Chihuahua . . . . e 0.2 

DUru igO  s s 0.2 

Coahuila . . . 0.7 

MLpn - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tabasco . . . . 0.7 

Veracruz . . . . . . e 4.9 

5.6 

2.9 



QESIDEVCIA T>S ?IG!'IL'lTTES í'ñ LA F E G I W  DE LA  ASUXCIPWL 
TLAXIACnfi OAPACAI S'?GIIN t'T?WEDSNCIA DE GIROS TELBGrcA -- P:CCW. (1986)- 

RFGIcMFS Y EDoSo DE ???WKDRNCIA PíiRCENT u6 S 
,[ Subtotales) (Tot ales ) 

0.8 
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SVALUACInN DE LnS DEFICITS DE MAIZ 

3.1. qbshrvaciones Xetodolbgicas 

Antes de iniciar el análisis del déficit de iras ea l a  N 
gi&, conviene señalar m e  l a  obtencibn de hfarcucibr precisa 
en una región indígena que abarca varias crrecteríot1c.s es ama 
tarea d i f lc i l .  Esto se debe en parte a l a  dlPerencia de las leg 

guas (en algunas comunidades e l  monollngUm es bastante aces- 

tado) a las  distancias emtre comunidades ( las v b a  de capuricc 

cidn no permiten OII desplazaniato rlipido) a l a  lejanla y air - 
persibn de las  Parcelas. Como resultado de esto obtuv$mos $atoil 

da 142 productarm iad~ffenas, l o  we constituya ama mmstra es- 

tadlsticamente represantativa. S i r  embargo, mnrla esta idor - 
aacibn 8 l a  obtenida em las  comunidades pilotos da T l a a d r o  y 

Zwatepec prav@ea una b8Se cO&i8blt!3 8 pairtir dm 18 Cual w pty 

den formular las conclusiones que se plantean nbs adelamte. 

H a y  que temar QL cuenta también, que los datas de produc - 
cihn no constituyen una cuestibn my impartante para e l  campes& 

no indlgena; l e  interoaa saber, en todo caso, si l a  cosecha que 

obtuvo l e  alcane0 para e l  gast3 de todo e l  año, por l o  que %a 

c i f ra  del monto total de l a  oroducci8n viene siendo u asunto 

menor. Siguiendo esta lbgica, y debido a las  caracterllticas de 

l a  produccibn, un campesino indígena casi nunca sabe con exac - 
titud cuanta produccibn obtuvo en e l  año en virtud de que e l  

producto jamb se encuentra concentrado a l  mismo tiempo. 

En el caso del ndz, parte de l a  produccidn se consume cu- 
do los elotes p s t h  tiernos; cuando l a  cosecha se inicia, e l  de2 
gr-e y e l  consumo se dan inmediatenente, antes de tener todo e l  

grano en la casa; siendo lenta y nrolongada l a  cosecha, e l  ndme- 

ro de via jes  de l a s  pascelas a l a  casa cs incierto así como e l  



tamaño de l a s  cargas w e  se hiacm; Pln.lnenta, las  medidas de 

CtiantiPicaciCm varían entre 1.0s mismos productmas y de C- 

nidad a comunidad. 

En a l  caso del frijol, de l a  semilla de calabasa y del 

chile el problema de l a  cuantificacibn es rda it agudo parque 

la cosecha es gradual, a medida que van iudrrrrilo los ProQPc - 
tos, y se puQae prolongar hasta dos o tren m e s D  levantado 
un ~ O C S  de producto cada senana. 

Los c~ l cu lo s  sobre prod~ucciba y c01up.c) de mí% se ola- 

rarora en basa a %a ínPoraaciba prcrvaaiemto de los cwperino. 

encuestados, así como de los c&lculor resultatos do H d h l o  - 
neo hechas a lor  imlggenas imtatlg8das. En 8lgPJLOn casos los  

datos se combinaron y complciientuum ndituamentt y en otros se 
dcsechd una inPoraaci8n por Otra en vfrtrrl de los mblemaa c& 
tados. 

61 consumo diario de aalío de U*. P.nilía y nus adaal@s, 
se calculó en base a los daton .paFt.los ?or loa ?roductems y 

8 los obtenidos a l  pesar el nisetamal que uaa familia lleva al 
molino diariamente. En este casa ambos datos corresporuihn en- 
tre s t  de tal manera que permit16 hacer al c&lculo aproxiiasdo 

del consumo r u iUa l e  

, Para obtener e l  ddPlcit: de P~OdUCCidn se recurrí6 8 la 12 
fornacibn de los prc?ciuctoros respecto a la cantidad de meses 
del afío que compran 

LOS datos de produccibkr y consulPo de d c  se presentan por 
unidad territorial:  de los iaixtec0.D triquir y por familias ta- 

mates. 



XA1Z.- Considerando una faciilia indígena de 5 miembros m e  coz 

o u i ~  en Promedio 1,700 Kg. de mal= a l  año incluyendo e l  consu- 

a0 de los animales, tenenos que, a nivel de toda l a  regibn, las 

91,600 familias que l a  habitan consumen un total de 71,000 to- 

neladas da mas~ a l  afio. La produccibn anuai regional se calcu- 

l a  en aproximadunente 56,i)Od toneladas. Por l o  tanto, e l  defi- 
c i t  de mds en toda l a  regibn, es de aproxínadaiente 13,000 to- 

neladas a l  año que representan el 31% del volthnem total aue se 

consume en l a  cona. 

Ahora bien, este déficit  no está distribuido homog&neamcn- 

ter hay zonas con mayar d6Picit. 

s i  vemx l a  distribucibn del daficit Por zonas encontra - 
mos aue Tluriaca con 71,763 familias, es deficitaria en 3,340 

toneladas aue representan e l  ?W, con respecta a l  déficit total 

de  la r e g i h  En l a  zona Media Jwctl.buc.ca, con 11,300 f.mi -- 
l ias,  e l  deficit de 8,000 toneladas a l  año 5 S ,  del total regio 

nai. P w  bltilio, zona Sur ,  Putla Zacatepec con 8,474 familias 
hay un déficit de 1,660 toneladas, 0.1% del deficit total. 

ASS vemos que de  l a s  91,600 familias de l a  regibn, al  44% 

sea 18,304 son dcPlcitarias en un 34% c m  respecto a lo rme cog 

?~tulbn. ?stn cuiere decir me a cada fani l ia  deficitaria faltan 

en Droaedio 530 Kg. de maíz a l  arlo oue compra a i o  largo de C U ~  

tro meses y medio. Sn términos aonetarias esti; significa un ga2 

to de t 347,800 anuales por Eantiliá (concioerando L 420.00/ltilo, 

precio CnMASUPn del 'WrsSCntC &O de l j 8 8 ) .  

En Tlaxiaco, de  las 71,763 familias que l a  habitan, e l  40% 



compra male durante un prornetiio de 5 meses a l  año. E l  <?t!ficit 

nromeei9 per familia deficitaria en esta eona es de 475 Kg., 

e% üe io  que concw*en. En cambio, en l a  Zona iiitla y Zacate - 
pec, e l  37% de las familias conpraa nah durante 3 meses a l  a- 

Roe E l  déficit promedio por .Pasilia es de 621 tg. a i  año, 30% 

de 19 que consumes, e l  menor de toda l a  regi6n. Sn l a  Zona Jw 
tlahuaca e l  50% de las PUnilias tienen un d&ficit pl.omeáio de 

674 Kge a l  año 37% de l o  que consumen. 

Fri jol  Y senilla de Calabias4 

con respecto a los otros cultivas que se asocian a i  malo 

en l a  milpa, es importante primero, sda l a r  l a  diferencia que 

existe entre e l  consumo de Prijol y semilla de calabaza y male. 

Mientras que e l  mal% ea indispensable en cada una de las 
comidas, e l  f r i j o l  y l a  semilla puedan est&?? MSeXtttS, bobre 

todo esta liltiaa. De semillsi se consume l o  que se produce: s i  

re obtuvo bastante p e a  haber para l a  mayor parte del año2 s i  
se cosech6 poco, alcuixar& pwa unos cuantos meses. Can esto 

queremos decir que a l  consum de semilla de calabaza es my e- 
lastlco e incluso en casos dle urgencia econbmica, l a  se&lla 

más que alimento sa usa cbllo mercancía. La gente de l a  regibn 
ve a l a  semilla de caiabua coilo una ganancia ya que sblo se 

siembra y no necesita mayor inversidn Cc trabajo. 

En cuanto a l  cr,nsuIIB dn f r i j o l ,  Esto no tiene tanta elas- 

ticidad como e l  de l a  scmillta de calabaza, pero s í  es mhs el- 

tico sue e l  ccnsmo de mah. E l  Prijol n9 se consume diariaman 

te  l a s  tres veces a l  d í a ,  ni tanpoco en l a  misma propnrci6n en 

l a  que se con3ume e l  male. !?st’> l e  da a l a  unidad familiar más 



versatilidad en e l  uso de l a  leguminosa. Sin embargo, l a  elas- 

ticidad llega a un límite, ea a l  que no se puede sacrificar e1 

consum de f r i j o l  y se hace necesaria, ceaprarlo. 

Del total de las unidades Puiiliarcs enaaestadas, e l  3% 

compra f r i j o l  En l a  Zona de Jt8xtlahuaca e l  6 3 . S  de las trit - 
1%- caapru Frijol; en l a  Zona de T l . X i r 0  e l  SO$ y e8 l a  eo- 
na de mtza y zacatepac e l  2% 

!am 
Aunque este praducto es iiuy bporturto a, 18 4ieta Pwi - 

liar, su pl.oaucci6~ responde a& a l a  P i r u r i Q J  comercial que 

produce esto cultivo y es ésta 18 que abastece a l  romto de l a  

regibn e inclusa 8 los mercados de OU(u!a y N k i c o .  Pero ea l o  

que se refiere a l  coIum de las  fmuiliu. urslisar 01 U t i c i t  

de este producta es diPíci1 por varias ruoIL(H: en prluir lu - 
gar, porque aún en l a  zona sur se podría decir que to&m m 
d e f i c i t a r ~ u  y8 qU0 rdr h S  P @ l h S  qUe ib prob\rCm V I L  

chiles da distintUI v e i a b d u  gire no U dm en l a  rrgibn y w e  
son necesarios en l a  e1abor.ciba de ciertos aiiaeatos. t a  CUM- 

t i f i c r i h  de l a  producci8n y de los &&kits e m t 6  machos 
problemas por e l  tipo de consumo que raalicm las  P a m í l i u  &st 

coil0 por l o  Pragreatado de l a  cosecha. 

a 18 de ya SO di308 SblO .PI -8tOp.C y wt8 S. 

3.3. H i x t ~ o s  Y hi-:(Abarcurdo J w t ~ l r h n i d ~ .  y %tia)* 

Las 15,006 toneladas ea mats (1110 reauiere esta Zona(*)pt 
ra  cubrir su déficit se traen de otros lugares. En 1987. CONA- 

SUPO cubrió el 37% de este volbien. E l  resto Pue abastecido por 

comerciantes ambulantes y locales que traen d o  de otras re - 
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giones, principalmente de Puctbla. La efiCiOnCi8 on el do 

mafs cn~ASP?fl es my baja en algunas sonu debido 8 que l a  ro - 
gidn está muy mal comunicada. Durante lar meses de m8ym 8oce - 
sidad -a partir de junio- se establece e l  temp0r.l y e l  
camino de acceso para v e h h ~ l o s  queda btr.ruit.ble* B1 4 8  so 
tiene qua llevar a loiao de aula a l a  mr~yooría dm las commáhder 
be esta ton. durante los meser de lluvla, l o  cual riurnta con - 
siderablaaante e l  precio del gr .nO y hace -te hagrir8 la 
regularid& del abasto. 

3.4. (zona Rttla - zacatepec) X i x t o c o ~ - ~ l q r r l 8 - T ~ J r . c w t . . ~  

Cada familia d e f i c i t a r i ~  de esta son8 uwg& a p n n i i r l l i . r  

te  $ 1 ~ , ü o ü  anuaier ea la cioapra do mds. 81 conjunto 40 las 
P.600 Pamitias deficitarias de la Zona mtX8 - 2acat.lld~ gastu 
alm&edor de 159 millones de pasos anualmente por asta -0. 

t 

A pese de que las entradas monetarfco par. e1 crpa mí@ 
pueda ser relativanente s i~pi f ieat ivu para l a  d ~ o n 4 a  fui - 
l a  cona reviste UIU importancia estrat6gica. E l  hecho de no po- 

der contar con e l  abasto opcmtuno por parte de CollASUpn obliga 

iacqies; a l  c.mbi= su caPC par dcc o a camprometer la aosacba 

de caf‘C por adelantado, situaciones por demas desvmtnjour pa- 

ra dichas familias indfgenób. Fin dltiria lr.st&%cfa, g a s t u  Xo z& 
yar parte del ingreso que obtienen por el  café en la compra de 

mah. E l  producir para 01 mc.f.Cad0 no los l i b e r a  de l a  misaria y 

su situaci6n de explataci>n se a@ isa a l  mtrar a l  m w m 4 a  en 

lie, 01 10grU. 18 nitOSUfkienC%a OIl 18 producci6n dO maf8 

a UUCh8S fm%l%aS a CotsPrW 88s CU’O e l  d C  8 &Or C-uiteS 

w m  m ’ D B  bl% 3i6i5-i DB iBDQib- 
XAXTLAHUACA. 
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condiciones desfavorablcs. Ellos no tienen ninguna decis ih  sz 

bre e l  precio de Venta y aunque e l  TiF?4?CAFE pague relativamen- 
te precios más altos, l a  gente prefiere vender a los acapara - 
dores locales porme h t o s  no tienen exigencias de calidad, -- 
porrluc les compran sus cosechas por adelantado, les pagan ~ P O T  

tunamente e, incluso, a veces o mejor precio. 

E l  aumento de 1. produccilbn de iade  en esta zona es in - 
cierto debida a las condiciones en aut ahf se da Ir produccidn 

agrfcola. Siendo reza u twnba - mema, e l  sistema de cyltivo 

de l a  milpa, se requiere de una superPicie mínima de 6 hect& - 
reas a disposicibn de cada unidad ya que mientras una hectdrea 

está bajo cultivo, las otras deben Permanecer en descanso, por 

lo menos, 5 o 6 años para reponer l a  fertilidad y asegurar l a  

reproduccibn del sistema. La comblnaci6n de cafetal con este 

sistrma de cultivo requerirfa de superficies mucho mayores de 

l a s  que est& a dispooicilin de los caaipesinos de l a  zona s i  CQZ 

s iderms  que las  pequenas propiedades que poseen son menores 

de 3 hectáreas en proacdia y de que los terrenos comunales di2 
pnnibles no son adecuados a l  cultivo. Ampliar l a  superficie de 

l a  milpa significarfa sustituir al c de t a l  en las parcelas la- 

borales, cosa que l a  mayoria no esta en disposicibn ni  en con- 

diciones de hacer. La otra opcihn, abrir nuevos terrenos a l  -- 
cultivo, es paca viable considerando los altos costas en traba- 
jq  y m dinero y l a  p c a  disponibilidad de terrenos. 

3.5. (Zona Juxtlahuaca) TriqUis y Hixtecos. 

En esta zona l a  miípa ocupa un lugar mas impoitantc? en l a 9  

actividades nroductivas do l a  fanil ia a pesar de aue l a  'ente 

Tr inui  de Copala tarnbibn ppoduce cafb con f ines corn-rciales - 
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-que en una mucho menor proporcibn que en l a  zona de Putla - 
zacatepcc. 

AprOxiradaniente un 6W do l a  superficie cultivable se de- 

dica a las nilpas y las familias dividen su tiempo en l a  pro - 
duccibn de nilpa para autbConsl&mo y l a  de caPC para coi#rcia - 
1iS.r. 

A pesar de que es mayor 1. importancia que las P d l i a s  

l e  dan l a  nilpa en esta stma) l a  tercera parte de ellas si - 
guan siendo compradores de mide. b necesidad de diversificar 

las actividades productivas impide a las familias concentrarse 

to'talmente en l a  milpa. E1 caPC y las hortalisas ocupan un pa - 
pel muy importante c m  medios de obtenes circulante para mu - 
char, familias. 

Esta 8ona gasta anualaisnte alredeáor de 154 alllfmes de 

90s en l a  compra de ~ 1 % .  l o  w e  significa aproximadamente unas 
600 toneladas de grato, de las cuales C ~ A S U ñ )  aporta e l  70%. 

Rn esta sana CONABUFO es mucho nás eficicrte debido a que l a  - 
mayoria de los pueblos est& cerca de l a  Bodega de Tccorwt1.a - 
huaca. 
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DZFICIT DE KAIZ PO! ZnNA (1986) 

NO. total de Consumo total DCPicIt % Dbficit rea- 
Familias de Mald. Ton. Total de p e t o  al Dbfi- 

Z O N A  (w) nds.+on. cit mtai. 
- 5 = i S=====C SESE iE IECE=== . r SE~=~ - =====~~~nDn~~  

Tlaxiaco 7 1  763 36 997 3 340 23 

Jw t lahuaca 11 285 19 185 8 O00 53 

Putla 8 474 14 405 1 660 0.1 

T O T A L  91 522 70 587 13 o00 100 

(H) Datos cantrastados con l a  Bodyla de CnNASUPn situsda en T1axi&coi 
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EN CADA ZONA (1986) 

1.6 0.473 

1.6 0.674 

1.6 e621 

40 

37 

30 

199,300 

283,-O 

5 

3 

5 960,120 

1.6 0.590 34 4.4 4 743,400 
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DEFIC IT  DE i.IAI77 POR FAIIILXA 

- ---c- ---u 

Nbnero Total Nbero de % F d l i a s  
de Fa.iilias Fan l l l a s  Ds Deficita - 

f ic í tar las .  r l as  por 
Z O N A  zona. 

- m . c s z u m  PI 

Tlaxlaco 71,763 10,881 40 

Jwtlahuaca 11,265 5.642 50 

Putla 8,474 2,600 37 

TmALBS 91 , 522 18,304 34 
0 PRfWEDIO 
W-0 
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(*I 3.6. (Zona Tlaxlaco): Wixteco!a de l o  sierra y Driouis. 

siendo l a  d s  pobladii, e l  hecho de oue en esta eona se 

tenga considerable deficit de produccibn maicera por familia, - 
se debe a cue bstas dedican uin mayor esfuereo a l a  producción - 
del grano. La importancia oue se da a l a  milpa awl se hace e- 
dente a i  estimar que más del 80% de los terrenos cultivables se 
dedican a M cultivo. La milpa representa l a  actividad agrlcola 

más Importante. 

Bn l a  milpa se combinan tanto l a  pr0duccl6n de matocansu - 
m o t  rads, Prijol, calabasal coa0 l a  comerciait m&ís Pundamen - 
t&lfnente. En l a  .isma parcel8, invirtiendo m a  gran cantidad de 

Puerea de trabajo, los campesinos indlgenas logrla obtener pro- 

ductos con esas distintas finalidades. No par e l lo  han dejado - 
de .tender otras actividades tales cop36 l a  crfa de uripi.les, l a  
artesanfa y e l  comercio. 

Las l ü  881 f.milias de Xa cona gastan un total aproxímado 

de 215.4 milloaes de pesos al. &ño en l a  compra de id%; esto -- 
significa un gasto aproxiiaado de 8 672,000 anuales por familia 

def icitaria. 

como esta fue l a  cona donde se centró mayormeate e l  análi- 

sis, harems un estudio mas detallado de l a  produccibn milpera 

cnnsiderando los diferentes ostratos sociales me conPoman los 

billductores de ads .  Esto se hu’a tomando cono base los datos - 
obtenidos en l a  zone de T1ax:Laco ya oue por ser el lugar de re- 

sidencia del Plan Wixteca del Gobierno, se obtuvhron m& ere - 
mentas para realizar un analisis de este tipo. 

71) Son tricruis Pero hacia 1960 esta zona se ha ouerido diPe -- 
renciar . 



4.1. T@Cf&OlOgfat La tecnología agrícola cmplloada por las fuai - 
l í a s  campesinas es bastante semejante a la oue han usado los - 
mixtecos desde hace siglos. S i n  embargo, e l  hecho de que se es- 

t C  reduciendo l a  disponibilidrd Pamilfrrr be Ouarsa be tr-o - 
ha provocado cierto deterforo tacnolbgfcra. 

- se ha reducido l a  posibilidad de saabrar terronoa bien 

descansados por e l  alto rcquclriniiento de RULO be o b a  
del demonte; - SO ha r a i d 0  18 PoSibilidab de mtmm a 1- p ~ r r b  

18s libres de hierbas, porque e l  bs8higk es uniul; - Se h.h abancioaado algunas m&ctlcas colo fa CQtBtruc 0 

c f h  de contcncibn del suelo (con l o  me sa lacrsiaenta 

l a  degradacibn) y reducido otrm cam e l  8bonsba. 

~1 hecho de me no se psaetique ya el desmonte (sistema de 

m a ,  tumba y quai.) y de que los terrenos se cultivar c8si sín 

descanso creaa nuevas candicíonto de Pmdnacibal y ao hay res - 
puestas del conocimiento t r a d i ~ d & ~ t m  tea m b l c  

mas creados por los nuevos sistamaa de manejo. 88 observa u a  

P a t a  de adaptacik de l a  tecnOlOgh actual 8 l as  auevas condí- 

ciones, l o  que se coacretira em1 

- La inexistencia do mfitodos de cnntrol da plagas8 
- Las deficiencias en l a  preparacibn d e l  terreno (no 

o u 4 a  bien desterronado); 
- La escasa e f i c i enc i a  de los rnfitodos d e  deshierbe. 

Este última aspecto es muy importante, yaaae en gmeral 

las faniilias siembran hicameate l a  super f i c i e  m e  podrh des- 

hierbar; l a  labor de "limpia1* constituye un Cuello de botella, 



por l a  gran inversibn de mana de obra que requiere. i%r otra - 
parte, el hecho de que l a  fa lta  de descanso genere un ghiwba- 
niimto mSs abundante y precorr provoca que este problem se este 

acrecent ando. 

- En cuanto a1 .laacenudento, se observa m a  ritorlbn 
s M 1 e  de dosadaptaelba tecnol8gica 8 18s nsvmu coa 
diciones. Hasta hace ]pocos dos ,  l a  tbcaica consirtez 
te  en sacar peribdicuiarte el prao a uolearw logra 
ba &tar e l  ataque dlel 'picudo da los granom@ (Stto- 
hylus SP. ) . Sin eambrrgo, utistea mmm pl8gu  q9. - 

:o metiea coatralrne con eata <-a. ~ ~ t s g ~ -  
de estas auvqw plagas (dobid@ 8 l  P a P w  8 18 
d8 de mds de o t r u  regiones oapcClrlunt0 .1 8PrlCa- 
no t r ddo  por COnASUPO) necesita a8aI.U rosPQe8tu0 

Por otra parte, de poco l e  sirva a U M  Pmi l i a  pes- te - 
menor de muy aala ca l idd .  o terranes wiy leJ.nos .I puebla. 

A nivel de las coaunidades lndígeauo se pude p la tear  - 
que l a  C 8 l f d d  de 10s teZTO8tOS (y Oái PWtiCUlm 1- w e  - 
tes pendimtes) constituyen una llmiturte de l a  produccih; In2 

vít~blmente, un terreno m y  inclinado que se cultiva con paca 
dcscanoo y sin obras de retencibn es un terreno de mala calidad. 

t a  Diversificacidn de las  Actividades Productivas 



156 

Como vinos, las Pacilios de l a  regi8n se han visto obli - 
gadas a -o han optado por- desarrollar una serie de activida - 
des productivas, con vistas a satisfacer tanto sus necesidades 

de productos coso de circulante. Aunque l a  produccidn del maíz 

siga constituyendo un aspecto nedular de l a  reproduccidr d t  -- 
las familias, su preponderancia se relativisa a l  haber otras - 
actividades fundamentales. Esto se a b o w a  incluso en e l  caso 

de las familias que siembran e l  chilar en l a  myor parte de su 
terraro con nilpa, aunque de esta Poma obtengan tanto produc- 
tos para e l  autoabasto cm0 un ingreso nionet8rio. 

4.3. E l  Dinero 

Actualmente! lasc,familias de l a  zona de Juxtlahuaca i n v l q  
ten poco dinero en l a  siembra de l a  ailpa: e l  dinero resulta - 
indisa-nsablc para atiauirir ropa, herrmieuta, utensiliosr co- 

mestibles, etc. pero existen diversas Porraas en que una fami - 
l i a  pudde producir sin necesitar mucho dinero. Teniendo fuerza 
de trabdo a su alcance, una €mil ia  sin ttrrm6 ni  yuntas pus 

de sembrar en aparcería y "pagar" con Porraje e l  trabajo de u- 

na yunta. Sin embargo, dado que hay Una creciente utilirracida 

de instamos y un proceso contfnuo de 6migraci6n. l a  disponibi - 
lidad de dinero tiende 5r ser factor mas importante para l a  pro 

ducci6n de n a h  

Acuainente tanto las  Eamilias con mayores ingresos mone - 
twias com las familias con menores ingresos tienden a conpen 
sar su dCEicit de fuerza de trabajo con lnsumos comprados. Por 

e l l o  e l  dinero se vuelve cada vez mbS n~Ces¿srlOi las  familias 
de todos las estratos tienden a orientar su esfuerzo hacia ac- 
tividades remunerativas . 



4.4. otros Factores 

itencionareaos por bltimo algunos factores clue inciden in - 
directamente en l a  produccibn de adz. se trata de aspfctos que 

influyen en l a  toma global de decisiones de l a  unidad Pamiliar,  

y en esa medida repercuten sobre l a  produccibn. 

uno de estos factores es e l  cambio de patrones de consumo. 

~1 aislanimito gwgr&fico de lar comunidades no Puede impedir 

l a  entrada de nueyas aspiracimes y valores, determinados por 

una saciedad centrada en e l  alereado. 

La idea de quc .bao se  ruede ser Pelh en l a  medida en que 
se consum@ es una idea m e  tiende a expandirse en l a  regi6ni 3 
cha gente, y en particular los jbemes, aspiran a poseer cler - 
tos objetos (coa0 radio-grabidoras o relojes) que, aunque no ig 
cidan en sus condiciones re&;Les de vida, d permitmi tamer cier 
to wstatUsa o Prestigio. La monetarfzacibn de l a  vida campesina 

tiene, en este sentido, una coordenada idealogfat l a s  furilias 
tienden a destinar una cada 've% myor cantibad de esPuer8o a l a  

obtencidn de circulante, que se ut i l i cad ,  por un lado, a l a  SE 

tisPacci6n de necesidades ecwdmicas y, por otro, a l a  satis - 
faccibn de estas nuevas aspirsciones raciales. 

Otro aspecto, relacionado con e l  anterior, es e l  caabio en 

las aspiraciones vitales. As% como ha penetrado l a  idea de que 

e l  consumo lleva a l a  felicidad, también tiende a expandirse l a  

idea de cfue todo trabajo urbano es mas deseable que e l  trabajo 

agrfcala. Esta idea se alimenta obviameate on e l  hecho de que 

e l  trabajo del campo en las condiciones ecnlbgicas y socioeco - 
nthicas de la Hixteca es sumamente prsado y riesgoso. Sin em - 
bargo, l a  dcsvaiorizaci6n d e l  trabajo rural puede verse tanbidn 



Como una ds iEn de l  ,mando generada en las sociedades ur- - 
industriales y para esas mismas sociedades; esta visión tia- 

de a enfatisar l a s  ventajas de l a  vida urbana y las  desveata- 

jas de l a  rural, mostrando ass un p8nar.U incarplato de 18 

realidad que ejerce una fuerte a t r r c i h  para los jóvenes. ira 
te factor ideoldgico pueda considerarre 8cturlsmte 

de Las c m s u  de l a  nigracibn. 

ma 

%ros dos f8ctoreo que inciden an 18 prebproábii local &a 
alde son; La posibilidad de coIy>Fm pW$s barato (CONASUPO) y l a  
de canaeguir empleos en las ciudades del p d s  o en tos Aageles, 
California. H 8 r d . 0 ~  nenciba de estos Prtorea y de su inflaar- 
cia  sobre 1. producci6n ioc8lb Algunos datos tevratrdos  ir 1m 
Zona de Juxtlahuaca parmiten aupoaer We O1 hecho da PI# lpchu 

familia8 tengan altos dEficits de praduecibr de maís se sabe en 
p e t o  me  tien- 18 ~ S 1 b i l i d . d  de C a r p P r ~ l ~  D. -q 
do coa esta hipbtesie, oodria conjcturarsm (an el terreno be l a  

Picciba), que si ües8parecier8 esta posibilidad los  campesinos 
de los estratos medio y alte pradw?irfa?I m b .  Rito, eviüaitcsi- 

te, provocarla e l  desplasamiente de otras actividades se gene - 
r a l a  una ddst ica  raduccídn en l a  Produccl6n de otros sat is  -- 
factores y en l a  disponibilidd de di-0, 10 que, a su ves, -- 
conllevarla una pauperircacidn ohn d s  grave qw l a  que actual - 
ment,e se Vive. 

La tendencia principal que se observa respecto a l a  pmdus 
c i h  maicera es hacia obtener un míni00 de produccibn. Esta te; 

dencia est& dada tanto por e l  acceso a iadt barato, como por l a  

existencia de a t ru  opciones para l a  PuCrSa de trabago familiar. 
Entre Ccta, otras opciones está l a  de Srnigrcir; sin embargo en 

un Puturo prbximo esta dltima apcih probablmente %a ver& afec- 
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tada pm la reCucciOn de l a  oferta de trabajo en las ciuda6es 
mexicanas (dada l a  actual crisis )  y por l a  posible aprobacih 
de l a  Ley Simpson-Maizzoll. E l  eventual regreso de algunos se- 

rranos a sus pueblos repercutiría de alguna miviera en l a  es -- 
triitegia global de rearaduccidn familiar (y, Por ende, en l a  - 
prmuccibn de mais 1 . 

Por ditima, cabe mencionar l a  importancia que tiene para 

la prbduccidn miipera l a  reiacidn entre l a  economía campesina 

y l a  eccnonla global del país. Coni0 ya se ha Indicado, y en e2 
ta relación se perpetúa l a  poke%a de las coaunidades y de la0 

Punilias. DiPfcilmente habrá un fnejoraniento sustancial en las  

condiciones de vida y de produccidn de los campesinos s i  e l  -- 
valor generado por e l  sector campesino se sigue transPiriendo 

desfavorablemente hacia e l  sector urbano industsi81. Di f íc i l  - 
mente por’rá ircrementarsc l a  pro¿ucci6n de ndi ;  y f r i j o l  si - 
las Pamilias siguen estanda obligadas a trabajar en jornadas 
de dies boras n más y an ma serie diversa de actividades para 

satisfacer sus necesidades de alimentos y de dinero, sin l a  pc 

qibilldatl de retener e l  val.ar de su trabajo. 
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C A P I T U L O  1 1 1  

LOS TACUATEB 

f.- Origen de las Tacuates 

Los tacuates constituyen uno de los grripos atnicos de l a  

~ i x t c c a  con caracterlsticar culturales propias. Probablemente 
son de arlgen "oltec& par sur asccmdisnter de nitutepsc y h.a 
originado una Nstor ia  compartida con l a r  ) l i r t ~ ~ ~ s .  Es uno 6. 

los grupos que hm dido suk~rdiaados a l  igual qpe los d d .  

LOS primeros datos hist6ricar canrigndor sobre los t.Cp+ 

te, los tenemos en io, ~ 6 b i ~ e 1 ,  que se reiitran a l a  Pirrdrih 

de l a  dinastia de YW!udSa8 a- Cerro de 108 Pu*ros - o conocido 
m N&uati como Tututepeca los códices de l a  Mixtaca gus comer 
ta Aguirre seltrh(2)y que 'nos vuelve alta dinastila dm TU- - 
tongo que AlPoaso Caso lagr. establecer par el &!o de 694 de - 
nuestra era8 fecha en m e  ya utistta e l  reino de Tututepec. !io 

se describen los lasos de gobierne entre los rehob de l a  MSx- 

teca, pero s i  consta que se ayudaban con mtutepec per a l i a i  - 
sas amistosas sobre todo para l a  guerra. ñstos seflorlos tsnlan 

algunos pueblos satblites bajo su hegemonla. AChiutl8 tenía sg 

metidos a los caciques de Sobala, fanhuitlh, Teposcolula, No- 
chixtlln, Alinoleyas, J8ltcPOC y Tl8xiace: Caixtl8ñuaca tpva 

preponderancia por e l  año de 1500 a l  Igual Que Tututepec. 

an e l  a93 da 1500 da nuestra erro8 Scaxkit6cuZl~ Ga TIL- 
tutepec man& a l  príncipe IXtaCCUatZin - venerable A m l a  Blan- 

ca- a una cxpediclbn para explotar l a  región y aril padm Cons- 

(1) I x t l i l x k h i t l ,  T. I. pp. 27, Archivo Gra l .  de la nacicbr 
(2) Datos nropcrcionados par e l  iW. Gonzalo -lag8 Rtltrdn y 

o w  toa6 tiel Archivo Oral. de l a  Naclbn en Tlerr8se 29.18 
me habla de Xlcayan, 1559. 
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l i d a r sn  y I :,>andis su predminio; .Jicay$n fue  e1 pueblo centro 
de operaciones. C1 ineXPert0 PrínciQe Ixtaccuautzin fue intran 

sigente e injusto con sus súbditos, razbn por l a  cue un grupo 

de el los se rebelara e iniciaran un bxodo hacia las  nnntañas 

de ?miente mandando a l  mismo tiempo una comitiva aue presentara 

su adhesiOn y queja mte Coaxintecutti e1 rey; ouien tras ano - 
nestar severamente a su hijo, l i b r b  a l  gruno a l a  montaña. EL 

Príncipe Por su parte jurh vengar l a  descrrcihn. 

Auntme liberada a las  montabs, e l  grupo bas6 a ser sat6 - 
l i t e  da Ritutepec con una organización social propia. Se conga- 

paran a los dioses Culebra de León y a l a  diosa Culebra de Ti- 

gre autonombrhdose "WOmbZ'e5 Culebras" TACUATES - "TATA" - SE - 
flm Y "C'~ATL" = aE9PfENTK, pero Ixtaccuauttin -Venerable ~ g u i l ~  

persiguió a las  culebras, por eso los tacuattcs se refugiaron en 

c~wro:lu -pueblo viejo- lugar de agua, iomerSos, maíz y carne 

animal. 

En 1532 a l  desarrollarse l a  conouista del  reino de hatute- 
pec. dirigida DOY Pedro de Alvlrado, ios csPa'.Ioles sametieran 

también a CHWI91i?üe Los f ra i les  doninicoo iniciaron l a  evange - 
lizacibn en 1528, ün 1536 a l  establecer l a s  encomiendas en l a  
Hixteci se pravoc6 una situacidn Cesastrosa entre l o s  tacuates, 

a t a l  grado Que a principia del siglo XVIII l a  comunidad se en- 

cmtr6 altamente DAUP"'?iZADA. A partir de l a  Ley de adjudica -- 
cisnes de tíerras del 35 de junio de 1956, los  tarnates fueron 

desnojadas por terratenientes blancos. se &enunciaban los terrg 

nos CORO bsldfos durante l a  r c t a c i bn  en e l  siste7ta de TUHBA - - 
XA Y WWA. *l mestizo Mat- Sárichez se adjudicó los tem\enos 

(1) 

al a90 de 1358 con escrituras del Gobernador del dcnaz'tiunrnto 
de Janilteb-c. 
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Por e l  año 1885 los tacuates de CHmIrlfhJ, sin tierra, en 

hundimiento econbmico y dcmc3grbEico se dividieron, y unos con 

un dirigente e l  Tata Lencho, con algo de oro y algunas cabe - 
zas de ganado, se encaninaron a l  Poniente sin rumbo f i j o  con 

hijos, nuerase nietos y par.ientes. Las demás caminaron a l  No2 

te hasta llegar a l a  "hppicdad" en donde se encuentra una pie- 

dra que forma una estatua d@ Mujer Preñada, lugar ea e l  que 

a l  poco tiempo los l l e d  a astablererse en NaCA.. o Ixtayutla 

-Río salado. 

El grupo del Poniente con e l  patriarca Tata Lencho tras 

de haber peregrinado 20 años Pund6 e l  pueblo de S u r  Juan Viejo, 

a1 pie del Cerro Armadillo 'y e l  Cerro Pescueso Cab8110e a l a  - 
m i l l a  del r l o  Desgracio a l  Sur de Putla. Como se multiplicara 

l a  descendencia de este grupo, n h  par l a  abundancia de ma$% y 

frutos, hubo que fundar Zacatepec que signiPiC8 Tierr8 de Za - 
cate; ubicado en un valle que había sido ocupado por una lagu- 

nab 

20- IwlRPIRIO D I U  Y LOS TACUATBS 

Cuentan los ancianos del pueblo que cuando e l  General P- 
Pirio D h  recorría l a  regibn para consolidar l a  Repdblica, -- 
siempre coat6 con l a  hospitalidad del Tata Len- y su pueblo 

a mien daban comida y dinero para su ejkrcito. Los tacuqas 

tuvieron -8 gran estabilidad econ6nica. En ese tiempo l a  cam- 
pana se mand6 Aindir con much0 ao2: daqdo un sonido que ningdn 

pueblo cercano l e  asemeda. Polfticrmente pasaron a ser mote - 
gidos de l a  administracih porPlriana y nadie se atreví6 a in- 
vadir sus tierras o a t=xPlatarlas. 

(1) mtierre Tibo8. Pinotepa NaCiOnai .  Posada. " b & ~ ,  1981./61 
-- I-_.-- 
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La Revolución de 1910 iniciada por Rmkcisco I. Nda ro ,  - 
habria de durar algunos años en los que distintas Pacciaoes del 

rumbo se pelearon entre s í ,  y 81 cabo de los cuales la pas y l a  

prosperidad para los tacuates se antojaba lejanas, porque al 
no tener ya l a  proteccíbn da1 General ParfiFio Dia s  las OSC.IW 

de robos, asesinatos e fncendtos Por p.p.te de los Porlgidos hrg 
ron coastantas. Por este tlenpo llegaron a Zacatepec los pdae- 
ros mestiros aprwachando l a  desorg.nisaciboi y e1 &e.cau?ierto. 
Unos collo supuestos amigos par i  defenderse de la contienda, y 

otras para en@= y hacerse de las prbsporu tiemu tmataa .  

gn Zacatepsc .aOrie+braron 1- contieibdas sapatistu d&rr - 
dkkiaose d0 100 C(UT-iStlU, Estos d1t-S Ql -bra & la 
ai tucib  quamaror los archivos y documentes de los famates. ün 

1 9 S ,  con e l  gobierira de thriro C h l e a u ,  fue CIlUab w M c á c  
ron los t rh i t e s  áirrxdtlcos para que se les dotaran l a s  t i e  - 
rr.6 en base a& manlprleo ejidala Pue en 1975 cuando l a  Rdarra 

A g r r r f a  P'aVoreciO a l  aypo que actualmente posee laa mejores - 
tierras, l o  m a l  ha dado lugar a &rentamientos amador con - 
los tacuates . 

E l  pueblo de Ixtayutla inició sus tribrites agrarios en -- 
1951 y e l  96 de ~ a r m  de 1980 se public6 l a  re ra luc ib  peed - 
denelal para ma dotacibn comunal. 

3, R L B ~ W J Y M  QUE LOS SITUAN Cgln HIffORIM 

LOS tacuates de Zratepec e Ixtayutla ocupor un8 pequaRa 

superficie del Estado de Oaxaca  que coaprende l a  parte surecci- 

dental del mismo: en l a  Mlxtaca do l a  Costa. K 1  asentamiento - 
del grupo Cl.tni.cn abarca una sxtensibn geogr&fica de 528 m.P 
en l a s  exdistritos de Putla y Jamiltcpec a dnnde pertenecen - 
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Zacatepac e Ixtayutla respectivamente. 

zacatepec es una zona ligeramente accidentd8 formada por 
l a  conjuncih de laiaerfos y cerros. Bntre lu esc8rpadu - 
tañas tenemos los Cerros qbispe, S a n  Migueleño, Ll\nrlo.o, &a- 

dalupt, Barrigbn, La Culebrai, Armadilla, Caballo, 11 1 a r 4 0 ,  

ojo de Agua -(por ccintaacr stgu8 en l a  cim8)- y el Papalote que 

es e l  mas alto1 txtayut1a pclr el m t s a r i e  tiam un t.lrao 

aunente accidentado, com nuilwrosu cuaWeS, brrruwu y lan - 
r$os, con un8 altura mikina 611 e l  Cerro de las Aguílu, car - 
9Qo mesOn.m. 

s i  clima racatepscme es c$lido y seue dostram gsw en 1s 
O O 

tayutl8 va desde O en invít?rno haata los 37 u& ver-. k - 
precipitacibn pluvial varía aucho e~ uno y m otro a-. ba - 
temporada de lluvias, que gc-.lriante es do 3oí1 8 octtlbon, 

mede adelantarse o retardame en un iniclo o at su tbdno, y 
las lluvias son demasiado almndante8 o escas8s, l o  que hac. - 
que e l  ciclo 8grícola se8 brutante riesg0.O. 

La degradaci6n ocaibgic8 del t~rmmo, cur.cterírtíc8 de 
l a  Hixtsca, ya caariensa a dtajar sus tstr.go8 en Z.cata@!u! e 
t8yutla porque en geaepai lri Mixaecu de l a  Cost., según al- - 
nos investigadores, se convisrtir& em un vardrilain desierto en 
las prbxisas dddadas porque l a  capa de t i m a  est6 siendo 8rrq 

trad. por e l  aire y l a  l luvia a l  Paltar los &boles y raíces 

que lo  sostenían. C.da d ía  :La depredacibn bascora es mayor, por 
parte de l a  empresa madorera de Pinotepa Nacional. 

En las partes altas de ixtayutla existen 8,500 hectlreu 

de recursos forestales en bosques de pindceas explotados por 

una compañia que ha obligada a los representantes 8 firmar las  



cmcesiones. Normalmente los troncos peaueiíos que les  quedan se 

usan para l a  construccidn de las casas y Dara e l  uso del fogdn 
que sirve para preparar los alimentos. En Zacatepec no hay bog 
ques. sñlo encontramos encinos, otate, romerlllo y slbino. La 

fauna todavía es prbdiga en toda l a  eona, venado, Jaball, te - 
j h ,  rapache y conejos: abundan las iguanas y 109 reptiles. 

A)  DE2inOaAPIA 

De am-xdo con e l  censo levantado por nosotros en 1987, los 

oueblos tacuates arrojaron una SURL. total de 7,490 de ]Los cuales 

5,3 i7  son sonolfngoCs, (71%) y 2,17P son bilingües (2s).  tos e 
nicipias a donde pertenecen los taCuateS son Bant8 H a r í r  Zacate- 

pee, Distrito de Putla con 2,417 y 606 mestisas; Santiago Ixta - 
yutla pertenece a l  Distrito de J&IIiltepcrc, con 4,467 habitantes. 

B1  analfabetismo entre los tacuatcis es muy a t o  abarcasdo 

un 63% de l a  poblacidn mayar de 10 añosr corresponáe 8 Santiago 

Ixtayutla el lndice más elevado con 56% y Zacatepec con 44%. La 

d o ~ l d a d  de POblaCibn se C a m 8  Sn 14.06 h.bit-teS Ii.2. 

Existe un índice da mortalidad con una tasa de 3% anual por 

l a  morbilldad de gastroenteritis, bronconeumon%a, parasitosis y 

tos farina, principaimate en l a  etapa materno-infantil. Esto e?) 
explicable s i  se consideran las condiciones de limitantes alimenti 

ticias sotme todo cuando hay lluvias escasas. En Ixtayutla un -- 
83% de su poblacibn raramente consme pescado, leche o huevo y 

45% p a  o carnee Recient&M l a  Sección de Mh%aias de 

nestar S0ci . l  del I.nhrIC a t d i b  tres casos en desnutricih en 
twcm grado, con unos cuadros que nos recuerdan l a  hmbrun. en 
cstiop2a o BiaPra. 
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E l  idioma t m a t e  os unii variante dialectal de l a  lengua 

mixteca clasificada por SVADRSH Y ARANA ("con e l  grupa himi ,  
micateca y &nuzgo. $1 idiomtr trcuate de Zacatepec es de un tc 
no imperativo y sonante, mientras que e l  de Ixtayutla es más 

suave. 

EncontraA\ae variantes on e l  vestuario de una comunidad y 

otra, por l o  que a primera vtsta conocemos l a  procedencia de - 
los da Ixtayutla o Zacatepec con sbla observarles los vestidos. 

Las ropas de los hombres y dtr laa mujeres varían tanta em 01 

color y tamaño, como en l a  forma de las mismas. Las prendas b3 
sicas de l a  indwnentarla parar Ixtayutla, tierra fr ía,  consiste 

en e l  coth ,  calsdn, ceñidor y sombrero. E l  cot& usado por e l  

hombre, es una camisa de escote redondo sin cuello y se hace 

generalmente de manta blanca tejida. Las mangas loa largas y 

tienen una abertura peaueña debajo de las axilas para myor VI 

tilacibn y libertad de tnOViAllt?ntOsr 81 ci l tbn tiem un corte 

pecial mds ancho de abajo y !so us& enrollado basta l a  roailla. 
Se ata alrededor de l a  cintura por medfo de cintas que se cruzan 

a l  frente y 90 marran detrh .  La Paja es tejida par l a s  mujeres 

con hilo morado de caracol; e1 soabrero de ala ancha es l o  Piel- 

tro negro. Algunos hombres andan descalros pero muchos usan hua- 

raches. 

E l  hombre de Zacatepec, de tierra caliente, emplea p a t a  - 
ran corto ne algodón, camisa con delantero y trasero largos m e  

se ata a l a  cintura formando una bolsa delante y otra detrás ra- 

con por l a  cut le llaman trail@ de cola. Los  bordados do colores 

son llamativos por las figuras de alacranes, dkjaros, zorros, 2 
vos y otros mas; en 1-a-cintura luce un fino ceñidor, propio pa- 

Lengua. üéxico, 1956. 

-. 
(1) Hauricio Swadesh. Concepto Gt?ogr8fico-CronolEigico de Cultura y 
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ra llcvar dinero. 

%l huipil de las mujeres de tierra caliente es diferente 

al  enredo tradicional, propio de l a  mujer de tierra &la; .a 23 
catepec v i s t e n  de algodCin, holgado y largo, adornado con bordc 

dos multicolores de alacr8nes8 aves y flores. Los meter y l o o  

cuentas de cristal a veces l l evm Uab.dr.88 card negro y bu- 

t a  curintitas de uro. tu  prendas bhicas de l a  iaáiriicntrrA8 en 
fxtryutia tierra Pría, consiste en l a  falda o enredo ponWuw0, 

l a  Paja (isñi'yo) y e l  delantal que cube 01 dorso que attom e& 
taba all descubierto. Usan collares da cuentas -uo -u (40 

ca de protege cmtra e l  mal de ajo y animaedades. 

coral), riaíll.aS y de Or00 LOS CQllareS ti- Zlh M i &  

PCMO I poca l a  cdscc fbn  de las preadu que antea erm o- 
laboradas por @ai la# partlb.. h. quedado a cargo de l u  tm - 
$edoras8 quc cada dla se han especializado en su Rmnlf-8. - 
e l  precio be u11 traje de Ixtayutla, cualesquiera que seav es c 

quivalrate a l  valor de u88 v8aa (no sa Paga an  moneda)^ 

Lo mismo w e  SO dlco de l a  vestillt.nt8, l a  viviea48 presea- 

ta  caracterísitcu propias para uma y otra comunidad. 6n Zacotz 

pee existan dos tipos de irribit.cienes principrliiisnta. L. do c q  

trucciba redonda hecha de varas de hariiigriillo qw 80 teja coa 

bordóncillo y bejuco casero8 tipo a&icaira, COIL una o l l a  ea l a  

punta da1 techo, y l a  otra, a l  igual que om Ixtayutla: construe- 
cimes de adobe, con tocho de teja y un portal flue da 8-a 8 l  

frente. Le casa con pared y techo de HAXAYüTü o coadnmente EW4 
REmE (parecido a l a  hoja de platanar) es otro tipo de conotnrc- 
ciOn cue etícnntrunos en l a s  dos comidadesi l a s  paredes se ha - 
c m  cubriendo con una mezcla do iodo una pared de  varasi el piso 
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es de tierra. En e l  interior de l a  casa de bajareque se encuen- 
tra e l  fag6n de tres p id ra s ,  e l  coma1 y e l  metate; pequeños - 
tronauitos m e  sirven de si l las o merar en donde se poxhen l a s  - 
jícaras, vasijas y ollas de berro: a veces en -quit- a t o  - 
rrados se OnCUerltr8 mi n i O l h i l l 0  aet&l&cO. P m 8  d d  H eJtCue8 
tran petates e camas entrete$ldas de mecate do ixtle. La rap8 se 

guarda en Cajas de Cart&  O en Canastar e - 8 .  fr8 R8SaQ.O. So 

guarda en un tapanco de carrison o tablas an e l  patio. 

Detr8s de las casar se encuentran  lo^ troncos o dnastos - 
donde se anum-= los mar ran as^ 

C) ACTIVIDADPB 

Las artesanías son hechas Pundamentalamrte por lam mrjerer. 
Todas ellas re8lis.n varias actividades arteS?&n8ler, principal - 
mente l a  elabor8si6n de teactiles, parque ell- A a ~ e i  sus prapias 

prendas y, muchos de los casas, las de SUS esposome Existe una - 
vmiedad de bordador y calories pueato que los municipios nmcio- 
nados timen su propio esti1.0. En este g b a r a ,  dertacui las ar  - 
tesanías de Zacatepec por sus huipiler y cunisas de algdbn y - 
l a s  tie Ixtayutla por los traijes con hilo de caracol aue apenas 

sobresale Pornando Pigurillakr bordadas. E l  municipio d8 Zacate - 
pec tambih destica en d ’ a c t u r a  de artkulos de barro temo: 

cántaros, alias, comaies, tinajas y juguetes en forma de anima - 
litos. Ixtayutla tiene forma regional por sus hamacas, bolsas y 
redes de pescar. 

La actividad tacuate relacionada con e l  cultivo de la tis - 
m a  es l a  más importante como veramos mas .delante. 

por l os  desnajos sufriüos en Zacatepec se cuenta con das - 
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tipos de tierra: ia ae temporal en los lomeríos y cerros cerca- 

nos cuya calidad varía entre iaala y mnos mala, y las  ticiras - 
de hummiad llamadas de chagüe. La forme de tenencia do l a  t ic  - 
m a  pertenece a l a  ejidal. Cada Indlgcna tiene su parcela para 

sembrar nñfz, frijol o trigo que tienen un promedio de media a 

dos hoctkeas. Las tierras de Xxtayutla son nialas, dotadas co - 
malmente. 

se cultiva con el sistena tradicional de tumba - rosa - - 
quenia =, emplehdose instrumentos C O ~ O  e l  machete y l a  estaca - 
(emiaya). LOS campesinos tienen su pacelas alguaes W e n c i ~ o i *  

son utiliEadov para e l  ganado, dedicbdose las mejores tierras 
para e l  cultivo de mafz. La produccidn agrfcola temporaiera es 

insuk'lcitnte. Sin embargo los  terrenos de temporal representan 

e l  92% de los  cultivables. Entre febrero y abri l  e l  campesino, 

como veremos mbs adelante ayudado por sus hijos solteros y qui- 

z& por algún uaigo o conpadre quc ha terminado su propio traba- 

jo, corta y auena l a  malora. cada vez mas, se síebbaa e l  mismo 

terreno durante tres .oIo~, consecutivos, aunque en e Í  segundo a- 

ño bajo e l  rendiralente. La tierra de hurnedad rinde nbs w e  l a  

de temporal, pero al  iseligrú de inundacibn, el clima calido y 

la insalubridad de l a  zona desuiiina a muchos campesinos, que - 
prefieren cultivar salmente las tierras de temporal, no así - 
los mcstitor uuc prefieren las tierras de riego. 

El incs de daayo se cercan las inilpas con alambre de púas y 

se sirmbran almficigos de chile, jitomate y Pri jol ;  además se - 
construyen j.-calr?s en donee duermen l o s  agricultores, ncwpa - 
Sadoo en ocasiones pnr micinbrns de SUS fn i i l ias .  

La siembra se hace desde junio hasta agosto y se cosecha 



entre aeptiembre y diciembret. Las siembras da aayor impartancia 
comercial son e1 chile v c l  ajmjolf .  Por l a  erosi6n de l a  tie- 

r ra ,  l a s  v ie jas  tknicas de cultivo, e l  minifundism y aumento 

del índice de poblacih, se da e l  Peni5meno de l a  migracih es - 
tacional hacia centros urbanos tales colnos ?<Exico, Morelos,, P u ~  

bla, Acapulco, Sinalaa y Gs1:ados ünldos. 

para Zacatepec e l  marcado principal, para l a  compra y ven- 

t a  de ptwductos, ha sido Ai1:la ds Guerrero; y para Ixtayutla, - 
Jamiltcpec quien decide l a  época colonial y revolucionaria ha €2 
nido e l  control política, rceligioso y tconhico de l a  mona t a  - 
cuate. También mucho maíz st? comercializa actualmanta en Pino 0 

tepa N,*ienai, Tiaxiaco y Tiuíiahuaca. 

La aiimentacibn del tamate sa basa fundanentalmente en e l  
maíz, e l  cual se consume en forma de tamales, totopos o tmtf - 
i l a s  con chile: en Zacatepic? se conplanenta la dieta con cama - 
?nncillos de r í o .  

E l  matrimonio usualniente es concertado entre los Psai l ia - 
res del novio y <le l a  novia. Existe l a  costurnbre de que se ca - 
sen de corta edad, e l la  a 10% 10 d o s  y 61 a los 12 &Tos. Por - 
l o  tanto, e l  arreglo 0;e efecitda con anticipacibn pudiendo impN 

car el pago de dinero o una vdca por parte de l a s  padres del m i  
chacho. S i  fracasara el rnat:rimonio, la muchacha es recogida par 

sus padres, con l a  abligaci6n de devolver los bienes a los f a  - 
liares del novio. La costumbre prefiere m e  cohabiten los no - 
vios antes de m e  l a  ,miJer *st@ en edad fért i l :  por eso se van 

a vivir a l a  ca9a virilocal para recibir oricntacibn resppcto a 

todas las obligaciones. 
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A i  Pormar una €milia,  e l  tamate está obligado por l a  - 
"costumbren a colaborar en las obras del pueblo a Pin de que - 
se obtenga un beneficio) c l  tequio es una Poru que w tra- 

baja en aiguna obra de escuela, alcantaril ldo y otras J a m  

En los municipios taeuates tanto l a  poblacih cmo las e 

CUOI, came an - 
toridader son indígenas. Cuando existe poblribli mestina 6sta 

vive en e l  centro de l a  cabeama y 

A t ~ ~ l l O  0 el Na l 'WO,  en SUS Pl'OpiddOS. 

Los habitantes de Zratepec viven my separadas geogrui- 

camente de los de Ixtayutla, axistiedo una estricta d o g w i a  

municipal en cada uno. 

\ 

En 18 mayoría de los poblados se sigue l a  Jerarqd8 &# c s  

gos apegbdose a las normas directrices estat8i.r y constituci= 

nalcs, pero cuando existe poblacibn mstisa varía e l  sistema de 

c lecc lh ,  porque cada dta se apodrran del  ayuntamiento. 

Uormalirente ea Zratepec sa organiza l a  autoridaú de -rol_ 

do a 18 canductat a lor 1Q &ai se caaiairsa can e l  cargo tie to- 

pi1 en l a  presidench coa di i rr iba de Un N O :  8 los 16 d o s  va 

como m a p  tie l a  Iglesia para asearla. Tmicndo 20 &Res sa l e  - 
llama para alguna aayordomita de IQILor' iiportancía; a 10s 21 a - 
ñoo se noabra suplaate de regidor1 desmas llega 0 ser presa - 
d a t e  o alcalde del pueblo y Piaalmente nayoráomo de l a  Santa - 
Patrona. En Ixtayutla var ia  e l  orden y algunos notnbres da car - 
gos como l~dco de vwa, teniente de vara, regidor de escuela. P2 
re en t h i n o s  gmcxales se teraina corno presidente y sacris - 
tbi. 

S e r  Presidente Municipal o SínUim es my bportmte par - 
aue formalmente el Presidente es 'WSgena. Sin eabargo, mate - 
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ríalmcntc e l  Slndica, que es mestl~o, l leva todas las dets rd  - 
naciones desde l a  Introduccihn de 8lg61 santido hmta 18 Vlllt. 

de los bosoues. Fixiste adunlb, e l  puesto de seCret8ri0, que 08 

01 dnico remunerado. La durt~cidn de los cargos, dado qua M- 

cibe percepcfh salarial, es de un año, salvo e l  Presidate y - 
Slndico que permanecen 3 a?Ios. E l  lug= R&S venerable es ol  de 

los nandanes que es e l  Colegio Consultar Pomado por rracirrns - 
del pueblo. 

La regibn tacuate es u11 oincretfuo de creencias catb l icu  

y nativas. -que aiguros rcrligiosos elm- viven antro -- 
los ind%gaaaa, la vida religiosa de 18 0aairnid.l est$ a% amos 
de funcionarias ind2genu. i3e considera qw e x i s t a  osplríttrs 
en todos las lugares especiaiante en los ríos y aimaatíales. 

-- 

se tiene recuerdo de cme unos n a d a s  partiarar m s  co- 
r n s  e hicieron lomerios y cuevas para esconder a los t m t e s .  

ahora se piensa qua los nabaales viven lejos de l a  gente y que 

sdlo aparecen en l a  adernatad o on las tarmeatas. N-~O 

los curanderos soplan con alguuudiente y con oalma -ita par8 

curar de los malos nahuales. 

En Santa Maria Zacatepec se .ab. que cuando se quem8 l a  - 
rglesia, l a  santa Patrona sui6 OJB una auk para no qossouo y 

tras de busc.rlr hur encontrada en l a  comunidad Chatha de fn- 

qufia, ~axaca, y como no pudieran regresarla tuvieron que a - 
p ~ x t a  ~ G S  aayordomos unos (donativos para coiuprrr m a  ímagea 

parecida. La fiesta patronal es e l  8 de diciembre. En Ixtayu - 
t l a  e l  26 de julio. 

La jerarquia religiosa, htinamente relacionada con l a  p b  

i it lca,  comnrende un sistema de cargos cuyo prber escrl6n es - 
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e l  de los topiles que tienen como responsabilidad e l  cuidado de 

los Santos de l a  Iglesia, habiendo uno por semana. R1 mesto iz 
mediato es e l  de mayor me  barro y arregla los altares. Existen 

varios iayordoios que organizan l a  f iesta correspondiente, cos- 
teando abundante comida y bebida. tos cargos religiosos duran - 
un año y las personas que son elegidas deben de aceptar porque 

de l o  contraria l a s  Puersas divinas se tnojarh, a d a h  de que 

sera tual vista por 1a comunidad. 

E1 carnaval tacuate es irportante porque l a  coiarnidad per- 

mite un desahogo social en contra de las autoridades a lar, que 

bañan y hasta los cuelgui para pegarles con unas cuardu. En Zo 

catepec, adembs, se baiia de cal y harina a los acaparadmes de 

tierra cono axpresi6n de incarPoraildad. 

m los municipios tacuates se entablan relacionas ainori - 
tariu con e l  medio ambiente y con e l  medio soc%oecoa&iico, frez 

te a l a  reiacibrz simbtrica, entre indígena, an l a s  qua se rea - 
lie- acciones de cooperaci6n y &  redistribución en e l  marco de 

l a  comunidad. 

4.- wmsr#I&IQIO N DE LOS TACUATB8 
a. 

La produccidn para e l  aercdo capitalista est& sostenida - 
y construida por familias nucleares (padres, madres Q hijos). 

Esta característica es constmte en las diferentes comunidades 

campesinam existentes de l a  mixteca, que como ya dijimos. no coni 

tituyen un grupo homogCneo. 

En Zacatepec de las tacuatcs l a  organización en Pamillas - 
nucleares está dada por e l  trabajo en l a  agricultura y en las - 



huertas. Los at?dieros, e l  rnaiyor grupo agrícola desde principios 
de siglo, han cultivaea las llamadas "yuntas" que son Dorciones 

de tierra entre 4 y 6 hectbLe.s que un hombre, con una tira de 

animales y con l a  colaboracibn de su familia nuclear, mede cul, 

tivo. durante un ciclo agrlcolaf cuando no se está en posibili- 

dades de afrontar e l  cultivci de una "yunta" de terreno, o bien 

se dispone de excedentes de mano de obra, o e l  salario es insu- 
ficiente (cortadores de tabaco), se recurre a i  trabajo en a i  -- 
"montea. Este tiene actensic~nes variables, pera menores de 2 - 
hectareas, y es cultivado pcw Punilias nucleares en proporcia - 
nes acordes a l a  mano de obra con que cuentan. 

La actividad agrícola va a condicionar l a  realización de - 
las actividades de l a  funili.a, debido a que su desarrollo está 

determinado por Pactoras naturales como l a  temporad8 de lluvias 

que marca e l  inicio de l a  actividad agrícola, e1 ciclo de desa- 
rrol lo de las plantas que neirca e l  tiempo en aue deben reali - 
rarse cad8 una de las tarean que implica cada cultiva o Pruto 

en l a  huerta. 

A cada un8 de estas coikdiciones e l  tacuate se ajusta y p l i  

naa l a  realizacibn de otras actividades como e l  coaercio, e l  - 
trabajo asalariado dentro y h e r 8  del pueblo, mejoras en 18 91- 

vienda, etc. 

La organización del trabajo se basa fundamentalmente en e l  

.parte Que wedan hacer los QiMbrOS productivos que componen 

la fanil ia nuclear; además, l a s  ingresos obtenidos en l a  pro - 
duccih o en e l  salario, cuando aiguno o algunos miembros ven - 
den su fuerza de trabajo, se destina en primer lugar a satisfa- 
cer las necesidades comunes o urgentes, y en segundo lugar se - 



destina a satisfacar demandas individuales y las que no s m  de 

carácter necesario. 

Bn zacatepec, por regla general, cuando los miembros 36 - 
venes de diferentes unidades d611Cstlcas so C-, d e j a  de v- 
tenecer a ellas y pasan as1 a formar una nueva unidad do pro - 
ducci8n. La excepci6n a esta regla est&, cuando l a  Uaia.ld0 

origen requiere del trabajo del al- o& que se ha Q.U - 
do, o bian cuando este d l t i ro  a h  no puedo ser á n d c ~ e a t o ,  

ya por fa l ta  de vivleada o de hstruriantos para o1 tramo, y 

permanece a l  y su cbngpge per un tirtapa Sa la casa pat-. Bg 
ta aoociacibn es teaporal. 

En e l  c u o  de los  indigsnu COLI 5 L s c th . . ~ ,  que ea U8 4 
maro reducido, en me cuando l a  Puerta de trabajo de l a  a d d  

campesina no es sui'iciente, ya m a  parque esta Utiu n IC- 

de Pormar, o bien, parque algunas actividades exigen pi. iim- 

si6n alta de trabaJo ea corto tiempo: l a  Unidad P a d l i a r  racu- 
me a l a  utiiiaacibn do1 trabaja, u.lari.ik. hr l as  rc t i r l l a  - 
des en las que l a  funilia nuclear es auto-suficiente en n8ne 
da obra prescinde de este bltiaa. Bn generai, l a s  diferemtes 

unidades on l a  regibn tienden a ser autoruPicientos y debido a 

ai io l a  participecibn en e l  tr-0 do 10s iianbsos do la mueva 

generacibn, se realita a muy temprma dad, debido a r.liOIICsr 

que no son cu<ciuyenta entre s í  y son: al recurso que se posee 

que es l a  &rsa de trabrJ0. so hace Posible un .haFrO en las 

costas de producción y un mayor beneficio conidn en e l  producto 

final; también, debido a l a  descapitalízaci6n que suPrsn las 

unidades campesinas en su relacitha con e l  sector capitalista, 

están en pocas posibilidades de pagar e l  trabajo asalariado. 
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Las Punilias tamates en l a  tercera ( * ) ~ u a ,  a l o  1- 

su perlodo de vida, aProntan dem8ndUJ mayores debido 8 l  irí - 
miento y desarrollo de los hijos. Estas demandas, las v8n s8tig 
facienda musentando 18 c8pacidaá productiva a ingresos (caer  - 
cio y trabajo asalárirdo) de los mímabros pradrictares; ?ere - 
princinalmente, como seffalab. arriba integr8náo 8 10s - 
miembroq a l  trabajo. 

BÍ trabajo infantil desde esta pgsPectiv& va a irC hada- 

mental en l a  estrategia de cracimlsata y ainamohlo 80 l u  Ud- 

dades de proUucci8n, par l n  qme su u i l i i s i s  detallado va 8 SIP 

muy importante. Ahar8 bis, par8 qlM 10s 8%- y ja+.iid. 
productivos, es necesario qua w aem sduqw m el bemar l lo  do 

las actiridmíes en l a s  qlm sa Crrtirrr que mlrbeour; afaatr8s m&s 
pranto lar conoscan y las  deseapeñ.r, a h  -to PadrLi Lntogrq 
se y participar en eUu. Por 10 .rt.rim, 01 esta4Sa 401 
jo infantil y su hportancia, no puede separmse de l a  .hiC.cih 

QIU m-0 De 8-1 que d-1 mU.PS0 jmtOS. 

aDftCACrON FAHILIAR, INDIOgNA 

[la inPomaante, al  platicarnos sobre .u situacihr d.oía: *e 
sotres u i e d s  & ser pobres s m s  J. trabajdo~s*. 

Y 

I E1 objeto .mplio de esta educacibn recibida oa 1. t a l a  
comprende todo aaue18o que est$ aa reiacidn a i  radio miomto 
Pirico y rocraP aci niño y a las aetiv:drGeo qxe 35 t spsr  1x3 - 
l i ce  en 61 cuando llegue a ser un adulta. 

La Pinalidad, que persigue esta educacibn es ck pr0crr.r 

e l  desenvolvimiento del niPIo en su medio ambiente de acmerdo a 

( 0 )  P a l e r m .  cuadro anterior. op. cit. 



l as  características del misno y a actuar sobre él para trans - 
Pormarlo. 

Esto últira, es particularmente visible en l as  activida - 
des prodwtivu, manque talk u aplica a l a  organisaciba 02 
c id ,  ddo su c a r h e r  flexible Y aüaptatim a las nuevas cir- 

cunstancias. 

k edrcacíár raciblda en l a  tmnília t r r u t e  para ser in - 
e--i-, supone UM daptacihr biológica a ma medí0 

ab ímtc  Pisic0 y a las acciones que en 61 se r ea lkm.  6sta 

daptscíái  es am p.ae pro-iciada por lorn r n m s  o racimos de 
1. familia con e1 fin de o\w sua Ujos w "curtm~ o a r a -  - 
kua, a su acdio, algunos ejaiplas son8 e l  DiRo de 5 o 6 anor 
que es cams de 8gurnt.s el a01 de1 verano durante un día cm - 
pxeta, o .aportar ea &lo de &a idnigada durante el idaria, 

o la lid. y e1 aire  b.jo l l ~  Arbol: l a  nillr me puede mantar 

el  inmao de l a  leña ea una cociiu obscura y paca ventilada, o ta 

que u mja  cae e l  agua del .rrap, hadande caro que IM 1. 

laag.da y fatigota, para l o  cual )I organismo se &apta. rum - 
ab. ejemplos MI) c q a r  kiltor w.dos, mu~Jo  de ciartos iU- 

trumentoa de tr8b.jo cano el udb, el .cado, e1 netate, e l  y) 

rho ck -o, l a  costura. el bolI.bo. mtc. 

-8. T w b i h  ?)O m S t W & a  ldb y 1. m 8  8 rCih "0 

t .  educ.cl6n para ser t m t e  c d e n a a  en el u t e  porque 
d m b  da er0~ici.r un8 d&Qt.Cibl bíolbgica pretende m e  e l  n& 

90 i!uífq%s8 canunc. .I d i o  y d8sarrolle habiliddes bar. ac - 
tuar sobre 61. Una vas cue conoce y es diestra en l a  accibir, e l  

e l  riño participa en el trabajo candn de l a   arcel la. Tanto l a  

aüantacibn biolhgica dirigida, corn9 el conocimiento y las habi- 
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lidades, se desarrollan en un contexto SOCIal, que es en e l  in- 

terior de l a  *dad de produclcibn campesina, la cual, como ya - 
habiunos dicho uteriormute, para desarrollarse y reproducirse 

requiere de l a  participaclbn y cooperacl6n de sus miembros. La 

educacidn del campesino tacuate se asienta en l a  lntegr’ach - 
progresiva del nlRo en las actividades sacio-ccon6micas que de- 

seapeña un 8üulto. 

OM carrterfstica de este proceso es qua no sa deliaitui 

observación y cooperacibn, entre cariocinlents y prktica. ~a e- 
ducación se desarrolla y orienta a l a  acc ih  que es8 coipo habig 

ROS seRalado arriba, una colaboraciba ebligda. E1 niño desde 

que caaisiita a trabajar es un afembro activo que de 8cuerdo a 
sus posibilidadea, participa a las tareas Comunesm y esta p8r- 

ticipacibr, es importrte para e l  SIStem8 colo l o  hareaos ver 

rlr adelante. 

una primera diferclaciacfbr en Ir acción educativa es l a  que 

parte de l a  dir is ib i  del tr.liSjo segh el suco. E1 rille y l a  d- 
88 id- son educdos desde pequeRos en el desirrallo de las 

rc io l ra ,  que realism las adultos del sexo a l  que correspondes. 

La educacl6n faniliar y escolar tienen un @I corbit. Esta l i fe  - 
renciaclk le roles ccanbicaa en el caso de Z.catapsc y ea ge - 
neral de l a  Hixtsca no es tm. rígida debido a que est8 supedita- 

da a las necesidades de trabajo de l a  conuaidadi esto bltlnm se 
advierte en aquellas Pamiliar en que no hay miembros de un sexo 

o sen a h  my pequeños. Bn estas circtqstanchs, uno o dos h i  - 
jos de l a  u n i d d  ammen papoles que le correspondorfan a otro 

sexo. Por ejemplo e l  caso de l a  Ramilia aAivarezm, que pertene- 

ce a los inüfgenas 9ue cru%aron l a  lfnoa del ser indio al  mest& 



17 9 



180 

7‘ 



181 

'' Tiempo dedicado a actividades comerciales del maíz 

b Trabajo remunerado lacai 

II nipantes 

&ste primer caso representa a una familia compuesta por - 
seis miembros distribuidos en tres generaciones: una anciana, 
dos hermanos adultos y una mujer incorporada a l a  casa por me - 
dio del matrimonio y dos menores de edad. Esta unidad dombsti - 
ca Clispone de amplios recursos productivos (ab de 12 hectSreas 

de tierr8 distribuida an planos y cmros, 6 hectheas que s i r  - 
vgn para pastar y una hUeTt8) con io5 que -tiene 8 4 C&be%8S 

de ganado criollo. A principios de siglo, hace una gsaeracibn, 

esta familia era considerada como un8 de lu P.aflias hadiganas 

más r i c a  que podían caapetir con las Pmíliu n&stisu. Inclu- 

sive llegab8 a contratar estacioiulspente jornaleros locales pa- 

r a  l a  siembra y e1 levaatamiento de cosechu. Actualmente, sin 
embargo, ha tenido qua recu~~ir a l a  renta da casi l a  mitad de 

tierra porque ya no es capas de explotar la tot8lid.a de sus pz 
sesiones. ~ d n  801, N cnmposici6n actual apenas es cap= de pro 
Porciona, a l  trabajo aecesario par8 atender adecuadamente tadas 

l a s  actividades. 

E1  estado de l a  vivienda y los patrones de consuao re f le  - 
jm, hoy en ala, una situación de suma austeridad. Todos los - 
miembros de l a  familia indígena participui en l a  producción do- 

méstica> los miembros de l a  generacibn B apartando e l  grueso del 

trabajo y los miembros de l a  generaci6n A y C apoyando o camp12 

mentado lar actividades de Xa generacih B. B1 es e l  jefe de 
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l a  familia quien Pue a l  encargado de velar por los dembs herma- 

nos y en cierta medida Pue himedado, y los demds hijos tuvieron 
que anigrar. 13  es uno de los hermanos aut trabaja con el her - 
mano heredado y recibe a cam'bio vestido y alimentacibn. Cuanda 

puede se contrata como jarrialera en TAñAnEX (que se encuentra 

haciendo experimentos en ~acatepec) o en l a  CompaRla *Progreso* 

Constructora de l a  Carretera RitlcPinotepa n8cion.l; l o  que g2 

na l e  sirve pura emborracharse. B2 es l a  esposa del heredado, 
además de atender 1. C.88, la 8gZ'iCUltIU'a y al gm.dO, hace 
60s y rewesbn que vende en Ritla o M Pinotepa. Con respecto 8 

108 hijos, el hereddo y8 decidib mandar a l a  escuela a ma hi ja  

con l a  intenciba de prepararla cano futura esposa de otra Barr - 
bra; en eanseruencia C2 deber& buscar una espora que haya ido a 
l a  escuola y migrar8 o seguirá e l  ejemplo de 03 - 
permuicciendo en una casa que será encabecada por su iuturo cu- 
Ratlo y m8ndaida por l a  tmpasai. 

La Puiilia de este tipal es prácticuente autodiciente con 

respecta a sus necesidades d,e caaaumo basic0 y uti1i.a e1 in- 

so pravaaiente de l a  veata dia cchs, leche y productos agrkolas 
para adauirir bisaes roiuP.c!turado88 además reciben l a  renta de 

l a  parcela. Actualmmte la etxtensi6n de l a  superficie cultivada 
y e l  athero de c8bes.r de gtuiado representa l a  mbriia capacidad 

productiva posible en base ai la existencia de recursos humanos; 
capacidad por cierto, muy iderior a l a  que l a  casa 8be a b8  ~IJ 

te5 de heredar a1 harun0 n i t i y a r  o v i d a  el jefe principal. 

$stinamor que en 1987 01 ingreso anual bruto de esta uni - 
dad doméstica Pue de S i ' 8 o ( ) b O O o  pesos8 ingreso a l  que hay que 

agregar e l  producto de cms\;LIIo en l a  casa. Este presupuesto re- 
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presenta un ingreso mal p-apita de aproxhadamenta 1 #O,OOO 
pesos. No obstante, debido a que el grupo familiar es prlictica - 
mente autosuficiente, este presupuesto no tí- clue ser utllísa- 
do en su totalid& para adquirir bienes de con-. En c01ueCW~ 

cia, a pesar bel bajo nivel de ingreso, la Oamília es capa de 
mantener un pequeffo, pero acunUratiw fondo de res-*. 

A 

B 
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&xito de oste exberimento se rePlej6 en una moderada ampliacibn 

de sus patrones de consumo (en l a  fiesta compraron ropa y sub - 
sistmcla8) D ~ r a  no mjararan en el nivel de vida. Finalmente, 
l a  Pmi l ia  prevea una esperans. ea 83 cuando salga a trabajar a 

UCxico c) a Harelos al  corte de jitarate y as2 se esta planeando 

l a  Irwcrsibn de sus hturos ln$rasos en tQ.raiaos de a0ipli.r l a  
superficie a l t ivada  de d s  y e l  prop8slto de duplicar las - 
di6 a colocar .us excedentu l.bapr8ks en e l  pujaate desuiilralle 

horisontal de l a  C i p d d  de icQlce -c&metemsD ajas +isles* metro 

caadaiinios. m m a M c W n c i 8 8  su ingruo P S - O W ~ A  hasta uites - 
del rcidente pvlncip8lRente de lor salerios detmmga&os f i e 8  de 

l a  explotacibn agrlcol8 y fuera de l a  rQ916n. Ne obstante se re- 
produca y procuran guardar valor an moneda para invmslones c q  

ticularmente con respecto 8 18 esJ?era de l a  produccldn da borre- 

gos o cabras y dos vaquitas cuando m b ,  en que sa pude wpl iar  

e IntaiuIPicar l a  produccih da forraje. 

CrlU 8 CIL . tPOe  81 -0 C U a  es w e l l 8  d.da 1940 8W-0 

ducatas hCraientw N Capacidad PradUCt1V.l ODto txurre PüP- 

~a dlvisl6n del trabajo a l  Interior del grupo Pur i l l a r  pre- 
senta una especiallsrclbn generrianal, dads los miembros en - 
plenas Pacult8deD productlvu -sean hombro o marc H incarpa- 

ram a i  f lujo riigr8tmá@ c d l ~  peones O ~ 6 1 ~ )  c ~ ~ M o s ,  y doade 108 

iicribvos de mayor o aenor edad pornrremn en 'casaa para aten - 
der 13s laboru del cmpo. Con respecto 8 este grupo da Urid8das 

d d s t l c u ,  conviene suhrayar su tendencia a c0nPora.r~ en grs 
des Puailias extaMus caaprastu; disalnuya o se intemvnpc 18 

costuabra de expulsar a rieabj.as medl8ntc l a  Vr&tica de l a  "he- 

rencia- y l a  familia c~terna -tradicion8I* adquiere proporcio - 
mes y complejidades mayores. 
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Con el Pin  de comprender l a  globalidad de aspectos me a - 
barca l a  &ucaclOn tacuate, y l a  manera como ésta se desarro -- 
l l a ,  huno~ establecido en base a l a  situaci0n de Zacatepcc, c u ~  
tro nomentos de l a  accibir educativa que iapiican cada uno de e- 

l l os  en mayor o menor ndldan l a  adaptacien del niño a su mdio, 

e l  conocimiento del mismo y ol4asarrollo de habilidades, en - 
hincith de la particfpaci8n d r n  e l  trabaja coiabn. C.da momento e 

etapa, de acuerdo a ia situacl6n general por l a  que pasan los 

niiSoo campesinos en Zacatepec, l a  hemos ubácaQ0 ata un perf040 

detarRinado de edad; sir embargo, en estas delinftrione8 hay 

variadames, ya que esttp supeditdm a las  característico gac 

tenga l a  anidad da produccibni on relacibn a l a  necesid&d de in- 

tegrar r ~ .  trabajo a los hijeri a una iilis tarde o alia tempram e- 
dad. Las etapu qnc rehersam, la m i b n  ducativa tumate 101  io 
lu sigtaientesr 

91 vadrt y l a  idrcr desde que sus hiJoi sen my pequeños 

los familiarisan con e l  trabaja Qut ellos rca1ic.a. Primer.iptn- 

te son acoapaRantes, a quienes tienen que cuidar y estar a1 peg 

diente do ellas. Posteriormeate san ayudantes en tmeas muy sQ 

pies corn01 traer algún objeto q ~ r  sea necesario, espantar las 

gallinas de l a  cocina, detener e l  barrtga, abrir l a  puerta del 

corral para que los animales centren, acerca un trmo de leña, 

mecer l a  Cuna del hermanito que llora, etc. 

Esta etapa que entre l o s  tacuates se inicia a los  tres a- 

40s y llega 8 los  cinco, e l  alllo o niüa aprende a tratar a los 

animales, a saber cbao y cuantia SQ l e s  debe acercar8 distingue 

Una semilla de otra y conme (!l mismo el ciclo de moduccibn - 





"Con un oacatflld we arranque, ya em una v a t a j A ,  

tanto para l a  planta, como par8 que apremda a 

6 dar a ?)u casaa. *Aunque son unos cwntos ralcatí - 
tos de m.12 loo vue puede junt.a\, de todos iodes - 
es una ayuda*. 

Al niño re l e  axige que ]participe en aquellas acciares que 

pusde realisar. E l  jugar se a:epta, pero siempre y 

traiga o irnplda l a  colaimr.cl%n de1 niño. A este respecto l a r  
guientes frases de ?an naestro da Zratepec ma iaustrativu: 

ILO di& 

*Los c h w s  puro Juego, pero pma el trabajo se u 
deben portar serios(l(1) 'tor iirch.char quijirrr est= 

los que l e  ayuden a su9 padres*. (PI .Yo les hog0 - 
(sur hijos) que me riyuden an l o  quo pMdm Lacerq ( 3) 

tad0 (11 ds8 l a  CJhlle jUgáad0, Pepo h q  qW h w e  

Una escena de esta etapa la encontrms en Ixtayutta y es - 
la siguiente: La nifia de cuatro anos que junta a .u m a d r e  est& - 
(1) Maestro mr-sa O . r C h , j U d O  de 1981~ Cm hijas de 7, ** l1 
' y 13. 

(2)  Maestro Jesds #ernandet, jul io da 1981D con hijas de 6 y 7. 



tratando de auitar l,-s esvinas de l a  r5scara de una tuna, va -- 
liéndose de un cuchillo viejo, sin f i l q ;  mientras tanto, sus -- 
dos hermanos, uno de seis a903 y e l  otro de ocho* cada uno con 

un cuchillo Piloso, oeian tunas. Su madre está a i  Dendiente de 

todos, pcxo principalmente de l a  ni% a mien l e  da instruccio- 

nes en su nropio idioma, l e  alaba sus logros o bien l e  soba e l  

dedo cuando se nincha con alguna espina y l a  anima a seguir. En 

realidad, a l a  madre no l e  importa s i  pela bien o no l a  tuna, 

sino que aprenda. E l  niño de seis años durante tres horas a l c e  

a15 a nelm treinta tunas y su hermana en e l  mimo tfempo, cua - 
renta y cinco; en conjunto, las 75 tunas peladas representaron 

un 60% de las  me su aadre alcan26 a pelar en ese mIsPi0 lapso - 
de tiemoo y clue se vendieron en e l  pueblo a los madereros. 

3.- Integraciñn 

En e9ta etapa e l  margen de accidn de los aiños se amplía a 

my variadas actividades y su capacidad de trabdo aumenta con- 
siderablenente. Se integran a las labores familiares coma tra  - 
bajadores con responsabilidades individuales, es decir, ya no 

son solamente colaboradores sirno iiembros activos que intervie- 

nen en buena parte de las  actividades que realiza l a  unid& y a 

las  que se les  asigna l a  realizaci6n de las misaas. La colabo - 
r a c i h  en e l  trabajo, por parte de los  riRos es de Importancia, 

debido a m e  algunas actividades las desarrollan igual que un 

adulto y en otras los resultados se van equiparando cada vez - 
mas a 10s oue aicanean estos tiltirnos. 

En Zacatepec e l  periodo de integración se lleva a cabo en- 
tre los 9 y los 1 3  años de edad. Algunos ejemplos de activida - 
des -n que l o s  nilos sustituyen a un adulto son: durante l a  -- 
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siembra, se requiere de una persona oue abra e l  surco con e l  a - 
rado jalado por mimales y di? o t r a  que eche l a  semilla al  sw’co. 

Esta dltima actividad l a  nuede realizar durante todo un día de 
trabajo UR niño de nueve aRos y hay casos, en los que 1d han re2 

lizado niños de ocho aqos. Sn l a  escarda, se remiere de una TE; 

sona clue maneje l a  yunta y de otra u otras ffue enderecen las -- 
plantas me se doblen a l  dar vuelta c l  arado en las oril las del 

terreno. Rsta dltina actividad l a  realizan los niños desde los 

nueve años. otros ejemplos en las actividades del hogar son las 

siguientes: una niña a las  nueve años puede realizar sola l a s  ta 
reas de barrer, levantar e l  petate y atender a los animales do - 
mbsticos; a los doce dios tortear, remendar ropa, tejer y coci - 
nar algunos alimentos. 

mros ejemplos en los aue pueden verse aportes de trabajos 
importantes de los niños, en relación a los que realizan los a - 
dultos son: a los  nueve años un niño en un dla de trabajo con pe 

rlodos de descanso, deshierba un 50?! de l o  que hace un adulto, y 

a los dace d o s  realiza w 70%; en l a  pizca de nulo desarrolla, 

a los nueve d o s  un 50% y a los doce un 75% de l o  we realiza un 
adulto; l a  niña a los nueve años puede lavar un 50% de l a  ropa 
me lava su madre y a los doce Sancha un 32% de l a  ropa que -- 
plancha su madre. Es de tener en cuenta que en esta etapa existe 
una d i v i s i h  por edades del trabajo dentro de l a  unidad familiar. 

por l a  me  se asignan a los iniños trabajos más sencillos que es- 
th de acuerdo a su edad. Por ejemplo, l a  niña lava y plancha a- 

auellas prendas de ropa rwauioñas, l o s  niños desmontan arbustos y 

dejan a l  padre e l  trabajo de tumbd acahriales; organas y Otras 

esbecies vegetales de mayor tamaño. Jn esta etapa aumenta e l  co- 

nocimiento del niño sobre su medio a l a  par que aumenta su acti- 
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vidad. Comienza a participar en actividaden con mayar grado de 

dificultad y &e esta manera va pudiendo d e s m o l l a r l u  en su - 
totalidad. su conocimiento se amplia debido a las exigencias - 
mismas de las acciones que realiza: aprende e l  sentido y sign& 

Picado de cada uaadde ellas, parque é l  aíuo as quien las r e c  

l i ta ;  admiere además agilidad en base a l a  repctfción de l a s  

mismas, y por áltimo acumula experiencias prspiu y ajeaas prQ 

cipalmente de sus padres, que l e  van a parat- ~1 mayor doni - 
nio de dichas actividades. 

Pasados los dies &los el niño coiienm a &promiar laborer 

que reauieren de f u m a  y resistencia o Ua de clrlcirle y dm1 

sentido de l a  proporcibn. Da antre estas .ctIdQrdem q 
cicmarsa para los varones: e l  manejo de l a  yunta, y el varear o 

cortar l a s  p laatu  parásitas de los Prut@les. Esta 6ltM =ti- 

vidad a c i d  de destresa para desenvolvun arriba de lar &bo- 

les y de hierca para amarrar las reatas, supone en gran riesgo 

debido a que l a  altura de los mismo9 fluctúa, entre lor 15 y los 
30 metros. Para las niffas las actividades ea las qua me iniciui 

SORI e l  cocinar los r;limenton y darles sash; adembir, l a  dirtrf 
buci6n del gaste Pamiliar,  l a  compra y seleccibn de 18s vemlu - 
ras y hartalisas en e l  mercado, en donde tub%bi aprende a re - 
gate8r. 

Por última, una característic8 de esta etapa es que el he- 

cha de ir asumiendo responsabilidades coloca a l  niño indhena, 
cas i  adolescente ante l a  situacibn de sobreponerse y aguantu' 

l a  dureca y e l  fastidio del trabajo coibc) SOR las j o r n d u  pro - 
iongadas y constantes, l a  rutina y la fatiga. BR l a s  et8Qu u- 

teriores han habido ya una representacibn & estas exigencias, 

pero en dsta, se muestra más fuerte, ya we se delegan keas o 



se establecen situaciones de C ~ ~ p e r a C i h  W e  a igm 
ritmo y caoacidad de trabajo Par parte del hpk. Un e j d q l 9  U0 

esto es bl  caso del infante tlue durante todo e l  día pasa mplq 

tanda las matas de mda que se doblaa e se drr.nc.n a l  realisar 

l a  escarda# o e l  echar l a  semilla durante %a siaabra, o hacar 

ci*tO - 

l as  tortil las antes de m e  l a  masa se acde. Sa esta dapt.cib., 

l a  autoridad y l a  motivacih,, 
hijos juega un papel importante, y estas sm mpestrra de diversas 
maneras, según e l  carácter y temperamento de les mismos. -a 

ocasi8q e l  presidente auP1cip.á cam jefe de P d l i a  e j s ip lU i -  

c a k  este proceso, con e l  de raam8.r los IILi'rte8 y a c o s t t m b q  
los a l  trabajo de la yunta, 1111 e l  sentido da que b a a  que 8c - 
tug? con firmesa y tina para logrrr que l a  v i t a l i dd  ("ictos") 

y fuerza de sus hijos l a  avlllcarui a l  trabajo( y erpeciPicaba 

e1 dtodo diciendo que no 

de irlos guiasdo acostumbrm&@ " h 8 b l ~ o l e E  , a@.rrldales 

e l  rod0 y ñacidrsdolos a l  rOao de los indies fuertesa. 

una escena de l o  anterior es l a  sigdarte: aáeatras don O 

S o h  conducla l a  yunta, su hijo T d s  de 10 do80 iba a t r h  de 

41 tirando l a  semilla de Prijol.  Este d l t a  llevaba 

a l a  cintura una rama saca de huirache que a l  .rraotrarla ea - 
brSa de tierra l a  seailla, y ade est8 unera, wit- que l a  COI 

mierp los pájaros antes de crecer. La sieabra l a  habhn eunpet~ 

do poruue e l  dga anterior había llovida Ptrerte y querfu amo - 
vsdhar l a  mas posible l a  hunieuad, a h  importar que l a  tierra eo 

tuviera más mojada me l o  aco!stumbr.do. Esto hacla mSs d i f ic i l  

e l  trabajo y auien d s  l o  resinti6 fue Tomás. .1 que se l e  for- 

maron bolsas de lodo en l a  rama seca que arraStr8ba# l o  m e  l a  
hacfan m4s pesada, y debido a e l lo  se l e  dificultab8 a h  e l  c e  

p.StC de &OS )*Os had8  SUS 

cuestlbn de gritos y go%-, sino 



minar entre e l  lado. Como su Padre veía  aue se atrazaba 10 em - 
pez6 a a m a r ,  hasta m e  llegd un momento en 91 cue Tnaas comen 

26 a llorar. Su padre l o  rega56 diciéndole oue e l  año anterior 

no habfa actuado asf y e l  nino l e  contest6 que ya no bodla con 

l a  rama. Nosotros nos dimos cuenta del lodo que se había junta- 

do en l a  rama, l a  uuit6, l a  sacudid y nuevamente se l a  ñmarrh 

don Jose a su hijo. En e l  transcurso del dfa tuvo m e  sacudir 

l a  rama varias veces a petición de su hija. 

T ra s  escenas de esta misma etapa sons e l  padre que anima 

a su hija de 10 años a aue lleve l a  yunta un rato y l e  da ins - 
truccimes üe cómo guiar a los bueyes, etc., a l  aRo siguiente 

ya l o  deje un rato solo con l a  yunta, dentras 61, e 1s sombra 

de un árbol se dispuso a comer: des~uks, se- l o s  progresos de 

su hijo l o  deja a ratos con l a  yunta en l a  escarda, en donde es 

necesario sacar las rayas derechas porque s i  no, con e l  arado 

se arrancan l a s  plantas de maís me hay a cada lada del surco; 

"e l  orgullo de un indio es sacar sus rayas derechas". (1) Al -- 
tiempo m e  aprende a conducir l a  yunta, aprende a unsirla y a 

dejar " a l  punto e l  arado" y en algunos casos, a fabricar l es  - 
piezas de madera de encino me  l o  componen. los treee aPlos e l  

muchacho ya puede manejar l a  yunta, sin embargo, adn no resiste 

una jornada completa. 

dtro caso, es e l  de l a  madre que desde los siete años pone 
a su hija a m e  pele un poco de nuez para hacer mole, cuando -- 
bsta ha acabado su tarea, l a  madre revisa e l  trabajo para ver 

s i  lo hizn bien, es decir, s i  dasprendiñ de l a  cáscara toda l a  

al?imdra. Postcriornente, conPorme l a  hi ja  va creciendo, l a  ta- 

rea va siendo mayor. a los  once años l a  hi ja  Dela nuez a l a  - 
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misma velocidad me  su madre, y Con frecuencia en corto tiempo 
l a  llega a superar, debido a aue puede desarrollar mayor habi- 

lidad en 9us dedos. E l  tiempo de trabajo de l a  niña va aments 
do también conforme va creciendo, debido a e l lo  su aporte en -- 
trabajo va siendo mayor. 

4.- Inicio de l a  participacibin adulta: 

Esta etapa marca e l  comienzo de l a  vida adulta. E l  nucha - 
cho indfgena amend66 l a s  labores que desarrolla su padre 0 su 
madre, y aunme a h  l e  fa l te  l?uerza y mayor experiencia, est& 

en l a  posibilidad de realizarlas par st mismo. 

~1 muchacho tacuate a losi 14 anas puede encargarse del cur 
tivo de un predio agrícola y ¿le hecho as1 l o  han hecho cuando 

emigra su padre con hambres dc Zacatepec. Tnmbib pueden menel? 

narsc l os  casos Precuentes de muchachos que a esta misma edad 

recibieron su primer salar io CORO peones de io8 caciques. Las 

muchachas a esta 4.d realisan igual que sus maáres, la mayorfa 
de l a s  labores del h0g.r. del camp y de las huertas, en las sue 

6sta participa. 

En Zacatepec, un mchacba y una niuchrcha de 14 años red - 
ben e l  salario que recibe un rdulto. de acuerdo a su sex& En 

esta etapa, sin embargo, aan oiaedan cosas que amender para do- 

minar e l  oficio. 81 muchacho piede hacerse cargo, con l a  ayuda 
de uno o dos hermanos menores, del cultivo de 4 maauilas de mafz; 

(1) sin embargo, e l  tiemeo de ciuracibn de l a  jornada de trabajo 
es menor a l a  de un adulto debido a que adn no pasee toda l a  -- 
(I) Refrhn popular. 
(1) Waquila a 5 Kgs. de maiz. 



fuerza de éste y l a  destreza que dan los dios. Adeds d a w  p~ 
see l a  experiencia para saber can precisl6n e l  iiiorcarto de -8 - 
i izar las tareas del ciclo agrícola partlculmamte l a  s í a b r a  

y l a  cosechaD A h  falta calcular cantiduies y tare sa t ído  de 

praparclb, por ejemple l a  cantidad de semilla de UI cultivo U 

otra para asegur8r e l  auto-abasto, 1. mjoF 8m-a de coutrub 
las represas para las huertas, las cuales rimma p-8 *.rex' 18 

tierra que arrastra e l  agua que b a a  d. 18 s i m a  an l a  &poca de 

lluvias . 
A 1a1EUCh8Ch8 le fat8 rdsi tae 01 C O l l O C i d ~ t O  y 1. .X - 

perioncia para 188oIIh bien l a  c~mid8 y prc8 I..tSr.IPI U Uirrn 

del gasto P.ai1i.r. Bstos colacinirtes u .prri..ad.i COILtewma sa 
hace completupemte c-0 de l a s  actividades. La aQerfeacá8 dm 

los padres es importante ea este d a n i o  del oPicío. En realldad 

e l  daSiri0 da este 6ltbW 10 t-8, y8 qUe Q8 . x P g & U a t U d O  

cada que se ejercita y de acuardo a las resultados se va #jo - 
rutdot como sucede con ]La educaciba que recibe el ai% l a  cual 
se b u a  en un proceso de observacíb. y e x $ m r i m t . c i b r D  

Bntre los diem y seís y los díscíocb años de a d d  los hg! 
breo y aujeres 8premd.a el domído sufícíeate de las .ctívíd.des 
que realism. hcn esta edad su r e l r í h  cor l a  unidad es igual a 1 

l a  de un adulto. Cartindu prrticipurdo ea la8 trreas PmnSlims 
y el producto de su trabajo es manejado CORO u 8  unidad pma IC 

tisfmer las iecesidader famíliares. S i n  anbargo, los ingresos 

que obtiene de su tr-0 coil0 asalariado ya no sua mriejdor por 

e l  padre o l a  madre, cdao sucedía hasta los catorce dar, síno 

los maneja inclividualmentei s in  anbrrgo, d8 una parte de l  rim 
para los g8stos de1 hogar. Esta parte es Vmi8blO y est& supedí- 
tad. a l a s  necesidades Pamilirres y a 18 urgOncia con que éstas 
se presentan. Cuando no se da esta es me ya se cad.  
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6.- Pedagogta de l a  educacibn c u p o l n a  indígena 

En e l  broceno de educacidr descrita anteriormente u L. - 
i l an  mencionados rasgos caracterfsticor de la pedagogía tatmato 

que ahora enumeramos de l a  siguieate manera3 

1.- ES activa: sa eafoca a la producciQ y se redasa .I la p q  
duccibn . 

2.- Progresivar 8e comienta 'por conocer l o  *ice y general y 

por intervenir en acciomes siiples. Posteriarreato w va - 
integrando eoaochlent08 d s  complejos y rariaituba su ~QPI 

gen de acclbn hurta desarrollar todo -10 que rea1i.a un 
adulto. 

5.- kdapt.dir Bsta de acuerdo a l a 8  caractor~stiem do odd, do 

desarrolla físico y de canocimientes que time 01 níño. 

aa Pelacibn que ab8rca mlchos tirlfter da l a  Oidi de ambos# 
io  que pasibilít8 p1 COmCIcliriato m h  Caploto lor - 
mis~cos, una accibir educativa adaptada las c.rrCtarLaticu 
del niño, y u. mayor entcmá%~iaPo.  Entre pa6s-e MJo 80 04 
tablecen otro t i p  de relrime8, como son las  de &octo, - 
que rebasan a las que se establecer em l a  rcih adrcatíva y 

pueden Pavoracer una naybr eficlancia de la misma ya u. p q  

que se da t ~ t a  nmyor motivaciba de e s ,  nl. priencla, & 
interés, etc. 

4.- Personalisadar !Sntre el patbe y 01 U je  bry do n d i e  PI 

3.- Iisdactivas Se basa en la ~observacih, experimmtrfh y coa- 

mobacibn. E l  nína no es lulb agente p l a i w ,  sino actúa sobe 

l a  naturales. y comprueba los resultados de su acsi6n. A- 

de a ser *cwios6* da l a s  Penbmenos natur.les corn las que - 
convive . 

6.- Se orienta a l a  trmsformtriba del medio ambiente con e1 que 



convive y actba. La educación persigue hacerlo un productor apto 

para transformar su medio y de 61 obtener los medios de vida pa- 

ra  subsistir y reproducirse. 

7.- Se funda en l a  cooperacihn. La accibn educativa se realiza 

en e l  marco de una Instituclh social que es l a  unidad de -- 
producciOn, que tienen como base las relaciones de coopera - 
c i h .  

En e l  proceso educativo, l a  presencia dei adulto en un prin 

c i ~ i a  es definitiva8 sin embargo, a medida me  e l  niño va pudien 

do desarrollar las acciones para las que se l e  prepara, depende 

menos de éi y pasa a ser un miembro más que colabora y se lnte - 
gra a l  trabaja familiar de acuerdo a los conocimientos que posee 

y a las habilidades que ha podido desarrollar$ no es permanente- 

mente niño, ademas no se establecen entre e l  adulto y e l  niño 12 

tos de dependencia sino por e l  contraria se da seguridad e inde 

peadencia a este 6 l t im:  una vea que puede desarrollar l a s  accQ 

nes, se l e  responsablliea EN LA REALiZACION de Las miiuit.s, pues- 
to Que para el las se l e  ha preparsdo. 

Algo seinejutto, en relacibn a La independencia susede ea e l  

desarrollo del niño cuando su aprendizaje est& dado principal - 
mente por l a  f m i l l a  y despuh va pudiendo integrar conocimientos 

y desarrollar habilidades en e l  contacto con otras personas de l a  

localidad y fuera de ella. 

E1 adulto, por otra  parte, en e l  proceso de educación es un 
agente activo que a l a  par que trabaja, enseña a l  nino y l e  co - 
m i c a  e l  fruto de su experiencia, puesta a prueba a l o  largo de 

su carrera de productor. 
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Al igual m e  l a  educacih, e l  analisis de l  trabajo infan - 
t i l  ma puede separarse del mawco social en e l  que se dar l a  un2 
dad de producci6n camesina. P9r ta l  r a z h ,  teniendo en cuenta 

este marco abordarenos e l  tema. 

1.- Aspectos Qeneralest 

De acuerdo a l o  expuesto en e l  ap8rLado de educación para 

ser campesino) e l  kiflo coaienca a ser iinport.nt@ para e l  desa - 
r ro l lo  de l a s  actividades familiares, desde e l  momento en que 

participa ea el las coa accianes sencillas. Este comienzo no de- 

pende directamente de l a  edad, sisa m&s bien de las  necesidades 

de mano de obra de l a  unidad de produccibn, ya que es variable 

e l  nomeata en que se inicia d:lcha participacibn. Esto se adviey 

te  en l a  comparacibr de las dades  de los nayores con respecto 

a las m o r e s ;  los primeros sen por l o  general d s  tempranmen- 

te in iciados que los SegundQS,, aunque existe un periodo en que 

esta etapa se lleva a c8b .  por otra parte, el inicie y desarro- 

l l o  de una actividad o de otra est& dado por l a  orgurizacibn in- 

terna de trabajo de l a  unidad familiar, l a  cual en base a sub do 

mandas distribuye a sus miembrosi sin embargo, todos llegan a -- 
deserpeñ8r todas l a s  actividades desrrrelhdas por l a  familia. 

LO anterior explica e l  que algunos aierabros desarrollen más 
tudi lmnte  unas actividaties que otras, O bien que se especiali- 

cen en la rea l i zac ih  de alguna o algunas. 

Debido a l a  variedad de actividades existentes por l a  pre - 
sencia, principalmente de un gran número de cultivas agrlcolas y 

silvlcolas. y debida a l a  estructura particular de l a s  uniüades 

de producciba -famiifas nucleares-, los  miembros del sexo mascu- 

lino, como los del Pemenino intervienen tanto en actividades pro 
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ductiVaS, como en las no productivas y ademh en e l  trabaJ. as5 

lariado. 

E l  trabajo intantil adquiere gran iiparturcia, debido a que 

hace posible l a  diversif icacih de actividades y con e118 &umen- 
ta  l a  capacidad productiva y e l  mato de ingresos, car l o  que se 
satirrfacen las necesidades. 

2.- e r ~  del trabale de l a s s  d. - 
4vSi i ib  

La organieacibn del trabaja en las unidades de prodrcciba 

se caracterira por su flexibilidad ante las circur+tcias s i r -  
pre cambiantes qw presenta e l  grupo dt- 8 &e 1-p de .p p*- 

ríodo de existencia. 

Priniero ea l a  pareja l a  WE sm eaearga de des&rrolUs e l l a  

misma, las actividades productivas. 

La iaiJer, por l o  genera, adeinlr de realisar l as  tareas del 

hogar y e l  cuidado de los 8nlir8les dorn6sticor. intamriano em l a s  

labores del caapo, de l a  huert8, si 18 ps.er, y en ocuioaes - 
par l a s  tardes teje l a  ropa de l a  Panilia o prodrrco artesd8. 

E l  hombre combina l a  actividad agrtcoi8 y e l  tr8baje en la huer- 
ta con el t raba0 asalar ido y con e l  cuiddo del g a n a ,  s i  le 
tiene. A medida que nacen los hijos, l a  muja carierasa a partiel; 
par menos en las tareas agrlcolas y SOR los hijos MY~TOS varoaes 

preferenteme-, quienes l a  van supliendo; sin anbargo, sigue reg 
lizando las actividades del hogar, e l  cuidado de los a d u l e s  de- 

mbstícos, colaborando en l a  huerta y en el telar; las n i ñ u  ayu - 
dan prehrentemente a l a  madre y participan en las  likrw a& - 
colas sólo en aaueiias actividades que requieren de maya@ curti - 
dad de mano de obra y los varones son insuficientes COI0 es pOT 

ejemplo l a  pizca, e l  deshierbe, e l  trasplurte de hortali&&,etc. 
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A medida me los hijas van pudiendo desarrollar nayor &em de 

actividades y aumentando sus sendiaientos en 18 reaXls.ci6n de 
las mismas. La organizacidn familiar del trabajo se va .daptu- 

da a esta circunstancia y va Integrando a sus miembros em la re3 
lit.ci8m de l a s  tareas que Puedan besempellrry do est8 se 
aumenta l a  capacidad productiva de l a  unidd y a l  p e a  puede - 
swbrír &edS de -8 ='yiuit8# en 1 U  Id--, O w S . 8  

cultivo,de &agüe en e l  cicfo de hváaru que pwb. u el de - 
Prijo1.0 e l  de tabace C r i O l l O ,  0 U- rmt8 1pI. beta, 
t a  el & e o  de cabegas bo ovejas, etc. U w e ,  col a l  erabajo 

de los  hljos t r ib lh  incraimemita l a  praduccibn y los ingrísor qme 

puede amtar ,  nuentando e l  n k a  da animales d d s t l c a r  pues- 
to que se encuentra COIN más semi118 debida aX maento de pastura 

en la producc16a 8gr%co&&, también mede ruPant8r l a  confocelbr 
arterural puerta true tiene a sus hijos que l e  ayudan, o bias 1.- 
va y planspa wajencP, O manda a su hijo o hija a qwa venda o. la 
plaza los frutes, ctc. 

Cuuida 8 l g b  micrh.0 se tinrParu y dej8 de tr8baj.j. t-a& 

mente, o bien cumdo algwr0 StPe 8 Ritla o mígra a Estdos Uiri - 
unidad; Qsta, tiese que daptcrrse y r0díPic.r su arg.*is.cíbr - 
i n t w  ya sea para UiUrirriir m itvel de producclb. o la - 
tensificar e l  traba0 de todosi sua iieRürer. íncluyentlo a lor 
?ios,'en vistas a suplir l a  ausencia del &embra. Una estrategia 

puede ser tunbih l a  de recurrir a l  traba0 asalariada, denen - 
diendo de si se tieneu l a s  medios econdmicos para pagm el s a -  
rio, y s i  Qsto contribuye a mantener e l  nivel de activid.des de 

los miembros productiw, de l a  unidad, obteniéndase af nayores 
ingresas me permite e l  pago d e l  s81aria del Jornalero y el 1.11- 
tenlmiento, aunoue con cierta dismlnuci6n, del nivel de bienas - 

dos a trabajar, O bis, CUmdO de separa dePiritívamente de la 



tar oue se ten ía  anteriormente. 

Ahora bien, a l o  largo de l a  existencia de l a  unidad cam - 
pesima, l a  capacidad de trabajo de los rriflos tiene como carac - 
terht ica  e l  que proaresiv- es mayor debido a su desarro - 
110 f ís ico yaal incremento de su conocimiento y habilidades pa- 

r a  desmpeñar las actividades que realiza l a  unidad. Sin embar- 

go, su aport8cibir es inportante desde e l  aoaento en que comlen- 
da a re8iizrr las prhaeras Lcciones seneillas. Esto se debe a 

me l a  organizacibn da trabajo de l a  unidad miuiaiza estor apof 

tes. Esto ditimo, l o  realiza siguiendo tres estrategias en l a  

divioibn tbcnica del trlb8jOr 

1) Fraccionar e l  desrnrollo de una actividad en paoas sfm- 
ples de tal manera que e l  niño o los ninos puedan realizar a l  - 
gunos de ellos en contpaflSa de un adulto, qd-en se encarga de - 
los me exigen mayor destreca y fuerza P f s i c a ,  logrando así, un 
aumento en Ins resultados finales. Un ejemplo que muestra con 

claridad esta estrategia es e l  sig~ientei  Antonio de siete años 

y Roberto de cinco, ayudaron a su padre en e l  carte de leña, -- 
desde las !5aW a lar loa00 de l a  mafiura. Mientras e l  p e e  l a  - 
cortaba, Antonio y Roberto l a  amontonaban y la aaiarrabam en na- 

nojan pequeños y en tres partes. (1) Entre los tres lograron - 
reunir una carga. Un cortador we trabajab. a l a  par que ellos y 

en e l  mismo lapso de tiempo cortb y u a r r b  menos. 

Otros ejemplos de esta estrategia est Jacinto de siete a - 
ños que ayuda en l a  ordeña a su padre que trabaja en e l  g8nado 

del cacique. arrimando a cada vaca, su respectivo becerro antes 

de  sem ordeñadas con e l  Pin de que *bajenw l a  leche. Desputh re- 
t i ra  a l  becerro y lo  amarra, mientras su padre ordeña l a  vaca y 
7X) La lefla a l  menudeo se vende en manojos a l  pie  de carretera 

Putla-Pinotepa. 



l o  suelta una vez w e  ha terminado, y se dimone a vaciar l a  15 

che en un recipiente, Para después traer l a  siguiente vaca. Ja- 
cinto mientras tanto va por e l  siguiente becerro y efectds l a  - 
a iua  operacih. Entre padre e hijo coordinados terminan, mas 

pronto y con menos esfuerto para e l  primero que das años antes 

tenla que hacer rolo l a  ordeiiia. 

otro ejemplo es e l  de X i d a  de siete anos que mientras su 

p e e  corta tunas y su madre y dos de sus herrarnos de nueve y 

once años respectivaamaate con un cuchillo cada uno, quitan las 

espinas, 011. se encarga de l.lev8rles a éstos diitiaos los cana2 

tos con las tunas que su padre va cortando. t o  actividad de U.- 

ría oarmite que l a  madre y su hermano permanescan sentados en 

e l  petate de la casa realizando una actividad para l a  que Miboo 

son diestrosi mientras e l  padre, en e l  corral, va de noplit en 

nopal cortando l a  fruta. Adeds, U a r h  entre un viaje y otro (ti 
yuda a su padre recogiendo del suelo algunas turas que dste de- 

j a  cuando e l  canasto l e  queda lejos. La actividad do Uaría es 
importante parque .6i cuando 4)s solo un paso simple entre e l  - 
car ta  tunas y pe l a r l a s ,  permite que cada miembro se especiali- 

cc en una actividad y rinda al. má%imo en ella, con l o  que au - 
menta l a  productividad de todo e l  cmjunta. 

%ros ejemplos coaunes soln e l  de l a  nifia que a r r i m a  l a  le- 

&-AI “tlecuii” (Pogbn) mientras su madre hace las tortil las, o 

cuando pone a remojar l a  ropa que esta última ha de lavar, o - 
bien poniendo a secar algunas (de las prendas que su madre ha - 
terminado de lavar. Además pueden mencionarse tmbi6nr acercar 

a1 adulto Instrumentos o herramientas de trabajo, abrir l a  pueE 

ta del carral mientras e l  padro arrea a los animales, etc. 

En esta estrategia e l  niño independientemente de que tenga 
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cinco o catorce &los. actúa como un colaboracior del aQulto, &u - 
mentando los resultados de l a  actividad que éste dirige. 

2b). Del conjunto de actividades que realira l a  unidad se 

designan a los niños indfgenas aquellas que por su edd, dentre- 

za y conocimiento puede desempañar. L s t u  actividades el .iflo 

las realiza por sa mismo sin l a  direccidr del adulto y par tanto 

suple e l  trab8jo de éste. La participad8n efectiva 6eZ Wmte 

es mcho nayor a 1. utterlor estrategia, debkdo 8 que so. N s U -  

rados se equipmu a los de un adulto, que es quien p u b  a der- 
peKw aquellas acciones que exigen de acryo~ herma firica y ha - 

Estas .ctivid.des puedes des.erpe!i.roe durante toda wna jar- 
bllidad. 

nada de trabajo, o solo durante parte de ella. Algunos a j ~ L o s  
de estas actividades son l as  siguientes; Jose de nieta -8 a 

las 7 A. M. se V. a l  potrero por las vacu  de1 p a t r b  de su p.- 

pa, mientras su padre corta lu tunas y su madre las pela (des- 
prende las espinas). Las tunas tienen que tenerlas l i s t u  8 l u  
11 de l a  nulIua que es l a  hora en que pasan los compradani, qua 

las llevan a vender 8 Putla o Pinotepa. A las Us30 A.X. Joeb re- 
gres6 COR las vacas y ayuda a su padre a ordeñarlas. nilmtras su 

m a d r e  contiadi en su n i s u  actividad. Una vea terminad8 l a  afde- 

fl8 e l  padre sigue cartmdo limones y Jos(0, Junto con .u mdra. 
se pone empacarloo. Despubs de terminar e1 corte, e l  pulre, &- 

md8 tmbidn a desespinar. 

d l. &io anterior, cuuido José a b  no podía arriar las vacas 

hasta l a  casa, e l  padre tenia que ir por ellas. Esto tr8á8 cOIll0 

reruitaüv el que sus padres tentan que levantarse ma5 t e m o  

y e l  que em ocasiones se quedaran agunos linores sin cortar. 

Qtra ejemplo eo e l  de Santiago de mew años we awda a 
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su padre durante e1 período de siembra, tiranüo &a Sed118 ea - 
e l  surco, miemtras este último va ads lute  coa la m t a .  

C u e  de Juu. 

El 8fl0 UitWi- SU padre oCU@ de u1I P-8 rOali8- 81 
trabajo, clue ahora Puede hacer 88ntiago. T u b i h  S u t i a 9 0  -8 

ea l a  escaráa, replantanda 18s i a t u  que se arranc8bu o d o b l t  

bam a1 bar vuelta su paüre com a l  aralo. Un &O uterier la UI 

dre de Santiago ara Aa que hdda re81i88do est& actividad. Otra 
actividad se le eacomierda a l  nine que es de 1ocrliz.c les pa - 
so8 de hormigasdrrriexu p8ra echarles veiemo a rescar les m - 
tros necesarios para encontrar e l  ride. _ - -  

Hay t m b i k  Otras actividades e#l We 10% d R 0 ,  @UplU  8 10s 

adultos y sons dar de comer a los UIi18leS, llevarlos 8 kklT 8- 

gua y pastorearlos. T8abih rc:tivfd.des S.r%llu C.YI Usvrr 
a i  padre l a  coaida hasta e1 paitrere doide trabrja y ham mancia - 
das. Ea e l  imgrir 1. participacibn de 18s aMu se lleva a cabo 
en actividades comes mar, trapear, sacudir, t c l ~ t m a r ,  pl.rch.r, 

remendar, cuidar 8 los hernadtas pequeñas, aterder a lo* uciaa- 
les domésticos, etc. Veasa al cu.dra Ne. 1 em qua se -u 18s 
acciones que realism los niñor y l a  edad .d que puedan da- 

RmlaS bier. 

7.2.. La tercera estrategia utilisad8 por 18 unidaá de prodtrccih 

para aprovechrr y maxiairar a1 trabajo infantil, es l a  que se rs 
Piere a su participacien ea las  tareas di f fc i les .  ün éstas se - 
pretende que e l  niño actúe por SI mismo y de esta maera los IY- 

sultados de su acción vayan sit?ndo progresivamente naymres coa - 
forme adquiere mayar habilidad,, conociiniaatos y 8. áes8rro118 f& 

sicamente. No es solamente un perhdo de eBUeñ&bza, sin0 que ac- 
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tile y aumenta l a  actividad productiva de l a  unidad, y conforme 

más realiza l a s  acciones va pudiendo desarrsllarlas mejor y prz 

ducir más. 

On ejemplo de esta estrategia es e l  caso de Marcos, que a 

partir da los siete años cosienz6 a rozar e l  monte y a cortar aA 
f a l f a  durante todos los dias de l a  senana en las tierras de los 

mestizos. A los ocho &les, Marcos cortaba 100 manojos; a los 10 

añosi XXi y a los trece $00, igul que su padre, aunque en un po 

co mdis de tiempo. Otros ejemplos pueden observarse en e l  cuadro 

NO. 1. 

La aplicaclh y desarrollo de las tres estrategias enplea- 

das por los taaates sbio e5 posible entenderla en e l  marco de 

las relaciones socio-económicas que mantiene cow unidad de pro 

duccien campesina, en l a  cual sus miembros trabajan conjuntuaeE 
te para satisfacer sus necesidades y se- e1 grado de mticu - 
lacien con e l  mercado. 

Las estrategias son aplicadas variablemente por l a  unidad 

de praduccidn campesina, en l a  cual sus miembros tr.)).jan can - 
juntamente para satisPacar sus necesidades o para aportar a l  -- 
mercado con€orne p o d e ~ ~ ~ ~  ver en las Pases del cuadro No. 1 (.) 

Las estrategias son aplicadas variableatente por l a  unidad 
de acueirdo a l  tanrlla y composicibn (edad y sexo) de la alsma y 

de .cuerdo a sus misnu necesidades de trabajo. Debido a ellos 
existen d l t i p l e r  combinaciones que varían de una Pvnília a o- 

tra. 

( . I  los referimos a l  cuadro de Angel Palerm. 
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QfAmI>Ik>. L 

 PI^? ACTIVIDAD Y POR EDAD 

Darci6n a la de un adnlttr (n). 



707 

- 0  D'3L 3100 1NDIGZ:FIA - 
&S Inicio del anrendizaje activo y 

U =  Fealiza l a  actividad. 

10% Actividad del niño en igual pro 

I I I A \  I 1 H H Deshlerbe I I I 

I I 

id. CCI san Juan Copaia. Region mimi. INI. 



208 

PI 

H M 

E D A D  

sexo ACTIVKDAD 4 5 6 7 ’ 8 9 1 U  $1 12 13 14 15 
I 

1 I ’  

I 
H ’ Plantar hZ-1 I ; j  , 

1 taiiaes , A I  LOO I 

1 mes 
mebrar 

“Pelar’ I 

I I 

nuer 1 I A loo 

we% , A I  60 100 I 

I 



2 03 

B D A D  

I I I 



110 

E D A D  

(u) El procedimiento que ssgriinos para medir l o s  .postes de trabajo 
del niqo h e  e l  siguiente!: ReUis.nior entrevistu con padres de 
Punilia de los albergues escolares de Zacatepec, San Uiguel. Co- 

y 
10s diea y seis &os de edad. La edad de los padres se encontrz 
ba entre los  35 y los 50 .Ros de edad. A cada URO dc las padres 
y en algunos casos tmblh a herwios mayores de l ü  d o s  de e - 
dad, les preguntamos que (de acuerdo a ka que ellos hadan ,  c u 4  
to hadan sus hijas a hermanor en una escala de LOO. Para esta- 
blecer con aayw preciribm l a  proPorcfC)n, cont&b.aos las  cuiti- 

pal* y san AgUraUmayut20 aiie tenlui hijos mtre 10s cuatro 
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dades oue ambos hacían, por ejemplo: nhero de surcos, manojos, 
canastos, medidas, etc. En todos los casos los padres tenfan va 
rios hijos l o  que nos permit16 establecer, de acuerdo a l a  edad 
de cada uno de ellos, los avances y aportes we ellos realiza - 

La importmcia de este cuadro reside, no en e l  hecho de es 
tablecer sedias en los aportes del trabajo inPanti1, sino en - 
mostrar e l  proceso de integracibn del niño en las  tareas fmi - 
l i l r e s  y dar  Un8 idea clara de l a  cantidad de trabajo que puede 
desarol lar sefin e l  tiempo en que fue iniciado y cbmo se enfa- 
tia6 l o  explotacibn de manera prePerencial en l a  poblacibn in - 
f anti1 indígena. 

baa. 

8 .- Trabajo Infantil Asalariado. 

Hemos auerido tratar por separado e l  trabajo asalariado de 

los niños, porque considerunes que es importante eSt8bleCer es- 
ta  distincidn analítica. De hecho el trabajo infantil puede di- 

ferenciarse en trabajo en l a  unidad de producci6u y trabajo a - 
salariado, debido a las relaclones de producci6n que se estable 

ceno E l  hacer esta d i s t inc ib  va a permitir entender que exists 

una explotaci6n del trabajo infantil por parte del sector c8pi- 

talista que sc realiza de dos Parmas; áa que se establece sobre 

toda 18 unidad en l a  que e l  rifie participa cona preductor y l a  

que se realiza directmente a trav(5s de l a  venta de su fUerza 

de trabajo. 

Esta forma de explotación, s e  mo~traretaoe adis adelante, 

se desarrolla en mayor proporcibn, que con los adultos, debido 

a que SUI aportes efectivos de trabajo no san tomados en cuenta, 
se desvaiorizuyyoa pagan dis bajo. 

Ai. igual que los padres, e l  trabajo asalariado infantil -- 
forma parte de l a s  actividades econ6micas que realiza l a  unidad 
de produccibn para complementar los ingresas necesarios que sa- 

tisfagan sus necesidades y m e  como productores no logrartreu - 
nir . 
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Los niños trabajan PrePerentemente en 18 unid&d de prudtrc- 

cidn antes de trabajar como jornaleros, debido a que e8.a t r a  - 
vés de La organizaci6n familiar del trabajo coa0 se logra pudo 

mizar su participacibr y debido a QUO 18 p-8 que reciban CORO 

asalariados es mucho menor 41 l a  de un dulto.  S l  tr8b.j. ualr 
riado infantil se desenpella principalmente ontre los  9 y los 13 

años. Es en esta edad cuando puedan realizar a~Ci01108 poo: o l  - 
mismos y saben cbmo desampe?larlu. Quienes les cantratw se be- 

nefician de los conocimientos y h8bilidade8 quo baa adqu&ido 

los dRos sin que esto les X’epMSOmte co8to alguno. 

E l  tcab.30 d.1 A n o  t8C!Uate SO de8UTO%f. .qWllU t a  - 
reas, que por su edad y expcrienci. puede dosu~a11.r. Sstas, 

pueden ser suplieado en parte o totalmente e1 tr8b.j. do YI 8 - 
dulto dumta  U 8  jornada da trabajo, COpK> 18 sieak.., 81 des - 
hierba, e l  l evu te  de plurtis en 18 escarda, l a  cosacb. d. mí%, 
frijol y calabasa, e l  pastoree y diversu tareas de1 hogar cuy 
do l a  aue tr&b.j8 es una aiñaa o bien, a destajo, reali~IIL4O ts 
feas en que alColt8 una pa t e  de l a  probuctívid.6 dm1 -to e2 
no la pela de toa., l a  pela de aues, l a  pizca de c&&, otc. 

Además de la explotacib~n PrefOreACial que reciba el irrdi - 
gena, a l  infante ne l e  sobe explota. Ba Zacatepec e l  saur io  
que recibe UIL &%O O U18 8 m D  pOr W8 j-8 de tr8b.30 S. ti- 

j a  por su edad y ao por e l  trabajo efectivo qw realisa em re - 
lacidn a l  de un adulto. POI? tsjesiplo un ri f f0 de nueve .Roa que 

participa en l a  siembra tirando l a  semilla recibe un bel sa 
lar io  de un adulto8 a los diez y once años obtiene entre un 60 

y 70% del salar io de ua adul1:o por desempenar l a  m i s m a  activi - 
dad, a los doce y t rwe  8ñas recibe un 60 y un 90% y Pinalneata 

a l o s  catorce años por desarrollar esta m í s u  act ividd obtiene 
e l  mismo s a l a r i o  de un adulto. Igual que em la si8mbr8 macede - 



con e l  levante de plantas, en l a  escarda, l a  apllcacidn c’c i n  - 
secticidas, e l  deshfwbe y l a  cosecha. Sn estas dss dltimas ac- 

tividades, l a  nroductividad del trabajo in€antil es m&s o memos 

proporcionai a l  salario que recibe considerando l a  productivi - 
dad y e l  salario de un adulta (ver cuadro No. 1). Sin embargo, 

aún cuando e l  ni46 llegue a tener mayor experiencia y destreza 

OUP e l  codn  de niflos de su edad y por e l lo  sea mayor su produs 

tividad, esto por regla generai, no repercute en un awnento da 

salario. 

SALARIO INFMITEL I 
i p m  UNA JOKNADA DE W a O  ( 1987 ) 

Ed8d (afloo) I 8 - 9  

Salario (6) + I  
$ 1,000.00 

I 10 - 11 2,000.00 I 
12 - 3.3 

14 

3,000.00 

3,500- 00 

+ E l  salario de un adulto es de S 3.500.00 

Es donde se advierte un8 mayor explotacibn del tr8bajO in- 

fantil, en aquellas actividades mi que el niño trab8ja a desta- 

jo, las cuales por l o  general son más m a l  ~ent~nerad8S. En gene- 
ral las  actividades que realizan los  niñas y l a s  nujeres son -- 
las  más mal remuneradas de l a  localidad. Dentro de estas acti - 
vidades cabe mencionar: l a  pela de l a  nuez, en l a  cual, una mu- 
j e r  habll trabajando ocho horas diarias logra 1/3 parte del sa- 
lar lo  de un varh .  En l a  pizca del cafc! obtiene salarios varia- 
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bles segdn se trate del primero o segunda corto, o de 018 pepe- 

naa que consiste en recoger-el caPé que ha caído .]L suelo; - - 
promedioi por estas actividades l a  mujer obtiene un 4OjC dol ma O 

lar ío  de un hombre ea una damada de tr-0 (10. k. antmio - 
res actividades san por 1 d e a e r a l  realisadas paw 4- y ii- 

Boo; los varones participan ea el las sdlo en casos de escama O 

de trab.jo. 

In particular e l  trabajo P e a l ,  UA infantil e -to, - 
es por l o  gene& cotíeado a& bajo, por ejsrplor l a s  airrim - 
p S e n t 8  gana diartamente por l2 boras de trabaje 8 POtOOO.OO( 
una empleada de tart i l ler fa  1par I boras 6. tr-o gam dimi- 
S 2,000.001 l a  telefonista b r l  pueblo gama )or LO ñoru b trc 
bajo % 3,500.00. E l  sueldo dm un varbn on l a  agricultpra 

heras de trabajo es de 8 3,sCM.OO di8riOm (l)* 

tu, gMañ diariamente S 1,000.00, A S  U 8  Q dos COrldU; UU ds 

8 

En el caso del alRo es a& p.Qre o la mdro @on d1sP.u 
del salar io  que recibe y establece con 01 cantr8t.bar la# con - 
Qiciones del mismo ea cuanto 8 sueldo y Jornuí&* tn el cam de 

(1). InPonnacibn obtanida en entrevista. (1987) 
(2). Un desarrollo d s  amplie a cerca de l a  nibordinrik de la 

rntjer en la unidad dOmdStiC8 en base 8 los CandfciomuAes- 
too biaidgicos e impuestos par e l  papel que juega a t .  rg 
praduccibn de l a  especie, puede Verse en Neill8s.aprr. op. 
cit. (1977). Primera parte dol 1íbE-o. 

- 



l a  rmijer, ésta está subordinada a l  marido o a l  padre y pr>r re - 
gla general l a s  ingresos due obtiene por su venta de trabajo -- 
son invertidos en satishcer las necesidades comunes de l a  uni- 

dad y no daapone de l a  libertad para gastar lo en s í  misma, como 

es e l  caso del hombre que s i  l o  desea Duede comprarse un buen - 
scirnbrero, una buena pistola o gastar e l  salario da un día en u- 

na borrachera. 

En general el hombre tiene un nape1 prominente en las deci- 

siones econdmicu de l a  un idd i  81, os quien selecciona e l  al- 

tivo que debe semhaI8Tse y l a  cantidad del mimo, a b  cuando te2 

ga hijos grandes; es adeds quien señala e l  tiempa en que deber 

realizarse l a s  actividades, quien distribuye e l  trabdo, quien 
realiea l a  venta de las productos y quien Pinahaente decido i a  

distribuci6n de tos  ingresos comunes. En ocasiones este papel 

prominente que juega e l  hombre en las decisiones, da pie a una 

apropiacih mayor por parte de éste del trrbqjo coiadn, sin 6m - 
bargo, esto va en detr%mento de l a  continuidad de l a  unidad de 

produccib. que ~ e v a  m i p a l s a n t e  una d s  t.arpr.ura indepen- 

dencia de los j6veaes particularmente de los varones y en una 

menos ayuda de l os  hijos a l  Padre cuando éste ha llegado a la 

vejet. Por l o  genera  estas desigualdades en l a  apropiacibir del 

praducto combi v8n a ser evitadas en vist8s a iaaten- l a  con - 
tinuidad de l a  unidad y de las relaciones da cooperacibn y ayu- 

da, aue f-orman l a  base fundamental para l a  sobrevivencia y VM 

a permitir  a los  padres asegurar su subsistencia en l a  vejec. 

Los benrtficios obtenidos POI el bajo costo del trabdo in- 
fanti l  y femenil repercuten de  manera diferente se@n sea quien 

l o s  contrata. Para l a  empresa capitalista, cue aprovecha io5 - 
condicionamientos soci&econ6micos oue existen para e l  trabajo 



2 16 

inPanti1 y femenil en l a  unidad doméstica, e l  ofrecer bajos sa- 

larios representa l a  posibil.idad de lograr una mayor tasa de ga 

nancia. Para los unidades campesinas que transfieren sus exce - 
dentes de produccibn, los bajos salar ios  significan la posibi - 
lidad de lograr más fácilmente su repraducci6n en aquellos mo 
mentos en que la mano de obra Puailiar es insuficiente para re= 
litm ciertas tareas. Sstas 'a diferencia de l a  empresa capita - 
l i s ta  no sólo contratan l a  mano de obra in€antil y Eeaenil, si- 
no que tuabiém ellas mismas :la llegaa a vender en ocasiones en 
que tienen un excedente de mano de obr., o bien, necesitan de - 
los ingresos aue ésta les pueda proporcionar, que aunque peque- 

Kos, son necesarios para subsistir. Esto plantea una r e l ~c i bn  

diPerente entre l a s  unidades campesinas debido a que se abre la 

posibilidad de un cierto intercambio sini8trfCO de trabajo bara- 
tot sin embargo, esta no deSpla8a Xa posibilidad que 6i1 Qc;rois- 

r e s  ciertas unidades tengan la posibilidad de acumular capital 

debido a l a  existencia de trabajo asalariado barato. 

Las unidades de producci6n c81nPerina en ciertos períodos a 

l o  largo de su cfclo de vida ocupan da mano salar ial ,  principQ 

mente cuando los hijos son muy pequeíios, pero en otras, vende 

trabajo para poder completar !3u subsistencia. Por ejemplo, l a  

madre me lleva a SUI hijos a l a  pizca da caf8 o bien que asig- 

na una atarea* en l a  pela de mes o en e l  cuidado de los anima- 

les domésticos. 

9.- Trabajo Infantil Artesanal 

En Zacatepec se realiran ciertas actividades por artesa - 
nos como la produccidn de redes para pescarr huaraches, lazos y 

tr8bajOS de tejida. En estos casos a& igual que con l a  unidades 



campesinas, e l  trabajo de los  hijos es utilisado 13.5'8 arplhr la 

produccibn del talrer familiart. y cubrir u 1  las denandu da la 
unidad. En algunos perhdos de existencia de est- unidad.. cuy) 

do l os  hijos son mayores se recurre a i  trabajo 8grkel8, princi- 
Dalaente en Las laüeru. p8ra a b r i r  necesiddu de coamuh La- 

ta  última alternativa es c8da ve% d s  fracuente desdo la lora. - 
ción da la pareja, debido 8 l  desplwcuiemto progrosiw que .xis- 
te sobre estos OfiCiO8.  

Los hijos de estos rrtesrnos son iniciodon y poStmr1-t. 

integrados en l a  producci618 P a l i a r .  B1 proceso de enseiluiua es 

sinilar a i  que siguen tos cmwerfma y l u  estrategias d i  - 
cas para maxinlsarla son las misaas, por l o  que w mes Uet.odre- 

mes en su ejempiificribr. 
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C A P I T U L O  X V  

LA SSCUSLA Y LA UNIDAD DB PRODUCCI011 

8)  E l  ciclo de actividad# acorbieo-.oci&les que de- 

118 l a  Punilia y el ciclo de ectividdes escolms.  

b) La participacibn del d ú o  8 Io largo de 8U deru'l.ollo, 

en l a s  actividades Pualllares y m a a l r t ~  y contlnui&id tlc 

l a  escuel8. 
c )  La interrci6n entre :La estructur8 y Aincion.aienta de 

l a  unidad Pamil iar  y l a  estructura y Punciaiuniemte de 1 i  e-- 
18* 

Debemos aot8r. que no hureunas erposición aparte a ce ra  de 



las características de ia escuela y del sistema escolar en ge - 
neral, sino iremos detallando aquellas m e  est* en relación a 

este trabajo a l o  largo del mismo, aprovectjando diversos estu - 
dios que ya se han realizado, tanto en e l  caso de México, como 

en otros países. 

A.- CiCles de 8ctividadcs econ6mlc~soclales y acad6mic&sr 

Tuito l a  escuela, CORO l a  d d a d  dom&stica indfgena tienen 

un calendario de actividades que repiter año COR .Bo, adenLis tis 
nen un tiempo o un horario determinado para ser realil;adas. Em 

e l  caso de las actividades oconbicu, e l  calenbario y e l  tiem- 

po de drwribn de las mimas o t S  determinade, ya sea directo e 
drdirect#ente, por P8ctores naturales. Per ejenplio l a  tempora- 

da de pieca de café trisui se inicio coa l a  maduracik del fm- 
to, ma e l  mes be dícianbre: e l  levante de cercas de 16s potre - 
ros se realisa en períodos en me hay poca trabajo y puede ser 
durante e l  tiempo de secas, o biea una ves terdnoda 1. escarda 

en e l  mes de julio. 

El indfgona adapta su actividad a los condic io8~entor  ns 
turaies y realiza invariableaertte cada una de sus acciones en 

e1 tiempo preciso, porque un atrazo o adelanto podrla anular 

los ePectos de l a  ~ i s l ~ ,  o bien m e r m a r  Puertamente La produc - 
cien. Por ejemplo cuando se ha cortado el f r i j o l  y se ha amon- 
tonado en e l  terreno, si ho se recoge ese mismo dta y se alma- 

cena, se corre e l  riesgo de que caiga una tormenta y se manche 
cnn l o  que baja mucho el sabor. Otro ejemplo, es l a  sierabra del 

garbanzo, l a  cual,  si no se railliza inmediatamente después de 
levantar e l  Prijol,  se desaprovechan l a s  últimas lluvias se - 
sentiembra y parte de octubre y entonces l a  planta no germina 
o bien se seca. Pueden citarse cono ejemplos cada una de las 



220 

acciones que comnrende l a  actividad productiva, las cuales si- 

no se desarrollan en e l  tien- preciso no se obtiene l a  mkina 

productividad. E l  campesino indtgena en base a los conocimien- 

tos heredadas y 3 los clue ha adquirido por su experiencia va a 

estar atento a i  movimiento de los astros, a l  estado del clima y 

del viento, a l  comportamiento de los animales, a caracterlg 

ticas de las plantas en especial de las que 81 mismo cultiva, 

etc., para precisar e l  mcnnanto en que debe realizarse t a l  o cual 

Paena. 
R1 ciclo de las actividades econ6micas aunque es por l o  ge 

neral e l  mismo año con año, 110 Puede Precisarse con exactitud 

cada cna de sus acciones en e1 calendario, debido a las varia - 
ciones de los Penbnenos naturales, 10 Cual va a condicionar l a  

actividad agrícola y e l  resto de actividades económicas de una 

localidad o región. Por ejemplo e l  temporal para l a  siembra, cz 

mienza generalmente a principios de junio, sin embargo, en oca- 

siones se inicia a finales da mayo o bien a mediados o finales 

de junio. E l  tiempo de l a  escarda y l a  cosecha van a ser reali- 

zadas mbs tarde o d s  temprano segdn e l  timbo en el que se haya 

comenzado con l a  siembra; igual se puede decir de las vririacio - 
nes de l a  Ploración en los frutos, l o  cual va a determinar e l  - 
tiempa de l a  pisca, etc. 

En las localidades y a nivel regional, existen festivida - 
des de carácter generalmente :religioso que tienen un papel muy 

importante en l a  vida social de los yrunos étnicos. En ellas -- 
mrticipan l a  mayor parte de :Los miembros de l a  localidad, ya 
sea como organizadores o como realizadores de ta l  O cual accihn 

en r e l ac ih  a l a  Piesta, coma l a  danza, e l  adwno cie l a  iglesia 

y de las calles, l a  escolta a l a  iniágen,etc., o bien como espes 
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trdores. En estas fiestas se aprovecha para renovar las lasos 

de amistades, riue tambien son lazos de ayuda entre los vecinos 

de l a  misma localidad, o bien de otras localidades. Se hacen 
&tuas Invitaciones a comer o beber y para e l lo  se dlspoa. de 

gran parte del día y de l a  noche. En l a  preparaci6n d8 l a  f ie2  

ta  que se realiza desde con días de anticipaci$n, participen 

chicos y grandes, distribuyCndose las tweas s e g h  .u capmi - 
dad. 

Es Importante tanes? en cuenta estas fiestas que son gr& 

des aconteclnlentos sociales para l a  localidad que l a s  P ~ s t e j a  
y para algunas localidades circunvecincu, porque van a alterar 

e l  ritmo de l a  vida norad y van a suboriiiaria o a anulm ma&- 
quler otra actividad, entre ellas l a  asistencia a l a  escue.la. 

E l  ciclo de actividades escolares a diferencia del acranb- 
mico, se realisa invariablemente de acuerdo a un calendario qua 

establece las fechas orecisas que comvrenbe e l  Inicio del cuipso 

y e l  f in  del iaisrao, loo períodos de descanso y de vacacione!s, 

las acciones a desarrollar, tales conto el tiempo de ex&enes y 

e l  festejo de tal o cual acnntecimáento corno fiestas patrias, 

día de l a  madre, del nlfio, del maestro, etc. Ademús, l a s  =ti- 
vidades escolares se realizan de acuerdo a un horario qw prc 

clsa en e l  día del inicio y e l  f i n  de las actividades. 

Tanto e l  calendario como e l  horario escolar e s t h  fijados 
independientemente de las circunstancias particulares de l a  ~2 
b l ac ih  o de l a  región. La designaclhn de los mismos est& he - 
cha n w  l a  SEP. m e  controla l a  educaclhn a nivel nacional, y 

ambos, calendario y horario, tienen vigencia en toda l a  na - 
cihn, independientemente de s i  se trata de zonas urbanas o % 
ra les ,  y de cualquier particularidad l o c a  O regional, en C U ~  
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to a clima, tipo de producciba, de actividsd econ&&ca y 8. 1- 

acontecimientos sociales y Pestivos, 

Ante l a  subordinaci6n da l a  a c t i v l d d  bniaiu con resptxto 

a l os  Pa?bnslros naturalem y ante l a  inflexibilidad de1 ca&eadc 

ri0 y horario &e las  actividades esco1D.S par8 ad.ptrao a es- 
ta  situaci6n. l a  unidad P8d:Waol indigena (I8 a tener 49. re81i- 
sac opciones en aquellos -tosm a La 1- áel dio, on quo 

i~, se8 pomible l a  asistencia de los nílbs 8 l a  e.cu*la y II;L m- 
ticipación en las  t m a s  acbidricu, oa qua es ámpreackdl)ra 
.\I co1abaxrcriCln. AhQuSa bien. como esta altima a t a n a t i v a  es rw_ 
cesarfa para l a  s a b s áa t a~ i r  y coathuidd de l a  paidd y íd. - 
ass sumita l a  rea l i8r ibn dle l a  primera &.in comer no am  p.^ 

da estuáiar"- antO#mor 8a Va (Ii opt- por 18 P&rticiP.cfibrr 601 

niño en e l  trabajo aQ W falte por un ala, ama sama o d a  
a l a  escuela, o bien llegue t e .  

\ 

A i o  lorgo del Jlo 81 nSño o e l  participan on l~ q 
tiddedeo fadZieras se d a Z 6  am l a  parte ?rimar8 40 es- 
t e  capitulo, pero ñay momeatom en los qu8 k . c f í r idd  am irtq 

SfPíC8 d.bid0 a 

e1 r isa0  dta, e biam aLgunas de ella8 aCiga el tr8baJO camst- 
to durante toda uaa jornada da trabajo* Ba estas cixcunstanciu 
va a existir inadstancia del niflo O jóven s l a  a.c\iel4 a m s  
da que su actividad pude ser suplida por un jorn8lero o un her- 
mano mayor. Tapbih existe e l  caso de que algunas actividadea t 
xigen ser reallsadas a deterd.nadas harm del día, priacip.liar- 

te (n la un-, l o  que va a propiciar lu llegadas tamla. 

L). tien88 q\u raaiiSm 60s O srb -S 

B.0 ACTIVIDADES ECnUnHICAS C m  LAS ESCOLARES 

Bn Zacatepec las situaciones an las que se advierte l a  i n  - 
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compatibilidad del ciclo de actividades econdmicas con e l  es - 
colar son los siguientest 

a) La siembra contienta con e l  temporal, a principios de 
j d o  y en este mismo tiempo están por iniciarse los exámenes 

Pinalo.  Hay muchachos aue faltan a estos dltimos porque t i e  - 
nen que ayudar a sus padres en l a  siembra, y debido a e l lo  re- 
prueban e l  año escolar. 

En piatica con don Juan Qarcía -mestiso, actualmente v e d  
no de los tacuates, conontd que en una ocasidn plante6 a uno 

de los maestros e l  que se adelantaran los exdmeneo de l a  escue 

l a  para que no interfirieran con l a  temporada de l a  siembra, y 

que e l  tiempo que se recortara ai programa se podria reponer, 

iniciando niss temprano e l  a s o ,  a Pinales de agosao, cuando 

e l  trabajo de loo niños no reqtaerla necesariamente de jornadas 

completas. E1 maestro l e  contesta que no era posible e l  cciabio 

puesto que se trataba de *disposiciones superfores*. Don Josh, 

índfgena que emigra en l a  &poca de sienBra que dura de 8 a 14 

diaa por yunta y que coincide casi siempre eon los exhems, 

ha procedído de l a  siguiente manera: ha dejado que su hijo o 
hijos asistan a los exbasrres parque tiene mucho intar6s de que 

terminen i s  primaria; nientras tanto, é l  saie a l  alba con los 
animales de tiro, los aperos, e l  arado y su brral de s t n i l l a .  

Durante l a  mañana trabaja de l a  siguiente m e r a ;  abre un sur - 
co con e l  arado, deja los animales a l a  o r i l l a  del terreno y 98 

regresa a echar l a  semilla y asf contlda Surco con surco hasta 

que llegan sus hijos, después da las tres de l a  tarde. Uno de 

ellos toma e l  morral y se va atras de su padre tirando l a  semi- 

l l a .  A don Jose no l e  era posible pagar un De6n debido o. que e l  
Pinanciamiento w e  l e  daba "e l  patran" o duefío de l a  tierra a - 



penas s i  l e  alcamabe para cubrir l a s  necesidades mas iridirrey 

sables de su familia. El deJ= que SUS hijos fueran a l a  e s a s  
l a  por l a  aañsna implicaba Para 61 mayor inversi6n de trabajo 

y de tiempo y adeds, mayor rLesgo debido a que se atrasaba 

con respecto a l  temporals para sus hijos, e l  ir a los exhenes 

y despubs a l a  sieabra Liplicaba e l  que no tuviorsn tiempo pa- 

r a  estudiar y preparar los laxbaaerr. 

b) En 01 tiempo de l a  cs3sacba de mango, que CaQieraa a PA 
mes de abril y se extiende im 

muy comen que niPios y niñas lleguen tarde a la escuela. ~1 c q  
te de mango se Inicia apenan clarea e l  dfa y se continda ñarta 

antes do las 11 de l a  URam y en algunos cas01 hasta ante8 de 

las doce. Las niños llegm antre 9t30 y l l r O O  de l a  mañana y es 

coi6, que lleguea .Lh haber üesaywmlo, habl8ndose comido ape - 
nas unos mangos, y habiendo trabajado durante cuatro hairah Eo 

tamblh coiibn que algunos niños por hab6raeles hecho tarde ya 

soa par no levantarse tempram, o bien porque l a  pochccib do 

nango de ese dla Pw m, etc. taltan a l a  escuela. Rn estor 

casos, los niños puaen .ISQ pretexto a sus padres para Pa l tar  

a la escuela, alegando que ya es denaaisdo t d o .  

y a principios do junio, es 

c) Además de las situciclones anteriores en 01 caso de 2.- 

catepec, existen a 10 largo del año otros dos períodos en 10s 

que e1 trabajo se Intensificcm e interfiere con e l  ciclo esco - 
lar. En estos períados, ademlb de las  actividades que se rea - 
l i s m  normalaente durante todo e l  año c m  e l  cuidado de los 
anhaler, labores del hogar, ~ ~ ( L I T O O  de agua, etc., deben de - 
sarrollarse otra u otras que requieren l a  pestlcipaci6n de jof 

nada, completas. (Vease cuadro). 
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E l  primer perfodo corresponde a l  mes de diciembe cuuu30 

se r e a l i z a  l a  cosecha del m a h ,  y l a  del cafb, tOdM ellas r c  
quieren de ser real lsadas con prontitud para Fapedir qpe los 

pájaros o ratas  l a  coman o t i ren a l  suelo (esto ditira suculo 

en particular con e l  café) o bien para Impedir que algunos ve- 
cinos, chicos o grandes, l a  roben. Este perrhlo tcrraaina amx& 
madaaiente a principios de enero. Bn este p d d o  hay cauruk.g 
te de 13 a 1 7  días de vacaciones, l o  cu8l pamite dedicavse por 
completo a l a s  tareas de1 campo. sin enbargo, las do8 prlrr.0 

semanas de diciembre y en menos medida l a  primera de amgo, in- 

terfieren l a  intensa actividad aqrlcola y las sctiridades e m  
lares. 

Ahora bien, tanto l a  inasistencia a l a  a t l a  colo los ra 
tardos pasan a i n f l u i r  en el aprovechamiento dé1 niño iadlgena 

ya que se va a retras* con respecto a loo d d s  dmnos wsti- 
%)os que s í  asíten y llegan temprano. Este retraso va a -Pes- 
t ase  en bajas calificaciones o bien en l a  reprobadh del cur- 

so. l o  cual va a determhmr wu carrera eüucatfva && cLob o - 
lemental más larga, o bien 18 desersión encolaro 

La relacfdn entro ciclos de actiridadu econ&Icu y Ciclo 

escolar va a ser diferente en otros lugar.. o regiones. sagh 
las particularidades del primero. Las posibles concordancias 

entre períodos de intenso trabajo y de vacaciones, van a ser 
ras coincidencias; en cambio, l o s  períodos de incoripatibflidad 

se van a deber a l a  inflexibilidad del ciclo escolzm para adap- 

tarse a 1as.partxularIdades locales y regionales m e  marcan el 

medio ambiente y las actividades we en k l  se desarrollan. 

Para dar una idea de l o  variable que es e l  ciclo de ecfi - 
vidades productivas, pongo los siguientes edc?niplosi a escasos - 
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18 Km. en línea recta se enc'nisatra 18 si-a da ItuaduJia, em - 
donde el ,ciclo agrícola es dtPerente a l  de Zacatepec, comiensa 

l a  sienibra en el aes de mrso y l a  coracha &-3a.risa .a di - 
ciembre y enero. A d d  de l a  agricultura slrfstan OCTU mivi- 
dades, cada una con pu ciclo pmticular y oon l a  crimua de #a= 
nado vacuno y bovino, l a  agr.Lcultur8 y l a  explotacidn da l a  aa= 
Cara, como les  m b  principales. 

Todas estas actividades requiamn da1 trabajo de1 silo, a 

Incluso hay algunas, corn l a  eaplotbci6a de la rusha en l a  qua 

LOS hijos de e s t a  personas 120 madon asistir  a l a  escuela ya 

que viven con soo Wres en cuupiaatos, a l o  largo de l a  s h  - 
rra de Xnurdiljia que se van riwilisando d e m o  se agota l a  - 
2- M una zoildr Algo scnic!jante por Iiebo d. l a  urrilist 
c i h  es e l  caso da los agricurltoS'8S de qumM y rosa en I;xteyu - 
tla.  

Otro ejemplo que uestrri l a  incapacidad da l a  escuela, tal 

y como esta estructurada, pwa  adaptmu e cirounstanciu loca- 
les y particulariddes de cada grupo social, es e l  que sa desa- 

r ro l l a  m las  zonas caxeras de norelas y Veracrus. S l  cicla de 

actividades de caRa es muy diPerente a l  de cultivos colo M f s ,  

&ijoi, chile, etc. Par otra  parte, rigran solmente durante el 
tiempo de l a  5aPra (octubre a aayb), colo cortadores de cab, 

&an con NI Pamitias y despdo de l a  %&a, sin aguardar a 

que sus hijos hagan exhenes, se regresan a l a  regiba. clunda 

los  hijos pueden manejar un machete se los llevm a l a  s e a  y 

de esta manera dejan de a s i s t i r  a l a  escuela. 

La inflexibilidad no selo contempla a l  calendario y a l  ho- 

rario sino a l a  manera como está estructurado e i  prograia (li.K), 
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61 est8 planeando en funcibn de los alumnos cue si asitan y c- 

plen con 61, esto es, los hijos ~e los caciclues, y los que n3, 

tienen CCQO h i c e  alternativa, l a  de ir rezagados o repetir e l  

año y hacer una carrewa d s  larga, para suplir BU atraso. Las 

basibllidades de l a  escuela y en particular dol maestro para R- 

daptarnc, son limitadas ya que éste dltimo tiene we desarro -- 
l l a r  e l  programa que leo iawne l a  direcci6n de educaclbn o f i  - 
cia1 y en algunos caws hasta aplicar las e x b n e s  que esta dl- 

tina formula de acueráo a l  programa, Adoads los laestms a l  QS- 

tar atendiendo a grupos de 8 h  de treinta e5uarn0~, tienen pocas 

poslbllidades de dedicar myor atenci6n a aquellos lndlgenas C ~ P  

se atrasan, a nunan qua 5ea todo el grupo. Por otra parte, no -- 
todos los maestros son concienter da l a s  causas Por l a s  que 11- 

gan agunos da sus alumnos a faltar o a llegar tarde, ya we a 

l a  "wrgüensam o *pena* que experimenta e l  alumno por Paltcrr a 

l a  establecido, las maestros le añaden algunas sanciones tales 

como hincarlos frente a l  grupo, dejarles e l  salan para ifapim, 

regañarlos, mandarlos 8 las bancas de hasta atrh8 en 6ltiQo ea- 
so, l o  que es d s  €'recuento, debido a l o  fkil que reaulta, de- 

dentenderso de ellos y dejarlos o sus posibilidades. 

Hast8 l a  que aqu$ hemos expuesto es posible explicarnos en 
parte l a  manera especifica c h  lar, PninoriLas subordinadas por 

l a  vida escalar en conas rurales sufren l a  explotacibn, l a  se - 
gregacidn y opreslbn. 8ln embargo, los planteamientos iniciales 

anteriores nos llevan a cuestionarnos por l a  r a s h  de ser de l a  

rlgfdes e inflexibilidad del ciclo Ce actividades escolares y 

del programa Inipwsta, ambos diseRados a nivel nacionai para re- 



Porsar e l  ciclo del ca-ltal. M b  adelante volveremos sobre este 

mantas sin embargo, quisiercuaos hacer notar l o  arbitrario de e? 

ta disposfcldn do las autoridades educativas debido a l as  diver 

sidades regionales, tanto en las actividades econbmico-sacia - 
les, como en las particularildades de los grupos btnfcos. Noso - 
tms  nos preguntms por qué 1. institucibn escolar no se asp- 
ta a las circunstancias de vida de loa grupos que se quiere e - 
ducar, y que constituyur mayovia cotno es e l  caro de los inbtge- 

nas en las zonas iixtecas. 

La respuesta a l a  pregunta anterior debe busccirse no 011 e l  

objetiva manifestado por l a  ~ i recc ibn de Educaclbn, que es eüu- 

car par8 proletarisar, sino d r  bien, on e l  objetivo politico 

de dicho mgcUriw del Bst.bi># que cis el Pt rO lm l a  crdPcmi6A 

de los indios, y de e l lo  hab:Lan los siguientes hechor: recono - 
cimiento o vcrlides 410 a l a  dwacibn certiPicaáa que si- 
do impartida en centro8 de eclucacibn del Sstaáo o bien lncorpo- 

r do s  al ~ M O ,  d e t e r h a r  a nivel nacional lo8 contenidos edu- 
cativos, a l  orden y e l  tisapo en qw deben de ser impartidos; 

fijar los aadios da evaluaci(!n y e l  tieam en que deben ser a - 
pllcador: establecen los sistesias de inswccibn, l a  forma de 1s 

corporar a su personal y de ~iraa~>verlo, etc. 

Oueromos hacer notar quo maestra critica anterior no se - 
dirige a l  hecho de o1 deben CI no exigir normas y reglas para --. 

oue funcione e l  sistcra escol.ar, sino más bl& a l a  centrutta 
- cibn de las decisiones sobre l a  planiPicacidn y desarrollo de 

l a  educacidn por e l  Estado buirgu&s, l o  cual ha originado una e3 

tratagla a nivel nacional, quie es InPlexIble ante l a  diversidad 
de aituaciones geogruicas, econbinicas, sociales, etc. pero que 

permite IIL?,S FáciLiaente e l  control y segrega a los Indígenas. 



2.1.. DíSyUntlVa para a i  nifio índtnena. 

* ~ i  a.just6 e1 tercer aüo. 

Su  padre se LO f h v 6  a - 
trabajar al mrte.* 

a q t i r b p ' .  iga7.. 

6n e l  apartado anterior #e vi6 que existen perbtloa a l o  
lWg0 del @IO 8n 10s qU9 la aSiSteYbd8 y m t U 8 k i b d  8 l& 88- 

cuela se vnelven difícilea debido a que w Sntmnifica Da ac - 
tividad productiva en l a  que las nilas tatmates participa,  o 

bien asta es realisada on haran en l a r  v e  int.rPi- OO(L l u  
sCt%VidadeS escolmes. Ahora Hen, durante e l  afb .I) düo par- 

ticipa en l a  mayor patte Ue Ian astivfdadeE de l a  unidd Su%- 

llar, y a meditia que cree0 y adware mayores coiww?iaáantO8 y 

habiliárdes su integracibn a l  trabajo V8 aiOnd0 c d a  W8 myor, 

con l o  que l a  paeíbiXidad de contlauar OB la maamla w VmUvo 

m&s diPLci1. 

ib l a  parte pr-8 de emte aapítuLo, a o s t r m n  que 01 ni- 
RO indieam, a 10 largo de su desarrollo M va daptando (I m 
medio siabiente y a lar wtiriddar que en 41 u ra81isla# a l  

ai- tierpa, se le auca activamente en l a  reaiisacibn U8 tan 
míirras y colabora caay> miembro activa en su unidad d d s t í o a .  
r e í a n  vimos que l a  participacibn LnPantil an las tarean rami- 
l i k e 8  en importante dende los primeron (310s. prliaFo ?orwe a 

t r a d s  de e l l a  et niño adwere  l o a  conocímíentos y habilidulcir 

que le van a p d t i r  d e s a r r o l l a r l ~  esda vem con rayar deetre- 

na y por si mismo, y sagundo porque de acperáo a l a  partloular 

organieacibn y divisibn tdcnica del trabajo de l a  unidal dom&L 

tlca, va a ser mwímitada y además indispensable para -tax 



l a  proáuctivided e ingresos de l a  dma. =&mero va a ..p UBI e 
laborador que realiea labores sencillas; postrriar#ata. uia - 
rnds, va a actuar por s i  dsmo sup1iendo a l  adulto en a tíoaa - 
m e l l a  da ciertas actividades y va a poder desenpallrr e1 rn to  
de l as  mismas aumentando poco a 

l o  cual sus aportes efectivos a l a  proQwcibn de sa uaidd ft a 
&os ingresos que asta a t i n a  perciba8 van siendo i r ~ i a n s .  k 4 
portancia del nFAo y del 3- eauJ tr8b8jsd-o Ir8 rirsntud6 

su capacídd da trdJo con 
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Quctiva de l a  unidad, sino tanbien para desarrollar en Ir sus - 
conocidentos y habilidades por medio de l a  educacihn, de tal 

manera que progresivamente sea más productivo. 

Rn Zacatepec las actividades familiares, a 30 largo del a- 

So, son constantes y algunas caao e l  corto de Pruta. e l  pasto - 
reo de lorn animales y las  labares en e l  hogar, son desempeñadas 

todos los días del año. WO estas últimas cuando a un j b e n  o ni 
?io so le asigna l a  respnsabllidad completa da a l m a  de ell-, 
dej8 en ese momnto de a d 8 t i r  a la eSCU@la. 

por l o  anterior, l a  opcibn entre l a  parttcipacibn del nf- 
ño o j k a n  en l a  escuela o en las laborer famíliares VB a wrr 
ya no de car&cter personal rim PerWMente, es decir, se v& a 

plantear una diswktiva p a r i  l a  unidad d d s t i c a  que V. a con- 

s ist i r  por un lado en dejar que e l  hijo continúe con sus estu- 

dios y participe de manera ifinitads en las actividades Paaiilis 
res, y por e l  otro integrarlo plma y definitivamente a estas 

bltiraao, con l o  cual deja de asistir a l a  eSCU@laL. La primera 
opcih va a entar supeditada a l as  exigencias de t rabdo con 

que cuente l a  unidad de produccá6n y a l a  posibilidad de sal3 
Pacer por nedio de l a  intensificacitan del trabajo de los miem- 
bros productivos (hay que tener M cuenta clue l a s  necesidades 

con l a  edad y con e l  nacimiento de nuevos olienbros, aumentan y 

adeads, so vulevon m h  diPlciles de  satisfacer con l a  disiainu- 

cihn de  l a  capacidid productiva de los progenitores y l a  sepa- 

raci6n o casamiento de los hermanos mayores) l a  segunda opcibn 

de hwño asta  determinada por l a  incapacidad de l a  ur-idéid para 
adaptarse a l a s  exigencias del sistema escolar, debido a m e  
requiezv3 del tienpa y del trabajo de los hijos, a h  cuando 

sean pequeños, para poder poder subsistir. 

- 



3.2. CSTUDI?S DI? CASO 

can el Pin de profundizar aún mas las caracterlsticas que 

presentan las relaciones entre l a  escuela y l a  unidad de produs 
cidn a l o  largo de su desarrollolo, -modificaciones em su estruc- 

tura y conposicf&n-, presentsirnos los siguientes estudios de ca- 
no x 

Caso A: Fwí l í a s  Oarcia 

Rn este caso vamos a encontrar que l a  asistencia a l a  es - 
cuela par parte de los niRos ,l,inita l a  capacidaá de producci6n 
de una unidad, debido a que esta 6iltina deja de contar durante 

ia mañana con su participacibn. Bato va a signFpicar para l a  u- 
nidad e l  no hacer de parte de su capacidad productiva y el r e  - 
cibir  un ingreso menor, eon lo que YO a lidtar e l  arargen de ras 
cosidades a satisfaces o bien a disminuir l a  capacidad de ocu - 
tnular, por otra parte necesaria, para sobrepasar los monemtom 

críticos de su econoda (enPex*aedades, muerte do a l g h  miembro, 
s.qPfaslo, plagar, etc.) o bien para amentar su capacidad prod% 

tiva ?cm l a  compra de mimale?i, herramientas, et& 

EL st- Garcia, es redieiro de Juxtiahuaca y ademas propi2 
tario de una huerta de menos de meüís hectbea. Durante la tsai- 

parada tia l lueias siauhra dos, maquílas de 4 hectkeas de a d s  

y Prljol, estos dos cultivos solo para e l  autoabasto, En el ci- 

clo da 1yiMLerno b s t a  antes de 1986 sembraba en eedierfa, maíz, 
en predios aenores de media ht?ct&ea situados a lo largo de un 
manantial. Para l a  redLizaciChi de l a s  labores en la agricultu - 
r a  y en l a  huerta, contaba principalaente con SU familia nuclear 
que para 1904 estaba formada de l a  siguiente manera: . 
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E rcol aridad 
(primaria) 

so. 30. 20. lo i 
30 

(BE) Ya no asistfa a l a  escuela; el trabajo sn la casa ma pucho 

y ella cm0 mj0r tenla que c.yudar a su m d ,  y a cuidar de los 
hermanos ilk4nores 

Bn 1963 el Sr. GL cia se~abró 40 en un predio de 3.000 etab 
cuadrados; cantidad de tlhu-rs, que segh cdJculos de Q1 aiw, 

podria cultivar junto Con su Pelilia. (1) La base windpal del 
trabajo iba a ser esta bltima, y sbQQ,&ba a ocupar trabajadores 
asaariatios en e l  transplante de La planta y en la pizca. debi- 

do a que ambas labores exceden a l a  capacidad de trabajo de l a  

(1) La tierra era trabajada en tm<?biclr18 y en particular. en r¶tQ 
tiempo el sr. @arcfa por sus buenas relaciones cm el b d l o  
del terreno, acaparador Ce cat% de Ritla, p c d a  contar con 
media hectSrea si lo merla. 

-.s-- 
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unidad y ticben de ser realiz<adas en un corto tiempa. LOS h i jos  

del sr. Gerrla iban a m d e r  ayuañrlc 9610 pw’ l a s  tardes (3iü3 

a las 6145 P.H.) es ciecir, D o c 0  :Renos de la iiitad de una Jor - 
nada <.e trabajo debido a w e  asi?,tfan a la Pscuela cie lunes a 

viernes; el ssbado aodlan ayudaxle todo e l  día. 

ES conveniente señalar qué e l  S r .  Garelñ daba un lugar ig 
portmite a la zcistencia de sua hi jas  a La eccuc’ia, por io que 

se preccupaba de nue no faltaran ningún die, o faltaron lo me- 
nos posible. V$s adplante abordaremos el tema de l a  M,wrtan - 
c ia  cui> tiene la valcracidn de l a  educacibn escolar, vara ia 

:.stirtencia diaria de los ni.los a la escuela. (Ver  pág. ) 

A continuacihn en un cuadro, o r e ~ e n t d ~ m *  las actividades 

cue fuf>ron nrcrsarias para  e l  cultivo del  a j o  y además la par - 
ticipacihn quc. tuvieron cada miembro de l a  unidad en ellas. 



Cuadro # 
m cultivo de ajo por la fainilia oarcfa 

I I I 
! 

1 1 I 1 
I 

(MI La carLtidad de tierra sembra¿a fue de O0-03-O0 
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'De acuerdo a l  cuadro anterior, l a  participacibn de a08 U- 
jos que aqisten a l a  escuela e5 findamental para ~ e a l i ~ m  el - 
cultivo cecurrienclo Lo .nenas posible, a l  trabqjo asalsrimlda. 

Ahora bien, preguntamos a l  8r. oarcta que si sus hijor no 
hubieran asistido a l a  escuela, y hubieran trabajado l a  3oorr.d. 

completa, cuanta tierra hubiera podido cultivar. E l  nos rarpr -  
di5 que e l  doble de tierra pier0 rectamiando al  tr.b.jo c u a L 8 r b ~  
a0 en l a  plantaci6n, en l a  p:Lsca y ea 18 trensacia del ajo, BSt8 

4Xtima actividaá, de reuirmrse con l a  P u i l i a  aolrranta, ao y 
quorirta de macho tiespa y disbido a 0110, tiirponer de un lugar 

eapectai para alm.csnsh e1 4jo y adeals diners para w r t w  l a  
fmilia, con i a  cual M) contr3~ba. T - I ~  10 & t m  .o)m~ 

cual sería e l  Pin me &e darla (LL dinar0 que 0bt.ndría a i  ~ll i) .~ 

tccra l a  t ierra de cultivo, y me relpondi6 que bubiera umantado 

e1 ndawn> de animalas dmdstlcos O bien 8eJOraao w tipi&., 

B. my ilustrat iw si c0)mpar.r l a  familia m í a  en el ó c  

sarro110 de l a  unidd. con el. que se dio con l a  famAlia indl@e= 
M del t io  #igurlcso Las circ!unsturiu da 18 P r i l i a  id- 
eran las siguientest 

FAH. TUP nrmtss 



S l  vardn mayar (A4) decid16 irse a probar fortuna a Rstados Un& 

dos y en ese misno afto, e l  hermano que l e  seguía (A3) comenzó a 

estudiar l a  nornal fuera de l a  poblaclh y aprovechando que l e  

daban una beca para cubrir parte de sus gastos. Debido a estas 

circunstancias e l  oadre en un lapso carto de tfwipo, dejó de -- 
contar con dos de los M jo s  m b  productivos y debido a ello, 6s 

cidi6 sacar de l a  escuela secundaria a (A6) para que l e  ayudara 

en las labores c!ei Cawmb rrdamáo tenla que costear parte del so2 

tenimiento del hi jo que estudiaba l a  noraal. Esto d l t h o  fuc pop 
teriormenta rads P k i l ,  c m  los énvios de dinero que desde $Sta - 
dos Unidos, hacía e l  hijo mayar. A &as dos años riguiaates e l  - 
t l o  Xigueles decidí6 proponer a (6) que regresara a l a  secunda- 

r i a  debido a oue (A5)  había recibido una piasa coma maestro bi  - 
lingüe y podia 61 mismo pagarse sus estudios y mandar de cuando 

en cuando dinero a la casa, (1)i además su hi jo (A71 tenía ya 

14 años. Sin embargo (A6) no quiso regresar a l a  secundaria y - 
sigui6 trabajando con su padre un &o, y después SQ Pue a Esta- 

dos Unidos a trabajar con e l  hermano mayar. 

Pma la Pamilia indígena en 1984 Pue posible mantener a sus 

hijos en l a  escuela, sin embargo, d o s  despuds, tuva que t2wnca.r 

l a  carrera educativa de un hijo para hacer posible l a  carrera de 

otro y conseguir ademlis l a  subsistencia f - i i i z i l c b  

La relación de subordinaclhn y explotacihn de l a s  Pamilies 
Garcia (mestizo) y e l  t l o  Higueles (indígena rico) ,  m á s  impor - 
tante es l a  que encontramos en e l  terreno de las clases socia - 
les; estas relaciones con respecto a l a  propiedad y l a  posesibn 

71) Debido a l a  escdcez de maestros bflinglles en e l  Sctado de 
naxaca, l a  Direcci8n mal .  de Educaci6n Indígena contrataba 
a estudiantes me hubieran teriinado l a  secundaria. 



de los  medios de ~roduccibn, as1 c01wi en ralacibn a~ papa1 es - 
peclPico.que cada una de ellas juega en e l  proceso praductivo y 

en l a  divlsibn sociai del trabajo, constihayea e l  -to de u - 
nlbn de las Pormas de opresibn y de ex?lotmibn que sufren los 

campesinos, Con los indígenas se scenttian dilerencl.ofones da - 
subordinadh. 61 caso del tfo Miguelss es vísto COIR rampecto 
al de l a  Painilia Garcia desde fuera colo e l  índigona t r 4 d 0 T b  

Piel c~culador, nr jao  de ar8dito de b M 4 s a b  y damía o l  i n  - 
terior del grupo (Ltnico c m  el que ha brirrada l a  lhoa, 
a i  indio r a s t i t&dO  y U--* 

Las unidades Puailiarer en lu dos cuas .on 1c\ulb.rrntaWm 

en 10s procaros productivos 11 en l a  divísfón socia del trabajo 
así COISO para definir m sittaaci6n. 

En Zacatepec re insertan dif.lrencí.cioacH de otro tipo. U1  

siguiente caso nos ilustra una dáfaremcisdba que l a  clase ca - 
pitaiista farenta y utiliza para au beneficio en e l  c r p  .o0 - 
nóaico Pundaaentalaente. 

Cas0 Ba Caro de l a  Pamilia Lllicu. 

En este CMO vamos a observar lu Particularidades de l a  

actiddad de l a  niña o j6van y l a  manor8 c m  6 s t u  condicionan 

su asistencia y continuidad an l a  escue18. 

~i seflor Lucas en 1970 Pabricaba ladrillos clurante las se- 
casb atendla su huerta (oo-oP-00 has.), trabajaba eg redierfa 
una extenoi6n de 4 hecthrear y se encontraba de asalamido en 
ciertas 6pacas al año. Su trabajo en l a  agricultura y on l a  ñu% 

ta lo realizaba con su mujer, sus hijos y trabajadarem asalaria- 

dos. Su familia estaba constituido de los siguientes aíe~brosa 
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~a h i j a  ayudaba en l a s  tareas del hogar a su nadre y antes 

de aue naciera su hcimano menor, habla empezdio a asistir a l a  

escuela el primer a h .  Con e l  nacimiento del  menorr su iadra mien 

tras ce recuwroba eel oarto, no podía atender a los hermanos mhs 

pequeños y rwtllear las tareas del hogar, por l o  que (03) tuvo 

oue <'ejdz' de asistir  a l a  escuela y ayudar a su madre. Posteri- 

mrnte no pudo ya regresar Cebido a que su participaci6n en l a s  

tareas del hogar fue imprescindible8 dos aflos despubsi del naci - 
mlcfito de ( A S )  nació otro hermano, su madre no podía hacerse ear- 
ga ella sola de l a c  tareas del hogar y de la huerta, con l a  mayor 

Barte  Ee sus hijos DemiePIos. 

Por otra parte, das aAos des~ues del nacimiento de (A8) na - 
cia un niyo, c m  l o  vue l a s  exigencias de trabalo h e r o n  a h  ma - 
yores y la narticipacibn de (03) fue más necesaria e importante; 

esto 4lcimo debido a su mayol. desarrollo ffsico y a los conacl - 
mientas y habilidades adquirid- para desarrollar las tareas Ea - 
millares. 
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7: 15 Reparar la cona 
a100 Dar de cenar 

Durante tg Estar a l  pendiente de los n%Ror 
do el día  kambiar Pañales, aiimentarlor. stc.) x 

X x _( ,  

X 

Con el €in de comprender mejor l a  importancia de  l a  parti-  

c ipac ih  cle la h i j a  mayor c=n las labores del hogar, enumero l a r  

actividades cue rpalizaba cm compañta de su madre, en un d í a  cg 

m6n y corriente en me no asistía a la escuela. 

ACTLVIDADEX DKARIAS DR 
LAS MUJRRRS DE ZACATBPBC 

Caso de l a  familia tbpes 

planchar 
coser 
bordar i 





C A P I T U L O  V 

DIAQNOSTfCO CTNICO 

1.0 PnRLACIn!; Y TEFRITORIO NACIONAL 

En e l  territorio nexicbno se hablan a l  menos 56 lenguas - 
autbctones diferentes. Generalmente se considera que éstas de- 

finen l a  existencia de igual n6mero de grupos ktnicos, asentr- 
dos en los Estados de l a  RedblZca. De acuerdo a c&lcu$os es - 
timados recientaaientc, l a  polblacibn indtgena sunarfa 10.042 , 390 

pcrsnnas que remesentan cas:L el ZOr de l a  poblacibn nacional. (1) 

Es1 &mat1 es l a  lengua con nayor nbero de habitantes - - 
1.376.989 personas d a  más de 5 &los que habitan los Ertdor de 
Puebla, Veracruz, iiidalgo, Ciui Luis Totosf, OU-CWO, Ttwcala, 

no re lo^, México, Míchoach, Owaca, Durango y Jsl i !~~) ,  casi e l  
30 por ciento del total de In pblacibn indígena. 

Le siguen en orden Ce inrportancia proporcional, de acuerdo 

a l  nbawo de habitantes de Is lengua: 

- ~1 maya peninsular con 665,377 en Yucatbr y Quintana ~oo.  - E 1  zapoteco con 422,937 en Oaxaca. 

- rzl nixteco con 323,157’ en Owaca, Ouerroro y Cñiapas. - E l  otomí con 306,190 e a  M$xiCO, wedtaro, Hidalgo, S a n  

L U ~ B  Potosí, Verscrue y Puebla. 
- E1 mazateco con 114,176 en Oaxaca 
- 61 mazahua con 194,125 en Hichoach y Mbxico. 

Las i enpas  restantes se conservan en grupos de menos de 

l00,OOO personas. 

Las entidades de m a y o r  porcentaje de poblscibn inelgena se 

encuentran en l a  parte central y sur del Pals. En los Estados - 
71) Datos obtenidos del censo 1980. 

- 
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de Yucath  y c'uintana Roo mbs del 40$ de su pablacibn es regir- 
trada como indlgena en e l  Censo. ñn oaxaca, Caweche, Chiapai, 

Hidalgo, mtrrero y Puebla, entre a i  15 y e l  40% hablan lengua 

i nd igcna 
*En e l  norte del país, en rash a las condiciones ertruc - 

twales  de l a  poblacibn aitbctana y a l a r  ?articulariddar bi8- 
tóricas regionales, existe un amar número da gru)os 6taicos y 

de hablante9 de lengua indígena, que enPFtmtata FObledtiC8S e2 
pecla1es" (1) 

Los datos censales con respecto a l  presenta 8iglo muestran 

un crechienta bastante lento de l a  poblacibn indigem, antre 

1930 y 1930, donde incluso se POBUCe un descmwo. tu  .wplic.- 

clones a este fenbeno deben kiocarse en las  condicione. de se- 
gregacibn de l o s  grupos Btnicos m e  han repercutido en l a  exls- 
tencta de altas tasas de aorbilidad y mmt(Uidad, en chcuA0s 

estad2sticos inadecuados para ubicar cuantitativuente 18 pre - 
sencia indígena en e l  país, y en 100 ?rocasas de castalluiis8 - 
cibn que permitieron que nuaerosoo indigenas dejaran de serlo 
para los fines cstadlsticos. Estas dos 61th- rasonene hur pro 

ducido reducciones ficticáan de l a  poblacibn indígena. 

A*. con las limitaciones seíiaiadaa a lan ostadlsticu ceno 

sales, a partir de 1950 y hasta e l  censo de 1970. e l  inarrento 
de l a  poblaci6n indígena se acelerb, aumentando de 2.656,lll en 
1930 a 3.724,660 en 1970; y 4.607.205 en 1980. 

S i  bien globaimente el mwimlcnto daogrbPico de l a  p o b l r  

clbn incícena del país r e f l e j a  un auinent0 que permite predecir 

(1) Instructfva para la x%nwucstaci(in 1969. rW1, nbxlca. 
(Hiarrografiada) . 
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llWcAc/m 

segbi c&Lculos estiiat:LPos, do 2.310.000 &#ak tu  1,100 

ente tarreno puedan redirso cuando coaprob.16s quo e l  mayor nb 
m e m  de maonas que no han cursado eoWbiori y do poaolkiQ(I.sg 

u encuentra entre los estratos de nayor dd; a d ,  l a  mb18 - 
cidn de 40 años y 188s preseaita un 46% de an81fabotimmg di- - 
n\iycado al 90% en el -pa 410 20 a 39 años y a l  Rlrr  entra &os 

AttalfabctU -Xín@OS de 1-a ids-. LOS - d. 
10 y los 19 dos. 

Los niveles do escolaridd entre los miembmr do los gm - 
pos 'htnícos aún se manifiestan bajosi muy poca. son lor que c q  
s m  estudfos ass air$ de l a  escuela primaría. En cuanto n i  - 
vel de estudias el  9 s  de la poblacibn que habla leagua íntifgo- 

na so encuentra ?or d e w 0  del l~raiebio ~ l i l c á o ~ l .  

La urgencia por nat i .P tw  lam necesíddem cuantitativas 
~ 

(1) Instituto Nacional  Indf(~onirti. 40 Mos. INI. nlrrico, 1966. 
P. 1410 



2 44 

ha redundado en contra de l a  calidad de l a  educacibn. En el ni- 
vel cualitativo existen problemas relacionadas c m  la fa lta  de 

tersonal canacitado y las  limitaciones de Ponnacl6n del que se 
encuentra en funciones, as1 como en rciaci8n con los contenidos 
de planeo y programas no adaptados a las  condiciones socioeco - 
ndnicas de los  oducanüom, que r^fiejan,la carencfa de criterios 
due penniten un acertado trataiaiento de las dipssencias etno - 
culturaics . 

Por otra parte, deben aencionarse eoeo obat&culos para a l  
mgro de los objetivos educativos l a  permencia de l a  contro- 
versia cntve gencrraliracibn y particularlsaci6n, l a  f d t a  de 

t r a d i c i 6 n  Pscolar en l a  poblacidn indígena, las  crrracterfsticas 
de su divisibn del trabajo (que incluye a los níños en edad es- 

calar er e l  clesernprño de actividades prodiactivas), y las  csca - 
I&S perspectiva?, nut? e l  estudio presenta para quienes no l e  ven 
w.9 utilidafi in!clf l iñta en su vida.  

W P A C I r M  

La poblacibn indPgma en M6xlco tradicionalmcnte ha estado 

ligada a l a  tierra y 8 l a s  labores agrfcolap como Riente prim& 
p U  de sustento. En ese sentido, e l  an&liiis de l a  ocupacibn rz 
mite en primera instancia a l a  probledtica agraria que caaprtn 
de prioritariamente aspecto8 tales como8 1) La e4c- de t i e  - 
rras susceptibles de ser trabajadas (deb140 a l o s  procesos de 

acaparamiento y subd iv i b lh  de parcela!B), que ha determinado l a  

existencia de un alto porcentaje de indilgenas sin tierrasD y 

por tanto sin otro recurno productivo de su trabajo. 2 )  Las pa- 

qut’las dinmsiones de l a s  pacelas  y l a  baja calidad del suelo, 
cue requier-n escasa Puerza de trabajo, consiguiEndose iasufi - 
cicntes Droductos, quedando as$ una fuerza de trabajo disponi - 
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ble temporalmente aue danianda ocupaciones rentables. 3) La falo 
ta de canitales que permitan inversiones tandientea a aii.aitm 

la capac&dad productiva de los F~CUTSOB. 

Estas situaciones han redundado ea 18 díurinoiolba de la p~ 

vidades gonerando un agudo problau do oauprciba, que so oxpro= 

sa en los fenómenos d d i n a d o o  deoocopcrfón relativa y i9bocir- 

pacibn. 

sibllidsd de QbtOntW lngreros suficientu Us Oste tipo d. rti- 

Lorn prob2.rias oa el &ibito de l a  acupacibn, y por tanto, 
en la obtencidn de ingreSOiBr se re fhmn  fIandy.nt-te a l a  

tondencia de l a  ti-.# l a  capacidd de le industria pma 18 

creación de ocupaciones mnt&os (quo tengan rn cuenta el c.r 
rscter teanoral del trabaJo do aidu>s imlíg.au); la capmita - 
cihn labaral de l a  pablacidn lnd$grui lor salarlos rur.1.. e 
innegablsaante tciabíln a las caraetrrístácru de los momuloa a 
los que tienen acceso* 



drg~dscal1 entes 5,580 3.747 1.324 439 - 
Raja C a l i f o r n i a  21.439 16. 505 3.705 1.213 
Bala C a l i f .  Sur  3.864 2.9Y9 707 35 
Cameche 77.090 64. 325 7.453 5.308 

492 700 248 817 2U .429  32.454 

Cnañui l i  19. 369 14.810 2.963 le596 
Co l ina  3.980 2,610 909 461 

6d.m 49.067 15.258 

13.413 14. 860 

chi.pu 
4.179 

tr i to  FC<l-al = 93.37 8 31 41 O 1.968 - 
m u a t o  35. 181 25.912 421 

Jalisco I( 7.560 4.708 2.852 - 
naxico F 272.332 244.863 28mX29 - 
Morelos 31.443 - 
Nayarit __ 24i 140 17.920 5.377 

naxaca w 921.132 640.593 280.599 - 
Puebla 488.131 34A.460 117.870 25.801 
hierbtara 72.436 17.765 3.709 962 

-Luis ' 1tnsi 193.247 145.215 38 . 377 9.955 

- Tabaseo 56.519 47.157 9.860 3. 502 

VPracrus Y 433.020 368 # 133 1 2 2 , e q  - 
Zacateca 5.256 3.323 - __ 1.100 933 

üuerrcro 214.426 149 .96  108.947 15.953 
Hida lgo  sw.085 202.927 82 m419 18.739 

1 1  8. plo 

843 
LN5n ---I._- 39.865 __ ~ - 3_7_*209 3.830 2.326 

2 24 2 119 8;::595 2 0 7 :  
Michoacan 113,299 

Ciulntana P m  82 . 772 66.?73 12.819 3. 680 

S h a l o a  ----I 37.993 30.789 4.481 2.723 
Sonora -- 61.132 51.324 6.114 3.701 

Tamau1i .a~ 2 3 . f 5 0  23.361 3,354 2.143 
T l axca l a  30.780 25.644 3,133 - 2.003 

~ c a t h  ----_ 4 t 8 - -  395, m 3 71.511 23.404 

T ~ T A L :  4'807,205 3'448,539 1'180,797 177,869 
I- 

R L N I ,  40 A3rrS. i'1. MW-Gq ,  1908. p. 584. 



2.- INDIO SIGN9 DE SBGRIiGADO 

En l a  Mixteca, los conceptos *indi@@ 0 .indigen&* UWI Uti- 

litados desde l a  Bpaca Colonial peva desi-, i n ¿ i s s W a  - 
menee, a una categorls social representada por todos los kbi - 
tantas originarios de l a  región. (1) 

~l empleo de estos t6risinas son iadicio de quo iaclruir, 
antes de l a  üolonla ya axistian difmrencáam oatm t u  estrpohr- 
ras oociahs, econWcas, politicam y culturalos do loa d i m  - 

Bsta dsnOiiirWibn priwb drrr&nte u& tiampo para - t u  

oprimidas a las pbblaciaaes nativas, ui cailb pg& ~ c t . p p 1 u  & 

que se haa establecida S O ~ W S  ”01 i nd i g e e  O “lo i n d f g e  do- 
lecm da una concepdbn colin1ialist8 y etnocéntrica. IC1 e.q\iwcr 

de definicibn para iray so tia pa@ 18 aaplteacib dol -0 da 

clase, coa0 el contacto entro dos grupas o relaciones htwbt - 
nicss donde los indfgmas acnrpm el ditFw, wer por -ir PIW 

axplataaión preferoncia, oipresibn y segr.g.oiba -al. 

SO) PUeblOS. 

un control patm8liSt8. DeBde uitmC@S, todm &U defbiaiaiwa 

Este entoque plantea dd Pando l a  existencia do dos o d s  
la étnias on intersccibn, inclciyentio lar contradicciones, 

correspondencia u w  se da en Parma desigual y asinbtriaa, doado 

una Gtnia mantiene sujeta y bajo dominio cconbníco, socia l  y p~ 
l í t i c o  a l a  otra, y ah% donde las reiacionas de producci8n son 
de explotadores, tonando en acata  Oue l a  primera se considera 

superior m todos los niveles y discriminan a l a  que a sa m me 
autodesvaloríaa y da por coilcebida su naturalc8a &J s m s  a p l o -  

tables. 
TI) V e r h i c a  Clanet. V i v i r é  91 Dlos quiere. INI. 1978. 

- 
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Sin embargo, ei intento de aglutinar e integrar a socieda- 

des antag8nicas. implica que una de las partes ( l a  dominante) 
acepte ceder sus privilegfos para we asf desapareacan l a s  d i  - 
Perenciaciones. 

'stas definiciones, niae van desde l a  descripcibn y expli - 
c a c i h  del individuo en t6niinos clasista#, de l a  coiunldaü in- 
dfgena, pasando por l a  región donde se dan l a s  relacLaues de -- 
grupos atnicos, han partido de l a  necesidad de que desaparesca 
l a  antítesis, sin considerar we al anulso. l a  explotacibn, per- 
sistirán las relsciaaes interbtnicas, l o  mal contendrá el re - 
conocliíento socia2 y jurldico de este pluralismo 6taico inser- 

to en l a  lucha de clases. 

Al desaparecer l a  categorga cofanial fnd2gena. se manten - 
dra l a  "categorfa 6fnicaw, porque estas son totalLaMte diferon- 
tes entre s2. Ya no s x i s t i r h  los "indios triquisa los  'indios 
mixtocosa o los "indios tacuatesw, sino l a  Pormaeión SOC~RI tri- 
qui, rixteca, taauate, eta., m e  per si i isnes proeegulrbr su - 
propia desarrollo histbico, sin deJ8r do estar asociadu a l  reg 
to mayoritario de la sociedad nacional! l a  nacibn burguesa reto- 

nocería jurídica y social8eate e l  pAurailsm0 (Ctdco, l o  que sig- 

niticarfa l a  deraparición del calonialfsmo interno que subriste 

en l a  sociedad actual de Wcico. 

La Msqueda, durante más do 150 f l O 8 ,  de una saciedad na - 
c ima ,  Puera be los interese# de las  grupos Btnicos, es más -- 
bien un proyecto utbpico, que una cancepcicbi capitalista rtal i -  
sa por l a  resistencia organirada cada ves mais grande. La enralu2 
cien de este experlaento burgués demuestra que e l  pluralismo -- 
6tnlco persiste y w e  las  e t n i a  nativas y originarias de XQxí- 
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co se aPerran en nantener SU propia identidad insertos on la 13 
cha de clases; por l o  tanto, M demuestra qwe los indígoMs - 
segulrh luchando en alimscr con l a  c l u o  trabajdara. A posar 
de l a  prcslbn que ha ejercido l a  sxiaulab kirguesa p a w  cansol& 
darse on un Idioma cardne elm un proceso hist8rico propío. al - 
una organi8aci6n 
moderna, j d s  se di i i l~ l rar  las p a r t i ~ U * r i d d ~ ~  crean - 
etas, siibolos y tonu de ~smáueta qua dpr?.nte aíglos Lrr do - 
SarrOlladO un estilo propio de rib.. 

diníbaíca quo se d8PtO a l a  tacnolagfa 

H a y  que tomar ash cuenta qua l a  ñ m l h  so aoiraibi6 .ir coa- 
sidera, la estructura me e:L actual torritairio nacional tanfa 
antes be l a  conquista. por Xo me es iiposiblo ~ w u r  aa l a  p q  

sistencia de una sola v.rialb1oe POF ojrp lo .  los i d i a u .  y on 
l a  desaparicibn do las atrur. ya que las variables de c.lui 
po étnico estan intOgFanda#D y le8 dan ~iu propiu a .awt . r ís  - 
tlcas. AT cambiar una variable en l a  estntctura o en l a   irp pan^ 

tructwa, las de& se .justus y se readaptan, sin que ol lo  rip 
nipique que e l  todo que l e  tla una unídad a l a  etaía y su loru- 
c i h  social, desaparasca. 

3.0 SOgrw.Cibn S a ~ 1 . l  40 1W -POS B tn tW S o  

I1 desarrollo desigual de mes- paás me m i t i e s t a  con 
mayor intensidad en la h e t u  dXtOCaS oaxsqiieEtu, debido mtre 

otras causase a que este sec?tah de l a  pablaci6n rive en tierras 
paca aptas para l a  agri-tma y l a  ganderfa y un parcenta,je 
elevado del mismo c8rece de ti8Z-m) @Sta sittisciba l o  ha llwa- 
do a acrecentar si grado be d i P i m l t d  para alcansar los ratis- 
factores necesarios para l a  subSiStenCi80 

LOS gniws 4tnlcos no han sido esttklcaa ni ianolíticos: 



todo e l  proceso histdrico de SU desarrollo ha sido dinbnico y 

cambiante, auiiauo dan l a  imágen de ser sociedades canaesinas 
tradicionales. Durante e l  largo nerfodo colonial y durante l a  
&paca independiente, estas conunidades de l a  Yixteca se lev* 

taron en armas contra l a  saciedad dominante para defender SUS 

intereses. No obstante, l a  envolvente sociedad nacional, a t r s  

vds de l a  pequefla burgueda disednada en todas las  metrápolis 
de Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Pino?epa, Ritla, etc. sigue e j e r c i q  

do una e n m e  presidn para mantener los Privilegios de una es- 

tructura básicamente colonial, Pincada en e l  despojo de las -- 
tierras y en l a  ap~p i ac idn  de l a  Puerta del trabqfo indígena; 

con e110 concentra, en las  pequeñas &lites regionales, l a  ri - 
cuesa en Poma priaaria. 

A p a r t i r  de 1930, en que se Pmnul.rOn planes y programas 

de trabajo pcw parte del Estado para "ILOderniSar" las distin - 
ras comarcas de l a  Xixteca, estas pequefiaa burguesías se alla- 

ron a la burguesía rural regional con e l  fin de introducir cag 
bios radicales me actualicen y refuercen e l  sistema tie @xplo- 
t ac ih ,  incorporando, para ello,  nuevas formas de Consumo su - 
pertluo dentro de los distintos grupos 6tnicas. 

Este procedimiento, que auna las  relaciones sociales y o 

conlknicas, se l leva a cabo en las distintas regiones interCt - 
nicas y responde a l  afiansamiento dc l a  estructura política -- 
controlada por los caciaues regionales, mimos que hacen todo 

l o  posible nor detener cualmler proceso de cambio aua permita 

l a  transformación de esto tim de relaciones. 

Desde e l  tiempo de l a  Colonia, l a  admfnistraci6n regional 
ha debendido d. mienes rigen l a  Pconmía, l a  ?olftica, l a  cuA 

tura y las relaciones socialcs de un conjunta de cmunidades - 
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indígenas. ñn estas ciudades se localizan los más impartantes 

centros de aercado: ahí, l a  poblacihn indlgena coloca ais pro 

ductos a precias muy bajos, y, a l  niirno tiempo, adouiere a -- 
precias my altos, los artículos que no produce. 

Al comparar a los grupcx~ de l a  Hixteca y apuntaF elemen+ 
tar me los axplot8 y segrelja definimos mas concretamente las  
circunstancias en qua se emxmntrm los mixtecob, triquir, ng 
haas, tamates y amsgose que habitan an %a Ulxtaca y cuya ps 
b l a c i h  es superior a l o s  200 m i l ,  diroaos que todos Viven - 
marginados, entendiemlo por el la  l a  fa l ta  y axisencia de par - 
ticipaci6n en lon bienes, los  servicios y lam decisiones da 

l a  socisdad global. Bn este sentido, e l  aparato de Bstdo, h~ 
bla de un rarginalissa quo puede asumir d i t i p l e s  caracterss- 

ticas, entre otras, un nivel. de ingresos parc&pita por indi - 
gena de 1'080 wPpe80r muailes, en tanto que e l  ingreso per- 

capita nacional se calcula em 19.W m i l  peso5 muales para 

1987. l o  que indica que e l  ingresa por indígena en de 18 m e n  
menor a l  proredia nacional. It1 96% de esta poblacibn es rural, 
sus Ponras de asentamiento hiurnma son dispersas y NO activi - 
dades esenciales son l a  agrlc~dltura, algo de ganadería y l a  - 
silvicultura. au lndfces de analtabetiriw son de los ass a l t o r  

y los niveles de consumo no satlsPacen, d n  que de mda muy -- 
precario, sus necesidados blsicas. 

~simisao, tambi8n so puede constatar que las caractcl'ís - 
ticas entre los distintos grupos étnicos tienen niUCh8S varia - 
bles, entre otras, l a s  deatogrbPicas, l a s  ecolhgicas, las eco - 
nkicas, las  politicas y las s ~ ~ i o ~ ~ l t u r a l e s ,  detmfnando, en 
algunos grupos, Pormas minoritarias propias de marginacith. 
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4.- Posici6n de los rCgímenes de gobierno. 

La estructura de l a  Parnecih nacional que ha seguido ~6 - 
xico a partir del movimiento de Independarcia, haccansidorsdo 

como punto medular de su progrua elevar e l  bienestar y e1 pro- 

greso de l a  poblacibn general del pats. Los medior que se ea - 
plaaron para alcsnsar este objetiva heron esencialmente don: 

1) La dastnicci6n del pluralismo elininando lu diPoronciar y 
la. varisnher Ctnica8, áisolvfendo las  forru conunalen de to- 
nencia de l a  tierra y tratando de "blMqueaP en tbiiiios bio- 

lbgicos y culturales, a l a  poblacibn indlgena. 2) E l  goaocidlo 

de varios grupos &taicar cow rerpuesta a l a  resistencia otm- 
cida por est- sociedades &ante 01 porPiriato. 

A partir de l a  RaMlucl8n ne consider8 esta tesis poilti- 

ca y se buscaron en lar teorias de l a  nainilcicibn, l a  incaorpo- 

rwibn y l a  integracibsi, P6rallam para 1agr.r. por ditira, e1 

objetivo pLanteado inicialmente, que resmndia a una sociedad 
haiaghea aoI0 meta final de l a  política para Lon grupon 6td- 
cos . 

No obstante los 179 d o s  de vida Independiente de tíbrico, 
e l  tma de análisis sobre e l  "asunto indtganri" sigue en l a  pa=- 

lestra de l a  discuri6n entre haroganeidd 6tnica o pluralismo 
Qtnico, sin considgap? que e l  problema dejarla de serlo a l  re- 
conocer y respat* l a  autodetmminacibn de los grupos indSge - 
nas, ~ s l  como tndo acruello cue conPfgura su pcrsonalidad (iodo 

Oe produccibn, sistema de tenencia de l a  tierra, religlbn, or- 
ganisacibii, etc. ) o 

a i  bien es cierto me existen twr ias  con respecto a l a  

necesidad de aue las sociedades evolucionan en forma unilineal. 
también es cierta que cada saciedad rasoanda en Poma oarticu- 



lar  a su propio desarrollo histkico, l o  cual, nos plantoa que 
no todos los satisPactore9 cstereotipados de las necesiddos - 
basicas e histdricas vaa a ser igualas. Bsto implica qus a1 - 
bienestar social esta en re:lacih directa con los sati8hcto - 
resn en las diversas aodalitiader, que se d m  ddmtro do 11l). so= 

ciedaü deterninACia, referidlas a l  nctaboliuo, a l a  reproibr - 
cibn, a los factores ciiaat:Lcos, a l a  segwidíd coa rorpecto a 
los seres baanor y a 18 rqplribn de1 desarmklo. Esto a s a  
Pica que todas las sociedadla. buscarla, de acuer&o can m u  r e  
cursos t iatuales y su propia rariiafii8n social , NI satidac - 
tores esi=ecf€icos y particuXares. Un ejemplo concreto, l a  te - 
nemos en los hábitos alimenticios que varfan Q m a  a etra p q  

te de la región. 

a i  el objí-tiw f i n a  de un gobierno, para su poblacith, 

es darla un gobierno, deborb respetar %as variabáes tie cad8 
grupo étnico y adaptarlas en todos los niveles a Ian condicib 
ne3 plurales en que vive a i  país. 

No obstante 18 l&a SOd-,  donde se iXlSWt. el prablm 

6tnico, es una re8llbsd objetiva y rigentet los esquemas da 
bienestm que hcnios descubtcurto hasta l a  Pccha hrn sido 
sados en función de uno de 110s grupos (e l  mestiso) y, por l o  

general, del que habita en t r l  meáio urbano. 

~l tratm de t l w m  eslx cs1uoma de bienestm a las dis - 
tintas regiones rurales del Estaddo be c)(~(aeb, y en particular, 

a los  grupas Ctnicosn e l  modelo no corresponde a SUD neccrida- 

des y a sus satisPactorea, por lo tanta, l a  Poblacidn indígena 
nhece una gran resistencia,, Ante l a  imposicibn, l a  resisten - 
cia  pude ser nacífica o violenta y responde a las necesidades 



derivadas de l a  economía, de l a  familia y e l  Parentesco, de la 
Mucacibn, do l a  tecnalagla, de las urgencias legalem propias 
y de las formas btnicas, mágicas y religiosas; necesidades to- 

das que perniten l a  reproduccldn estructural y superestrumural 

de l a  camuiidad, afianoando ast l a  identidad de todo e l  grppo - 
étnico en su conjunto. 

Los distintos r6gimenes de los gobiernas surgidos a par - 
tir de l a  Revolucih y durante mas de 50 allas, han formulado 

programas para integrar a lor  grupos indígenas a l a  sociedad de 
canmmo. Ninguno de ellos ha encontrdo ea torma definitiva l a  
respuesta adecuada para que 1- distintas orgdudsacianes socia- 
les convivan euuitatirmente dentro del contexto de 18 sociedad 

nacional. Para los indigenas no hay bienestar social sin segu - 
ridad en l a  tenencia de l a  tierra; sir, garantías en e l  uso de 

su propia idioma, sin e l  respeta para l a  prktica de SRL re11 - 
gión, m s  traüicionts y costumbrast sin los instrumentos para - 
ejercer sus derechos políticos: sin los aedlOS para explotar - 
sus recursos naturales y defendar en e l  mercado sus productos8 
no sentirk bienestar mientras l a  estructura legal, juridica y 

socia l  no les garatttice l a  continuidad de l a  rmproduccibn de su 

propia coaunidad, loimtras l a  saciedad burguesa no les  asegure 

l a  afirmacibn de su propia identidad dtnica dentro de l a  idan - 
tidad nacional. Las alternativas son: o que c l  aparato de Enta- 

do pueda contimar con los programas integrativos e incorpora - 
tivos, donde l a  meta f inal  ns Pa c?isoiuci8n de las luchas cam - 
ocsfnns, frente a l a  cual las  clases deberan mner una tenaz o- 

~aslcibn; r) aceptar Una sociedad igualitaria de respeto mdtuo y 

doarrol la  campartido m e  implique una participación de acción 
unlfnrme y Dermanente. 



La primera da estas dos alternativas l a  hemos prr>bada du - 
r a t e  179 asos) los resultados están a la vista de cuaicuier -- 
ser humano con sentido codn me recorra e l  país.  Nos inclina - 
mos a intentar l a  segunda, In cual significa me tendremos que 

modiFicar 18s cstnicturas clllt? permiten l a  marginacian, e l  sub - 
dcs8rrollo y e l  coloniaiisw interno que existe en e l  país, y, 

a l a  ves, tendremos que reulucarnos nosotros mismas para apren- 

der a tener conciencia do clase. 

Para lograr l a  plenitudl de una particímcibn de los grupos 
etnicos de l a  nixtaca se requiere de un análisis científico y 

clasista, se precisan decisiones Piraes m e  garanticen a todos 

los miembros de l a  saciedad en su conjunto a l  derecho a l a  bds- 
aueda de su bienestar. Serla absurdo suponer me este ob10 es 
patrimonio y posibilidad de l a  sociedad ñurguera de consumo de 

las keas  matrbpoli, cuando los distintos f ppas  Ctnfcos de l a  

reginn también l o  alcansan o lo  han alcanzado a través de sus 
relacionas sociales e intornaa y en sus Pormas de preservar l a  

sociedad y l a  etnicidsd a l a  cual Pertenecen. -parer a otra 

Poma de @cia y de consumo por e l  simple hecho de considerarla 

superior, responde a La hegemonsa de quien tiene e l  poder eco- 
nhico, mlítico,  social y cultural. Mientras e l  objetivo f i na l  
no est& debidamente clarificido y deffnido por las  propias co - 
midadas ,  l a s  pollticas y ecitrategias seguirán síendo lsneas 

antaghieas a las indigenas. 

5.- ?ostulados da i  .?roblemi Xtnico. 

Una pqsiciO;? consecuente en io que se refiere a l a  s o h  - 
c i h  del problema do la Mixteca WesupOner 1) Suprimir toda foz 
m.i <le oprpsibn s n c l a l  cstnblocibn<?oce una igualdad w l l t i c e  en- 



tre todas Las grupos 6tnlcos. 2 )  ReallEar l a  8liaa8a da todos 
los  trabajadores consamando sus propíru c4WrtefSt icu .  3) 

Nivelar e l  desarrollo económico y cultural do todo. los -por 
6tnIcos coa e l  objeto de SScuioU su igurJáad crfOctír8e 

LOS posmudos que separan artiriciriraiitr los IpnQ. bt- 

nico y el accidental cupesin0 

de otrom grupos explotador y oprimídose dividimulo 1- mas 
~pufares.  LOS grupos étaicos da la )lixtocar s í  bien plub.a 

sar su organis8cíbn social en estnicturu comma&ar, hra a- 
nado un grado de desarrollo socia cpe rebasa .a ánbíto d. l a  

caaaurid.8 o pueblo. "Aunque los grupos (Ltnicor; a0 p o w  un pa'g 
yecto estructurado de a u t o d e t ~ n a a i k r ,  m a  caprer d. po5opa - 
ner y def'endar reivIndic.ciarc8 de mtogartiár y gltamada re - 

a1 problem intitoo. ha Zlwado a otro pFobf.u~ o l  índigo 

ni-0. Ultlmametnte e l  asunto 80 poiso em manos de indi&maístas 
que tanto por conveniencia propia collo por 3~anQato de un aíste- 

ma han 11cv.do a instalar partidas militares como sucoU6 on - 
los Triquis de San Juan Copala desde 1961. lagr8ndo 18 .ri3.cí6n 
y l a  rianipuhcf6n de los grupos étnicos Rirtecori y tríqPir, 

uprr* ler iadigrur 

gima". (1) 

Ha habido nuevos repajes idsolbgicos bumemdo un cdrada - 
presupuesto y una nuem6 cosecha da prrestas palíticor de lor di- 
rigentes. LOS gru~os  btnicos de l a  Uíxteca presentan e l  mismo 

cuadroi por un lado las exclamiacíaneo triunP@lirtn* y mitorntPi- 

cientos de los funcionarios que proclanan haber descubierto e1 
verdadero cadno para ccsolver los  problemas; par e l  otro e l  - 
clamor de justicia, el fragor de Lao luchas contra las Pornas 

(1) Gilbert0 ~ d p e s  y Fivas. Consideraciones en torno a l  problema 
de discrininaci8n. de repreaibn. de opresibm Y de artpl otacibn. 

étnico nacional. U N .  1984. (üiseografiado). 



mturo Yorman afiraar *Con mcho r i gor  puede decirse que 
las nrincipues benePiciarios de l a  acción idigenista heron 
los ernpleador, tknicos y Puncianarios gubera.llhntales... l a  - 
pesada carga burocrática que heredaban las situaciones indige- 

nistas, les ha amancado ( a  les instituciones indigeaístau) a 
una posicidn secundaria dentro del Aparato da Sstado, con poca 

partici~.odbn en e1 debate nacional". (a) 

De hecha, los imllgenu disponen sólo del arma do sus 

pfas luckas en sus espacios rogíaiales o locaes,  *ente a los 
guardias blancos de los caciques de Put18 (Walchor &ldnro) y - 
Jumiitcpec (prancisco Iglesim nesa): las partidas militareo, 
las  diversas policías, los acaparadores, los enganchadares, los 
intarnisdiarios, los burócratas, los aisioneros IKirteameriCanos, 
los demagogcs políticos. 

Frente a todo esto &cual es l a  actitud de los indigenis -.. 
tasT En el caso de muchos tbcnlcos, shUlsd8 indiferencia, des- 

preocupacitb cbriplice. mtaa Inrtituaiares fndígcrnistas siguen 
Jugando m a  l i i itada Auiclbn gestora en e l  b b i t o  estatal (lo 
cual) provoca que e l  indigeniua ocupe y a veces usurpe 01 es - 
p a d o  de l a  par t ic íps f ih  directa de los indios". (e) 

Pero ante la5 represiones con todo lujo do violencia a los 

dirigentes dol HULT (Hov5dento nhfficador de las  Luchas hri - 
mi5). los encarcelamientos injustos en San Juan Copala con los 
T%imrir, la persecucibn y los ac9sos a los tamater por parts de 
los cncimes. ¿se ha escuchado la vos de los indigmistas? 

(1) hrtura W a r m a n .  Pmspectlvas actuales del indigenism. (Him+ 
S U O )  

(2) Ibid. P. 2.  



Ante la expoliacidn de tierras a los triquls y tastes, 

hase de su reproduccibn y de su sobrevivenciaz ante la antraga 

descarade e iríesponsable de los bosques nixtacos #e Itubaajia 

y tacuateo de Ixtayutla, a cmprooarios dapradadorer par parte 

de los funcionarios pdblicos ¿OU@ accibn se deriva de los Mi- 
gonist as? 

varios críticos renponáen quet " l o  único que conocemos es 
toda un conjunto de prdcticas y pr*oy@ctoo pura proaovar i d d l o -  

gos Indígenas ~ o f c o i m a i e s  s t a  ningma rapcessntativídad y que 

actáan a espaldas de LOS intereses de 10s grupos Otntcor; para 

captar o, en su cam nuiíf icar o corromncy a l a s  at itkt icos 1í- 

dmes; nara disolver lqs or-janisaciones w e  vaa creando los in-- 
dígenas o sujetarlos a cstructwas poijttícao Jaau rp .pm ínte -  

re9esN. (I) 

La integracibn y consolidacihn de las organlaacionaa indí- 

genas es una tasea oue a ellos corresnonde realizer con libar - 
rad. Hay que quitar e l  f ieno y rntraso de los  procesos naciona- 

listas. La iiodernisación no se expresa en el paternalismo o tu- 

t e l a  je. 

Rh6ra.- En contrapasic~bn a l a s  Políticas incorpmrfaaista e 
integracicmista me planteaban l a  ciesaparicfbn dQ loa elementos 

fundamentales de l a  etnicidad, como reauisito IndisQenSable para 

superar l a s  condiciones de pobreza da l o s  mwblos, l a  lucha de 

l o s  indigenas por su iiberacibn econhaiica está 1r.timmcnte liga- 

da a su lucha por su libsracibn cultural. l o  clue implica romper 
w t  Boege, Héctor bias miatco y 

mdr6s Rcdina (POnentSS). RL I'iZ,íGENISHO Y L83S INDIOFNAS. 
Foro de consulta poaular sobre l a  cueoti6n Etnlca. (u-6- 
p a f O ) .  1983. 



l a  situación <te subordinacibn de su cultura con respecto a l a  

cultura de l a  socidad megtira mayoritaria y demandar del 8s- 

tad0 respeto y apoyo para l e i  afirmacidn de su identidad &ni- 

ca y nacional. 

segunda.- Dentro de los actuales lineanicntos de l a  política 

indigenista hay das aspectos oue pprnitirán ampliar las posi- 
billdecies para iavanear sustancialmente en l a  lucha de los pue 
blos indio?, de México. R1 prim6?rO es detener e l  proceso de rs 
duccih de los territorios indígenas, l o  cual implica que el 
Sstado reconociera l a  existencia de ta les territorios cano pa 

triaonio hlstbrico que corresponde a estas pueblos y segundo1 

e1 reconocimiento de los darechos &micos como derechos SOCIS 

les dentro de l a  Constitucibn política dot país. 

Tercera.- La creaci6n de los comités comunitarios de planea - 
cibn, los consejos t k d c o s  locales, los comitbr consultivos 
estata les y e l  consejo nacional, así copo e l  subcornit& de -- 
etnodesamollo en las entidbdes, son instrumentos que pueden 
constituirse en medias eticaees para que los pueblos Indios 

participen en l a  planeacl6n de su propio desarrollo econbiaica 
y saci8l, praesso del cual h'astm a b r a  han permanecido urciul, 

dos. Est0 p d d  lograrse en :L. meáida en que los pueblos co - 
noscan esta nueva estructura y en l a  medida en due su partí - 
ci-acibn no sea manipulada. 

marta.- La mcibn Mexicana precisa desarrollar las potencia- 
lidades econhmicas, sociales y culturales de l a s  diversas re- 
giones del territorio nacional, cm0 una de las posibilidades 
mdc viabt.r !para enfrentar a l a  crisis que vivimos. En este 
sentido, los gripol Ctnicos, poseedores Cc un c9nulo de alt- 



nativas por sus conocimientos, por sus experienciu, NI tamo- 
loglas y su dominio sobe los distintos habitata, representan - 
la fuerza cultural más importante y sbiida con que cuenta e l  -- 
país, para enfrentar de l a  mejor manera, un Puturo carplejo y - 
dif kil. 

wintam- A partir  de l a  dbcada de lor setentu l a  lucha organi- 

mada de l o s  indios adquiere presencia naaLglsl, áe igual manera 
a niveles regionales y locopes s w g a  y re carsalídrr W a n -  
tos indtgenas, todos ellos de- .g, e m s  p-a ~0etfl6PI.m~ 

dentro de la polltic. actual, Un espaclo A d t i a a  da -iba 
de las aspiraciones inbias. 

sexta.- Recientsrente lar palític8B inbigaaAstu haa a d o  Por .. 
mulSaas a partir de loo planteanientos de loa pwblor W r ;  
sin ambargo, es importante rcIcaMcer que no basta eon garmtí - 
sax l a  partlcipaci6n de los indfgamr ert e l  di..Ba y .odarcn 
tendientes a Lograr su d e s ~ l l o i  Lo Pundrpsnt8.l ea wm8m pa 

f a  dejar l a  direccibn de la8 ínatitwionaa tndigadrtu a los 
propios indios, esto es *poner en amor de los pueblo# inaíga- 

nas los Mdios que htstbslcawnte les corrupoadan para quo - 
soan olios los autorea de su propio descrrro]lle . (4) 

W e  aPriPiarse que l a  iaduras rocío-política de l a  8ctu.l 

sociedad mexicana oPrace condiciones para poag ea .arch8 este 
pro~eso, a través del cual, loo indlgsnas logren incrclipentrr sus 
niveles de autonada y partrcipacibn política, dentro del m e a  

del estado plural del cual Pornan Pawtee 



261 

Terminamos este trabqlio con la cnnclusi6n ineludible de - 
qua: we1 indigenismo, como construccidn histdrica emmip0n dol 

Doder, está condenado a df?SianñreC4W por l a  transferencia de -- 
sus Punciones a los pueblos; indigenas a travks del recanmi -- 
miento de sus organiracianes autbnamas y representativas-. (1) 

1.- E l  cese de tad9 indigenisno y, en consecuencia, l a  d& 

sr>luci6n de todo aparato buiroclr&tico desvinculado de l a s  masas 
indígenas y ajeno a sus intereses no puede plantearse como sá- 

bita ni menos a h  como e l  resultado de m a  decisión autorita - 
r i a .  

3.- La bbsmrcoda de so:luciones o l a  oroblemdtica Ftnica en 

e l  reDianteamiento de l a  nacibn nos l leva  a ubicarnos en l a  - 
rcestructuracibn polftica, econhica y cultural de l a  Sociedad 

CUP se Sintc?ti8a en l a  demc~2ratír:acIón del pals, donde partic!, 

pen decisivamente y con legltlnided los grupas dtnlcos. 

3.- Las organl8acione!s de los propios indígenas, aliadas 

a otros sectores, pueden detener los  dtspojoi, los  abusos y - 
l a s  imposiciones y defender su identidad y su libertad. Esto - 
se entiende "corn un proce!Bo derivado de l a  participacihn d i  .I 

recta de los  pueblos indfgcmao en l a  conquista de espacios poc 

l f t lcos  de los que han oído privados y que dar& origen a m e  - 
vas cr~ncepcíones y nadelos institueionales, pwticipativos y 

d c m d t i c o s .  S i  e l  indigeniwco no desaparece por transPeren - 
c ia  a l a  autogtstih,  desaparecerá por obsolesencía, por margi 

nalldñd respecto a i  movimiento de los pueblos indf<íenasa . (2) 

(1) A. Wdraan. op. ci t .  p. 4. 
(2) A. W a r m a n .  op. cit.  p. 5. 
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