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RESUMEN 
La persistencia de los pueblos indios en la region de Los Altos de Chiapas, por mas de 500 aiios, 
conduce por si misma a la necesaria identificacion de las estructuras y procesos sociales de larga 
duracion con los cuales ellos se han desarrollado. Esta intencion es obvia, si se considera que sus 
patrones de evolucion mantienen un camino opuesto al homogeneo modelo de desarrollo que tiende 
hacia la modernizacion. Este documento trata sobre la organizacion territorial sustentada por un 
pueblo indio de Los Altos de Chiapas: Chamula, que entrafia la identificacion de los procesos 
sociales llevados a cabo por el y su expresion territorial. Dentro de estos procesos destaca, a 
semejanza de la organizacion de los antiguos pueblos mesoamericanos, la estrecha vinculacion 
entre organizacion social y estructura agraria, basada en unidades sociales constituidas por 
estructuras parentales ligadas a diversas unidades territoriales. Sin embargo, a diferencia de los 
demas pueblos indios de la region, Chamula ha sufrido alteraciones en su organizacion social y 
territorial como producto de un cambio agrario; esto ha repercutido en alteraciones sociales y 
politicas dada la estrecha relacion de la estructura social y politica con la agraria. El cambio agrario 
se nutre de los cambios en la forma de reproduccion economica del pueblo chamula, aspecto que se 
vincula a modificaciones en el uso del suelo sustentadas en un cambio tecnico, como consecuencia 
de la seleccion y transformacion de la informacion y tecnologia del viejo mundo realizada por las 
sociedades indias en el Mexico Colonial. El uso del azadon y la conformacion del sistema 
productivo agropecuario constituyen la manifestacion de este proceso impulsado por el pueblo 
chamula. Estos elementos tecnologico son irrepetibles dentro de los patrones de produccion de los 
demas pueblos indios altefios. Con ello Chamula se convierte en un municipio indio sumamente 
peculiar dentro de la logica de desarrollo que sigue las sociedades tradicionales altefias. 

Palabras clave: pueblos mesoamericanos; cambios: tecnico, agrario y social. 

SUMMARY 
The persistence of indigenous peoples whithin the Higlands of Chiapas region, for more than 500 
years, lends itself to the necessary identification of the long-term social processes and structures 
which they have developed. This is an obvious idea, if we consider that their patterns of evolution 
have the opposite trend to the homogenous development model directed towards modernization. 
This paper deals with the territorial organization held by an Indian town int he Higlands of 
Chiapas: Chamula, wich embodies the identification of social processes carried out by the people 
of Chamula and their expression of territory. Among these processes it stands out, as it did within 
the organization of ancient mesoamerican cultures, the strong correlation between social 
organization and agrarian structures based upon social units constituted by parental structures 
linked to diverse territorial units. However, compared to the other Indian towns within the 
Higlands, Chamula has had a shift in its social and territorial structures as a consecuence of an 
agrarian change; this has repercussions in political and social modications due to the close 
relationship of political and social structures with agrarian ones. Agrarian change is nourished by 
modifications in the patterns of economic reproduction of the chamulan group; this aspect is 
associated with changes in soil use pushed by current technological transformation, as a 
consecuence of the process of selection and transformation of Old World information and 
technology as performed by the Indian Societies of Colonial Mexico. The use of the metal hoe and 
the conformation of the agricultural production system, constitute the manifestation of this process 
launched by the people from Chamula. These technological elements cannot be repeated within the 
productive patterns of the other Indian groups in de Highlands. Because of this, Chamula 
constituye itself as extremely peculiar Indian municipality within the development logic followed 
by traditional Indian societies in the Higlands. 

Key words: Mesoamerican cultures; technical, agrarian and social change. 



I. I~TROOUCCIO:\ 

San Juan Chamula CL111Stituye un munlclplo tzotzil de J,)s 13 n1untetp1os indios mayenses 

tzot ziles y tzcltak:; que intcgran a Ia regi on de . Ll1S ,\ltos de Chiapas. La actual 

configuraci6n regional de di1Crenciaci6n etnico-municipal constituye el resabio de Ia antigua 

organizaci6n politico administrativa que realiza Ia Colonia a traves de los departamentos 

coloniales, en los que establece un centro de poder que ejerce su intluencia sobre un grupo 

de pueblos indios congregados. Para Los Altos este centro de poder lo constituy6 Ia antigua 

Ciudad Real, hoy San Cristobal de Las Casas. Esta configuraci6n se ha visto reforzada por 

el Estado Nacional , mediante planes y programas de desarrollo, bajo el supuesto de que en 

Ia estructura del sistema de ciudades los centros urbanos medias son los Iugares 

privilegiados por el Estado para proveer de servicios a toda Ia poblaci6n de su area de 

influencia. 

A nivel del espac10 regional el deslinde entre un territorio indio y otro ladino evidencia 

procesos de Iarga duraci6n relacionados con aspectos claves como son las diferentes formas 

de apropiaci6n y manejo del territorio por parte de los dos grupos sociales establecidos en 

el. Estas diferencias se basan en 16gicas distintas de evoluci6n, mientras Ia sociedad ladina 

aspira a! camino de Ia "modernidad", en las sociedas indias se deposita todo aquello que se 

llama "tradici6n" o "tradicional". 

Una aproximaci6n a los pueblos indios altenos revela que Ia estructura agraria vinculada a 

las relaciones de parentesco y alianza constituyen el eje estructurador de Ia forma de 

organizaci6n social india. Esta forma de organizaci6n esta constituida por niveles de 

organizaci6n socioterritorial, en donde es posible distinguir a unidades sociales y procesos 

sociales que refuerzan y conservan determinadas unidades espaciales. De este modo, Ia 

antiquisima relaci6n entre unidades sociales y territoriales que sirvieron de base para 

construir diversos tipos de organizaciones politicas por parte de los pueblos 

mesoamencanos, aun se mantiene como un proceso de Iarga duraci6n entre los pueblos 

indios altenos. 



s,1bre uno de estos lllllni cipios indios. cl lllllllici~'iO de San Juan Chamula. !rata ~~ presente 

,1 (1-_·umcnto El cjc de am1 1i sis que lo l'~tructur ~l es Ia organizacion territ orial del pueblo 

'-· ha mula. que entrana Ia idcntificacion de J,,s pn,cesos sociales li e' ados a cabo por el y su 

~'pres i o n territoria l. .-\ diferencia de los otros l)tr,)s municpios indi os Chamula ha suti·ido un 

proceso de reorganizacion socioterritorial su st~ntado en un cambia agrario A este cambia le 

han sucedido cambios sociales y politicos dada Ia estrecha relacion de Ia estructura social y 

politica con Ia agraria, dentro del · modelo de organizacion social de los pueblos 

mesoamencanos . El cambia agrario realizado por el pueblo chamula surge como 

consecuencia de Ia ampliacion en Ia propiedad de Ia tierra, al incluir en los patrones de 

herencia a Ia mujer india. Asimismo, este cambia agrario se nutre de las transformaciones en 

Ia forma de reproduccion economica de· esta sociedad, aspecto que a su vez se vincula con 

cambios tanto tecnologicos como en el uso del suelo en este municipio indio . Esta ultima 

serie de cambios estan estrechamente relacionada con el patron de produccion chamula, al 

configurarse el sistema productivo agropecuario como producto de los procesos de 

seleccion, modificacion y transformacion de Ia informacion y tecnologia del viejo mundo . 

Esta serie de procesos de larga duracion surgen historicamente a partir de Ia Conquista y se 

extienden durante Ia Colonia. El documento tambien contiene aspectos. de Ia diferenciacion 

territorial en el uso del suelo en este municipio indio, con base en un analisis cartognifico, asi 

como parte del conocimiento etnoecologico del grupo tzotzil relacionadas con Ia fisiografia 

y Ia clasificacion de suelos. 

Este trabajo constituye una parte de un proyecto de investigacion mas aplio realizado por el 

grupo de investigadores de Ia Division de Sistemas de Produccion de El Colegio de Ia 

Frontera Sur. El enfoque general del proyecto esta orientado al entendimiento de las 

condiciones sociales, economicas, tecnico-productivas y naturales que prevalecen en la 

region de Los Altos de Chiapas, con el fin de coadyuvar a un manejo sustentable de los 

recursos naturales por parte de los actores involucrados. 
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II. CONFIGl 'R.\CIO\ TERRITORIAL ALTE;\:\ Y PROCESOS DE 
ORGAI\IZ.\CIO\ SOCIAL 

A. ( '()NJ·J(j{}f(..H '/0.\' JJJVU/0/UA/. }' OHGANIZA( '10.\' SOCIA/, 

Para abordar Ia regio n de Los Altos de Chiapas se parte del concepto de region definido por 

Coraggio ( 1989) como "una forma espacial de un subsistema social historicamente 

determinado; por forma espacial se entiende a una configuracion territorial cuya Iogica 

unicamente puede entenderse a partir de los procesos sociales que acusan regularidad y 

recurrencia" . En este capitulo se analizaran los rasgos distintivos de Ia region de Los Altos 

de Chi a pas a tra' es del eje de anal isis propuesto por este au tor : Ia relacion entre 

configuracion territorial y proceso social. 

La region de Los A..ltos se extiende sobre una superficie aproximada de 240,000 ha, y esta 

constituida por 13 pueblos o municipios indios y un centro rector urbano : Ia ciudad de San 

Cristobal de Las Casas Las colectividades indias pertenecen a los grupos linguisticos 

mayenses Tzotzil y Tzeltal, y su asentamiento en este territorio data desde Ia epoca 

prehispanica. San Cristobal de Las Casas fue llamada antiguamente Ciudad Real, y 

constituyo durante tres siglos el centro del poder hegemonico de Ia Colonia en Chiapas. 

El analisis de los procesos sociales y de sus formas espaciales se iniciani con la ocupacion 

diferencial del territorio altefio por indigenas y espafioles. Posteriormente veremos la 

organizacion tecnica del territorio indio, a traves de Ia conformacion de areas agricolas 

homogeneas que presentan un grado semejante de intensificacion en el uso del suelo, y su 

distribucion alrededor de un nucleo central: el centro urbano rector; configuracion que 

representa a una region nodal. Esta misma configuracion regional se reproduce en Ia 

organizacion del sistema de mercados, y en Ia trayectoria que siguen los flujos de mercancias 

a traves de Ia red radial de carreteras que parten de un nucleo : la ciudad de San Cristobal. 

Finalmente se abordara Ia organizacion politica territorial altefia, Ia cual se manifiesta en Ia 

existencia de un centro rector adrninistrativo que ejerce su influencia sobre los municipios 

3 



indios, esta organi zaci6n y !(1rma espaci al que sc origina en Ia Ct•lt)nia. alll1 subsi ste basta 

nuestros dia s. 

a. I ( 'm!fiRumcir)n na11mtl - organtzucir)n j}()h/ucionul 

La configuraci6n del Alto Bloque Central. region natural donde se ubica Ia region de Los 

Altos de Chiapas, corresponde en tt~rminos generales a un plegamiento anticlinal 1 dento de 

Ia configuracion del relieve chiapaneco. El Alto Bloque presenta las maximas alturas en el 

territorio chiapaneco, coronado por las cumbres volcimicas del Tzomn·ir: (2 864 m s n m.) y 

el Huitepec (2 500 m s.n.m.), raz6n por Ia cual es cafalogado como ~' Tierra fria"; esta 

condicion natural contrasta con las caracteristicas naturales tropicales que predominan en el 

territorio chiapaneco. La conformaci6n montaiiosa presenta una heterogeneidad de 

microambientes; asi lo evidencia un estudio fisiografico realizado por Mera (1984), que 

arroja un total de 20 facetas para cinco sistemas terrestres (Figura 1) De estos Ia condici6n 

predominante es el Carst que cubre mas del 50% del territorio regional. El Carst constituye 

un relieve calcarea, producto de Ia disoluci6n de un sustrato calizo, y se caracteriza por Ia 

alternancia de conos o cerros de diferente tamaiio y depresiones del terreno . 

La ocupaci6n del Alto Bloque Central se da inicialmente por los grupos mayenses de las 

tierras altas. El area de influencia geografica de estos grupos se e>..1endia sabre el macizo 

montanoso de los Cuchumatanes de Guatemala, cuya prolongaci6n penetra en Chiapas en su 

extrema sur y lo atravieza con direcci6n noroeste orginando Ia conformaci6n del Alto 

Bloque. A estos grupos mayenses pertenecen los actuales Tzotziles y Tzeltales. Estas 

colectividades indias eran grupos clanicos que constituian parte de grupos sociales mas 

amplios, los cuales estaban organizados territorialmente a partir de nucleos que 

concentraban el poder politico, religioso y social: las ciudades estado-teocraticas. 

Posteriormente, en Ia etapa de Ia conquista y Ia colonizaci6n del territorio chiapaneco, los 

espanoles se ubican en el Alto Bloque, localizado en Ia parte central de Chiapas, dada Ia 

1 
"Un pligue anticlinal es una estructura geologica originada por fuerzas de compresi6n sobre las capas de rocas de Ia 

corteza terrestre; consiste en un pliegue convexo hacia arriba .. . los anticlinales forman cordilleras y los sinclinales 
fom1an valles. " S.P.P. (1980:12) 

4 
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:'L'mcjanza en las condiciones naturale:; que l' iL' Scntaba csta parte del territl) fil) chiapancco 

,·l)ll los lugarcs de donclc provcnian . 13aio L' :' t.: ~ circun stancias, indios y cspai'll.'ks coinciden 

L'll cl ambito territorial de Los Altos de Chial'·b 

Sin emt)argo, Ia difcrcnte valoracion o pncrpcion 2 drl mcdio natural altriio por una y 

otra sociedad deten11ina una ocupaci6n difrrrncial del cspacio . Los indios ocupan gran 

parte de Ia conformaci6n montaiiosa. debido a que sus asentamientos territoriales se 

establecen en funci6n de Ia apropiaci6n y uso del suelo basada en Ia agricultura de Ia roza

tumba-quema. Asimismo, este tipo de apropiaci6n del territorio fortalece los asentamientos 

diseminados, en donde Ia poblaci6n se encucntra ligada a sus espacios productivos. La 

agricultura de Ia roza-tumba-qi1ema se fund amenta en un complejo manejo de las especies 

cultivadas y en una alta diversidad de estas producto de un largo proceso de domesticaci6n; 

en un estructurado conocimiento del med io natural acorde a los medias ecol6gicos 

manejados; y en el uso de instrumentos manuales, dadas las condiciones orograticas en que 

se desarrolla. Los espafioles en cambia se asientan en el polje, formaci6n del relieve carstico 

. en toda Ia conformaci6n montafiosa, que presenta un fondo plano de extension relativamente 

considerable Esta gran depresi6n del terreno constituia un zacata! Uoveltic , en Tzotzil), que 

no era ocupada por los indigenas debido a que en epoca de lluvias presentaba zonas 

inundables; ademas Ia presencia de suelos pesados y pegajosos3 dificultaba Ia realizaci6n de 

labores agricolas con aperos manuales La elecci6n del polje por los espafioles parece 

obedecer a la busqueda de areas planas para el establecimiento de cultivos cerealeros 

menores (trigo, avena, cebada). Asimismo, Ia dificultad que entrafiaba el manejo de los 

terrenos del polje por los indios, a! parecer podia ser superada por los nuevas colonizadores 

dado el uso del arado con tracci6n animal y el uso de instrumentos metalicos de siembra, 

cultivo y cosecha (azad6n, rastrillo, bieldos, palas, etc.). Otro elemento de importancia en Ia 

2 La percepci6n del ambiente es definida por Butzer ( !982:3-5 ) como "!a adquisici6n, organizaci6n y almacenamiento 
de infonnaci6n que redunda en !a organizaci6n de los espacios humanos" 

3 
Los tzotziles a estos sue los les denominan Cham fum ; y corresponden a una cateogria textural dentro de !a 

clasificaci6n tzotzil de suelos. La concepcion tzotzil sobre los suelos se amplia en un capitulo posterior. 
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actividad product j, a tl'l:icn I !egad a a Los Altos rue Ia i ntr,~ ,luccinn de Ia produccion pe,·uaria 

en Ia que destacab:m 1,~~ O\ inos 

Las limitantes que ot'rcc ta el poljc a Ia act ividad procluct i' :1 de los colonizadores se manifesto 

en Ia difi cultad del manejo de terrenos cenegosos para l'l pastoreo y el culti vo de cereales . 

Bajo estas condicionantes, en el manejo y uso de los recnrsos, Ia forma· de explotacion y uso 

del suelo se redujo a pequenas "labores" o granjas ubi cadas en Ia periferia del polje. Esta 

forma de explotacion contrastaba con Ia tipica y prospera hacienda colonial del norte del 

pais, que comprendia grandes extensiones de terreno Por otro !ado, ht posibilidad de 

desarrollar Ia mineria quedaba descartada, ante Ia ausencia de yacimientos en Ia region Bajo 

tales circunstancias, el ambito del asentamiento espat1ol en Ia Ciudad Real , capital de Ia 

provincia colonial espanola fundada en 1528, se reducia principalmente a un ambito de 

residencia urbana. 

Bajo los elementos anteriormente sefialados, Ia configuracion territorial altefia presenta, 

hasta nuestros elias, un deslinde entre un territorio indio y otro espafiol -ahora ladino-, en 

funcion de las contrastantes formas de apropiacion y transformacion del espacio, las cuales 

se expresan en diferentes formas de uso del suelo, bagajes tecnologicos (agricolas) y tipos de 

asentamiento; todos estos elementos asociados a las contrastantes condiciones naturales, 

entre una area plana y otra montafiosa, que ofrece Ia configuracion natural de Los Altos de 

Chiapas (Figura 2). La enorme desproporcion en el tamafio entre los dos territories, a! 

parecer se explica por Ia "opcion" espanola de haber valorado mas Ia explotacion del 

indigena a traves del tributo en especie y del trabajo forzado , que Ia adquisicion de tierras 

mediante el despojo, ya que desde su percepcion eran consideradas tierras de "mala" calidad, 

debido a que no se adecuaban a los requerimientos de su producci6n agropecuaria. Lo 

anterior fue definiendo a San Cristobal como un centro rector urbano, principalmente 

dedicado a Ia manufactura, rodeado de areas rurales que lo abastecen de productos agricolas 

y materias primas. 

7 



00 

Figura 2. Construcci6n aproximada de Ia ubicaci6n de los asentamientos espai'iol e indio en Los 
Altos de Chiapas 
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o. :} ( 'onjlguruu1ill tan Ioria/ prnductil'll- orgu/1/:,r<'i< )// ll;cnica J eltruha;o 

El abastec imiento a Ia ciudad de San Cristobal en Ia epnca de Ia Colonia irnplico una mayor 

concentracion de Ia poblacion indigena en el area ma~ cercana a ella . El proceso de 

poblamiento en el t<.:>rritorio indio se fue clando del centro a Ia periferia ~ correlaciomindose 

con un gradiente de intensidacl en el uso del suelo en <.:>l mismo senticlo y una constante 

arnpliacion de Ia frontera agricola. Dicho proceso se manifiesta territorialrnente en Ia 

conformacion de areas agicolas con diferente grado de intensidad en el uso del suelo 

(Figura 3) . En conjunto Ia organizacion espacial de las areas agricolas que configuran 

actualmente el territorio indio constituye el resultado de Ia evolucion del sistema agricola 

mayense de roza-tumba-quema hacia sistemas mas intensi\·os, producto de Ia reduccion de 

los periodos de barbecho del primero . Asi , tenemos en las areas perifericas de Ia region Ia 

predominancia de Ia roza-tumba-quema, en el area intermedia se presenta el sistema de roza

quema, y en el area agropecuaria intensiva encontramos a sistemas agricolas de milpa de 

"afio y vez", "afio tras ana" y "maiz permanente" (Parra eta/., 1989). La presencia de tales 

sistemas agricolas en las diferentes areas, evidencia Ia existencia de un patron de 

produccion realizado por Ia poblacion indigena cuyo objetivo en primera instancia es cubrir · 

el autoabasto. 

Cabe sefialar que Ia colonizaci6n del territorio correlacionado con Ia intensificaci6n en el uso 

del suelo indicado a nivel regional, tambien rige a! interior de cada municipio indio. En este 

4 
A continuaci6n se sefialan los datos registrados por municipio de 1595 a 1817 de "tributarios nativos de Chiapas 

Central" (Wasserstrom, 1989:92), lo cual da una idea del crecimiento poblacional regional del centro a Ia periferia. La 
agrupaci6n de municipios vade los mas cercanos a los mas alejados de San Cristobal: 

1595 1611 1761 1816-17 

Charnula 270 219 567 1947 
Huixtan 204 101 116 
Total 474 320 683 1947 
Zinacantan 422 205 306 603 
Tenejapa 117 129 206 1025 
Total 539 334 512 1628 
Chana! 168 174 404 782 

Mitontic 21 49 219 
Chalchihuitan 52 42 87 188 
Chenalh6 41 23 153 450 
San Andres 140 42 191 587 
Total 233 128 480 1444 
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Figura 3. Distribuci6n de las areas agricolas en el territorio indio de Ia region de 
Los Altos de Chiapas 
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patr(m de c,' IL'nizaci<'m Ia poblacion no ticnck a ,l ll11l l'lltar en las cabcceras municipales, sitw 

que cont()rtnt' csta sc incrementa sc forman 11lll' \ ,,, parajes en las areas pcrif'ericas de cada 

municipi o. de tal forma que el patron de asentamil' nW de Ia poblacion india se sigue rigiendo 

baj o las antiguas formas de ocupacion y apropiaciL'll dl'l territorio, es decir, sigue un patron 

de asentamiento disperso y ligado a los cspacios prt,ductivos, logica totalmente contraria al 

patron tradicional de asentamiento urbana que implica Ia concentracion de Ia poblacion en 

las ciudades. 

Cada area agricola puede considerarse como una microregion, es decir, como una unidad 

territorial en Ia que se asume Ia existencia de Ia homogeneidad de un factor (Palacios, 1983), 

en este caso el grado de intesificacion de uso del suelo 5
; asimismo, cada area agricola se 

encuentra ubicada sabre un espacio continuo y presenta una organizacion tecnica 

distintiva La caracterizacion de las areas agricolas, que configuran Ia region alteii.a, se 

menciona a continuacion: 

Area agropecuaria intensiva . Circunda a Ia ciudad de San Cristobal y presenta el mayor 

grado de intensidad en el uso del suelo, asimismo los predios agricolas son extremadamente 

· pequeii.os y alcanzan superficies hasta de 0.2 ha En esta area se observa como resultado del 

proceso de hibridacion de las tecnicas agricolas india e hispanica: el uso del azadon para 

roturar el suelo, el establecimiento de Ia produccion ovina 6
, y Ia produccion de hortalizas, 

orientada al mercado. Asimismo, presenta una pequefia area floricola en la zona de influencia 

volcanica debido a Ia relativa abundancia de fuentes de agua; otros factores que han 

5 La elecci6n del criteria de grado de intensificaci6n en el uso del suelo, para discriminar las diferentes areas agricolas, 
parece obedecer a Ia homogeneidad que presentan otros elementos a nivel regional, como es el destino de Ia producci6n 
(Ia cual es generalmente para el autoabasto) y los medias de trabajo (que fundamentalmente son manuales). Asimismo, 
ya que Ia identificaci6n y delimitaci6n de las areas se realiz6 sobre una base cartografica, el factor mas observable (o 
evidenciable) fue precisamente Ia intensificaci6n del uso del suelo a traves del avance diferencial de Ia frontera agricola 
(relaci6n superficie agricola/superficie arbolada). El estudio de las areas agricolas implic6 el manejo de fotografias areas 
y de recorridos de campo (Mera, Ibid). 

6 La incorporaci6n de Ia producci6n ovina permiti6 Ia utilizaci6n del abono de los borregos tanto en el cultivo de 
hortalizas como en Ia milpa; en esta ultima, con el objeto de reponer Ia fertilidad del suelo debido a Ia disminuci6n de 
los periodos de barbecho que implica Ia intensificaci6n. Asimismo, el manejo de ovinos estuvo a cargo de !a mujer, dado 
que en el marco de Ia cultura india es ella Ia encargada del cui dado ,. manejo de los animales domesticos; este aspecto 
tam bien posibilit6 el uso de Ia lana para e!aborar los text iles realizados por ella, asi como su paulatina entrada dentro 
del patron de producci6n para el autoabasto llevado a cabo por los habitantes de esa area. 
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pcrmitido esta act iYidad han sido Ia const ruccion de Ia carretera panameri cana ( 1960) y Ia 

promocion de Ia tloricultma par instituciones of i ciak~ :\ dilcrencia del area intensiva 

caracterizada conw tipicamcnt e agropccuaria, csta art'a intensiva floricola empieza a 

constituirse hasta nh:'d iadl)S del prescnte siglo 

Area agricola de roza-qurma . Presenta un grado intermedio de intensificacion en el usa 

del suelo, respecto al area agropecuaria intensiva y a las otras zonas. Los tiempos de 

barbecho de Ia milpa permiten cierta recuperacion de Ia vegetaci6n, encontrimdose acahuales 

de 3-5 afios (Parra et al, /hid) . 

Area forestal comecial, roza-tumba-quema Se considera una area extensiva debido a Ia 

predominancia del sistema de roza-tumba-quema, asi como a Ia mayor existencia de una 

superficie forestal (8 536 ha) respecto a las areas anteriormente mencionadas . En ella se 

localizan aserraderos comerciales, pertenecientes a sociedades cooperativas o a particulares. 

Asimismo, el numero de localidades en comparaci6n con las areas anteriormente 

mencionadas es menor (Parra et al., Ibid.) 

Area forestal autoconsumo, roza-tumba-quema. Se localiza en Ia periferia de Ia region. 

Esta area se puede diferenciar en dos subunidades, una ubicada al sur de Ia region, misma 

que colinda con Ia region natural de Ia Depresion Central de Chiapas, venciendo un nivel de 

1 200 m s.n.m., y Ia otra ubicada al norte de Ia region altefia En esta ultima, las condiciones 

naturales de altitud (900-1800 m s.n.m.) y clima (semicalido humedo) han posibilitado Ia 

produccion de cafe, el cual se cultiva par Ia poblacion india en pequefios huertos familiares 

(1 a 2 ha) en forma de policultivo. 

a. 3 Configuracion mercantil- organizaci6n de mercados 

La relacion entre Ia poblacion india ubicada en las diferentes areas agricolas y Ia ciudad de 

San Cristobal se da de manera diferenciaL Esta relacion diferencial esta determinada por la 

cercania o lejania de estas areas respecto a! centro rector, asi como par Ia cantidad y calidad 

de vias de comunicacion presentes. 
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AI interior de las (ncas. Ll~ ' ta~ de comun icac i(m ~cncra lnw nt L' cqan co nstitu idas por 

brechas y caminos de tctTaC L'ria que en cpoca de llu vias· son pl'Cl' tran~itab l es El ma, or o 

rn enor gracl o de interacc ion con 1:1 ciud ad, esta en part e relac ion::Jdo con d mayor o menor 

periodo de los ciclos agnw las de los productos comerciali zables de las areas agricolas. Asi 

por ejemplo, si comparanws Ia int craccion que ticne el area agropecuari a intensiva y el area 

"cafetalera" con Ia ciudad de Sa11 Cristobal, tei1emos que Ia primera presenta un mayor 

grado de interaccion debido a que los ciclos de culti vo de hortalizas son mas cortos que los 

del cafe. Si bien Ia poblacion india se caractecteriza por Ia produccion para el autoabasto, en 

terminos generales Ia .interdependencia que se mantiene con el cent ro rector se establece a 

partir de Ia adquisicion, por parte de esta poblacion, de los insumos necesarios que no 

produce y que presentan una gran diversidad (insumos agiicolas, aperos de labranza, ropa, 

etc.). 

Bajo los elementos mencionados, Ia estructuracion de las areas agricolas alrededor de un 

centro urbana rector nos senala a Ia region altei'ia como una region nodal, es decir, como 

"un sistema organizado en torno a un polo o nodo central en donde todos sus elementos se 

relacionan mas intensamente que otros ubicados fuera del ambito. nodal" (Palacios, Ibid) . 

Entre los municipios indios existe un sistema de mercados, que ha sido poco estudiado, en 

donde el intercambio de sus productos se realiza a traves del trueque o de dinero . Cada 

pueblo indio posee un mercado local, el cual se ubica generalmente en Ia cabecera municipal. 

Dentro de los mercados indios destaca Ia plaza de Yochib, Ia cual se encuentra ubicada al 

noreste de la region altefia, en el punto de confluencia de los municipios de Oxchuc, Cancuc 

y Tenejapa. En ella se realiza el intercambio de productos de tierra fria y caliente, y 

concurren a este mercado no solo indios de los municipios mencionados, sino tambien de 

otros municipios como Chamula, Mitontic, Huixtan y Chenalho . 

Sin embargo, el centro del sistema de mercados de Ia region alteiia es el mercado de Ia 

ciudad de San Cristobal; a ello coadyuva la configuraci6n de Ia red radial de caminos 

(Figura 4) que permite a Ia ciudad ser el nodo donde se intercambian todos los flujos de 
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Figura 4. Configuraci6n de Ia red radial de caminos en Ia region de Los altos de Chiapas 
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productos del interior y del exterior de Ia regit)n :\1 intL'rior de Ia reg1on, Ia estn1ctura 

caminera facilita cl tlujo de los productos pcreccdcros de los municipios indios hacia el 

mercado de San Cristobal con el tin de aba stecer Ia demanda citadina La conexion de San 

Cristobal con otras regiones se realiza a traves de Ia carrett'ra panamericana. A su vez de Ia 

ciudad parte radialmente Ia red de caminos (de terraceria o pavimentados) que se dirigen 

hacia las cabeceras municipales; final mente de est as part en diversas" brechas y veredas hast a 

las localidades que integran a los municipios. Dicha red ha sido mejorada y ampliada 

sustancialmente de 1950 a Ia fecha (Parra et a/ , !hid) Tal organizacion del sistema de 

mercados y Ia configuracion de las vias de comunicacion en Ia region altena, refuerzan Ia 

relacion entre un n11cleo central y areas satelites que caracterizan a Ia region nodal (Palacios, 

Ibid.) 

La estructura caminera regional que comumca a todas las cabeceras municipales con el 

centro urbano rector, e ignora Ia comunicacion entre municipios, constituye un resabio de las 

antiguas formas de control y administracion que el centro rector mantenia con las 

comunidades indias en Ia epoca de Ia Colonia. 

En Ia comercializacion de los productos destinados a Ia venta asi como en Ia adquisicion de 

algunos bienes de consumo o de trabajo, los indios mantienen un intercambio desigual. Leal 

( 1980) estima que al vender sus productos los indios pierden el 29.2% de su valor, y a! 

adquirir productos en el mercado central pierden el 20.1% de su precio. La venta de Ia 

producion por parte de los indios se realiza generalmente de manera individual, en algunos 

casas directamente a! consumidor y mas frecuentemente a traves de intermediarios y 

comerciantes locales indios o ladinos. Parra (1993) senala tambien Ia existencia del 

intermediarismo a! interior de las comunidades por parte de comerciantes indios locales; este 

fenomeno ha generado una extraccion de excedentes a traves de Ia circulacion. 
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a. -1 ConfiKuraci<)n l' fiiOIIll ll lfL 'lf}(f/- otgani:.oci r)n ; )() /iti co odnnii!S/rari1·a 

El sometimiento de Ia poblaci6n india que reali ze) la conqui sta sc m:mifes tL1. por un !ado, en 

Ia explotacion dirccta mediante el tribut o y los trabajos forzados. \ pnr otro, en Ia forma de 

admi ni stracion del territ ori o que implant a Ia Colonia 

La concepcion occidental en Ia admini stracion del espac1o, trajo constgo a Ia unidad 

administrativa local hispana con tradicion urbana y heredada de Ia "civitas" romana: el 

municipio o cabildo, como generalmente se le conocio en Ia Colonia (Velasco, 1 993). Con Ia 

imposicion del cabildo como unidad administrativa el Estado Colonial desnaturalizo los 

antiguos limites territoriales indios, y estos se redefinieron con base en Ia comunidad o el 

pueblo. Asi, el espacio geografico de las sociedades indias se redujo a Ia comunidad y Ia 

soberania territorial de Ia misma quedo reconocida dentro de los linderos otorgados por Ia 

Colonia. A Ia organizacion territorial de pueblos congregados, realizada por Ia Colonia con 

el objeto de gobernar a los conquistados, se le denomino como Ia Republica de Indios, Ia 

cual tuvo como doble fin separar a ladinos de indios y a indios entre si (Aguirre, 1981 ). 

El establecimiento de un departamento colonial con un centro de poder que recibe los 

tributos de un grupo de muncipios indios congregados bajo su area de influencia, se 

manifiesta en Ia actual configuracion territorial altefia a traves de Ia distribucion que presenta 

los municipios indios alrededor de un nucleo central: Ia ciudad de San Cristobal de Las 

Casas (Figura 5) . Mas adelante, esta fragmentacion del territorio indio, que con fines 

administrativos y de dominacion realizo Ia colonia, es reforzada por el Estado Nacional 

mediante Ia reorganizacion de los municipios y los ayuntamientos constitucionales. 

Esta estructura politica de diferenciacion etnico-municipal con un nucleo rector regional 

administrative se ha visto reforzada por el Estado a traves de planes y programas de 

desarrollo . Asi, bajo el supuesto de que en Ia estructura de un Sistema de Ciudades los 

centres urbanos medias son los lugares privilegiados por el Estado para proveer de servicios 

a toda Ia poblacion de su area de influencia, en 1992 se canalizo el 65% de Ia inversion 

publica a Ia ciudad de San Cristobal, y se dejo el 3 5% restante a los otros municipios de Ia 
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Figura 5. Organizacil111 politico-administrati\a de Ia region de Los Altos de Chiapas 
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reg1on (i'd oguel ' Parra, 1994) Lo anterior nos muestra Ia hegemonia del centro rect or 

urbana y cYidencu el mantcnimiento de una division jrr:irquica rntrc Ia ciudad central y 

los municipios indios pcrifcricos . 

R. Fl, DF.)'ARROI.LO IJJ·; /A SOCJJjJAD /N/JIA, l /,\), ;.;VOU JCION IJIFEREN7E A 
LA MODLRSIZACION 

En terminos generales el desarrollo de " Ia sociedad" se ha concebido como una tendencia 

hacia Ia modernizaci6n. Segun Habermas ( 1988) el concept a de modernizaci6n se relaciona 

a un conjunto de procesos acumulativos que se f011alecen e intercambian entre si : a Ia 

conformaci6n de capital y a Ia movilizaci6n de recursos, al desarrollo de las fuerzas 

productivas y al aumento de Ia productividad del trabajo; a! establecimiento de poderes 

politicos centrales y a Ia conformaci6n de identidades nacionales; a Ia extension de los 

derechos de participaci6n politica, de las formas urbanas de vida, de Ia educaci6n formal , a 

Ia secularizaci6n de valores y normas, etc . 

Sin embargo, no todas las sociedades tienden hacia el modelo descrito La evoluci6n de Ia 

sociedad rural tradicional altena no apunta hacia un desarrollo de canicter urbana-industrial , 

como veremos a continuaci6n. 

b.J Valoraci6n de territorio y organizaci6n del trabajo 

En las sociedades tradicionales indias altenas Ia percepcion y valoracion de su habitat 

mantiene un canicter conservacionista y religioso . Asi, los cerros y las fuentes de agua se 

consideran lugares sagrados. En las montanas habitan los senores de Ia montana -Vayumal- a 

quienes se les visita ciclicamente en una procesi6n religiosa. En los lugares donde el agua es 

un recur so escaso, el cui dado y administraci6n de los pozos de agua o Vo' est a a cargo de 

mayordomos, los cuales cohforman una estructura inserta en Ia organizaci6n tradicional. Las 

puntas de los cerros y las areas circundantes a los pozos generalmente se mantienen 

arboladas . En contraste, Ia valoraci6n de los recursos naturales por Ia sociedad moderna 

generalmente pasa par el tamiz de recurso econ6mico susceptible de expoliar o explotar; Ia 
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contaminaci6n de suelos y aguas por t'lu5o excesivo de agroquimicos, es una situacion casi 

conn1n en Ia agricultura emprcsarial. 

En el acccso a los recursos producti\ os tambien sc observan situaciones contrastantes . Asi , 

en Ia sociedad india altefia el acceso a estos recursos esta normado por formas colectivas de 

tenencia de Ia tierra, las cuales estan permeadas por relaciones de filiacion los patrones de 

herencia. Estos patrones tienen Ia vir1ud de permitir el acceso a los recursos productivos por 

igual a todos los miembros de Ia sociedad, a traves de Ia unidad social basica Ia familia . En 

cambio, en las sociedades modernas Ia apropiacion de los medios de produccion se basa en 

Ia propiedad privada. 

En el plano de Ia organizaci6n del trabajo, en Ia sociedad india ocurre en gran medida en el 

ambiente familiar; Ia division del trabajo se realiza por sexos y edades y est<i regida por 

normas consuetudinarias Asimismo, las relaciones que se establecen entre los miembros de 

Ia familia son de coordinacion para atender las multiples actividades productivas que 

establece Ia satisfacci6n de un patron de consumo. Mientras que en Ia sociedad moderna, Ia 

organizaci6n social de Ia produccion es de tipo empresarial y se basa en el empleo de fuerza 

de trabajo asalariada; Ia produccion social de satisfactores se realiza para el mercado y Ia 

division del trabajo esta sustentada en Ia "cadena de producci6n", Ia cual implica una 

especializaci6n productiva y Ia perdida del objeto producido . 

Asimismo, en Ia sociedad tradicional altena, el incremento de Ia capacidad productiva, 

dada por el incremento de Ia poblacion y Ia tendencia cada vez mayor a un fraccionamiento 

de las tierras laborables, se da a traves de fuertes inversiones de trabajo en Ia agricultura, con 

el fin de sostener los sistemas productivos para el autoabasto. La Figura 6 nos muestra que 

para los sistemas productivos de maiz, existe un aumento de Ia cantidad de fuerza de trabajo 

invertida por hectarea conforme disminuye el tamano de los predios . Asimismo, Ia baja 

productividad del trabajo de los diferentes sistemas agricolas se aprecia en los altos costos 

de producci6n, los cuales estan por encima del valor de Ia producci6n, siendo el componente 

principal de estos costos, Ia mano de obra (Figura 7) . La fuerte inversion de trabajo se 
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explica por el uso de instrumentos manuales dadas las condiciones ambientales en que se 

desarrolla Ia agricultura; asi, Ia topografia abrupta del territorio imposibilita el uso de 

tracci6n animal o mecimica, y Ia compleja fisiografia del mismo dificulta y encarece el 

establecimiento de una infraestructura productiva tal y como seria Ia construcci6n de obras 

de riego y conservaci6n de suelo y agua, por lo que Ia conservaci6n del' suelo se realiza a 

traves de Ia construcci6n de terrazas y del reciclamiento .de materia organica ( compostas, 

estiercol de borrego, etc .), implicando desde luego fuertes inversiones de fuerza de trabajo. 

Los otros grandes componentes en Ia agricultura india lo constituyen Ia diversidad y el 

complejo manejo de las poblaciones cultivadas, asi como el conocimiento de los diferentes 

medios ecol6gicos manejados, adquirido a traves de Ia larga estancia de Ia poblaci6n en el 

. territorio altefio desde Ia epoca prehispanica. En contraste, en Ia agricultura empresarial los 

indices de productividad son generalmente alt~s, dado el uso ' de implementos mecanizados y 

el uso de agroquimicos aportados por Ia revoluci6n verde. Asirhismo; Ia ampliaci6n de Ia 

capacidad productiva en Ia agricultura empresarial, bajo el m6vil de incremento de Ia tasa de 

ganancia y Ia acumulaci6n de capital, se da a traves de Ia sustituci6n de capital por trabajo o 

de capital por tierra; los lugares en donde se desarrolla son los distritos de riego ubicados en 

areas planas. 

' I 
I 

El canictcr artcsanal de Ia produccion india se encuentra estrechamente relacionado con 

los bajos indices de productividad, debido al uso de instrumentos manuales, Ia marginal 

utilizaci6n de insumos industri.ales y Ia manufactura familiar. En contraste, los altos indice de 

productividad de Ia sociedad moderna se apoyan en un fuerte desarrollo industrial 

caracterizado por una creciente mecanizaci6n del proceso de trabajo, Ia producci6n en serie, 

Ia especializaci6n, etc. Estas dos formas de producci6n y organizaci6n del trabajo son 

producto de dos diferentes visiones de manejo del sistema productive. Mientras que en Ia 

producci6n industrial el mejoramiento del proceso de producci6n se da a traves de las 

partes; en Ia producci6n india el mejoramiento se da a traves del conjunto del sistema, lo 

cual exige tambien una vision integral del mismo. Lo anterior parece ser el origen de Ia 

diferencia entre un conocimiento integral y un conocimiento parcial del medio, este ultimo 

reflejado en una fuerte especializaci6n de Ia ciencia occidental. Otra diferencia entre el 
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conocimiento indio y el occidental sc rdiere a la s formas de trasmision y c,~n ~erYacion del 

mismo Mientras cl primero se da de forma ora\ en el scno de Ia familia y Ia ,·,1munidad , el 

segundo se da a traves de estructuras escolanzadas. 

h. 2 Patrone.\· de pohlamiento y normatiudad 

.EI comportamiento demogratlco de Ia sociedad tradicional altefia se sustenta en una logica 

muy opuesta al de las sociedades que tienden hacia Ia modernizacion, las cuales se 

caracterizan par un patron de poblamiento que implica Ia concentracion de sus habitantes en 

las ciudades, debido a! crecimiento urbana-industrial 

A pesar del acelerado crecimiento demognifico en Ia region altefia, el poblamiento de su 

territorio, conserva y reproduce los antiguos rasgos del patron disperso dr asentamiento 

indio manifestandose a traves del establecimiento de parajes. El proceso de poblamiento 

municipal se caracteriza par Ia formacion de parajes ubicados cada vez mas en Ia periferia 

del municipio, con el consecuente crecimiento de Ia frontera agricola, y no par una 

expansion de las cabeceras municipales . El mantenimiento de este patron de asentarniento en 

el territorio altefio se evidencia a nivel grafico en Ia Figura 8. En esta se observa el tamafio 

de Ia poblacion ubicada en Ia cabecera municipal y el de aquella distribuida al interior del 

municipio, teniendose asi un aumento en el numero de localidades o parajes a nivel regional 

que vade 398 en 1940 a 773 en 1990. 

La reproduccion del patron de poblamiento aunada al caracter del crecimiento agricola, que 

apunta hacia una intensificacion de Ia milpa -base de Ia produccion para el autoabasto indio-, 

sefiala una expansion del sistema rural. Esta expansion, entendida como un crecimiento 

extensive, tiene que ver con Ia cantidad de territorio disponible para el desenvolvimiento de 

la forma de apropiacion india del espacio. Lo anterior esta directamente relacionado con las 

contrastantes formas de valoracion o percepcion del territorio altefio por parte de los dos 

grupos sociales que lo habitan: indios y ladinos (anteriormente espafioles); elemento que 

origino la division entre un medio urbana y otro rural. Asi, mientras el primero qued6 
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Figura 8. PobbciL'm de las cabeceras municipales Y al interior de los municipios indios 
de Lo~ .\ltos de Chiapas 
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circunscrito dentro de los limites del polje, el segundo pudo expandirse en las areas abruptas 

que conforman Ia mayor parte del territorio regional. 

El sefialamiento que hace Weber (1969) para definir .a una comunidad como aquella en que 

Ia relaci6n social se inspira en el sentimiento subjetivo de los participantes de constituir un 

todo, nos permite abordar la caracterizaci6n de las sociedades tradicionales indias altefias. 

Efectivamente, en estas las acciones sociales de caracter politico, religioso, social y 

productivo se presentan fuertemente cohesionadas, dando como resultado que los 

subsistemas sociales1 permanezcan indiferenciados, lo cual permite cierta estabilidad al 

sistema. Asi, la estructura agraria se encuentra articulada a las ·estructuras parentales y estas 

a su vez a Ia organizaci6n social y politico-religiosa de cada pueblo. Para Habermas (Ibid) 

Ia relaci6n estable entre el marco institucional de una .. sociedad tradicional y una forma de 

producci6n precapitalista, indica que esta ultima no ha alcanzado el punto (Ia obtenci6n de 

excedentes) a partir del cual, su evoluci6n, representa una amenaza abierta a las instituciones 

tradicionales legitimadores del dominio . 

/ / 
I 

. I 

Sin embargo, a traves de los. antecedentes menc10nados, vemos que los caracteres que 

conforman a las sociedades indias altefias revelan una l6gica totalmente opuesta al de 

aquellas sociedades que tienden hacia un desarrollo industrial y modernizante. Si bien se 

presentan cambios, como algunos rasgos de mercantilizaci6n en ciertas areas especificas 

(floricola, cafetalera, horticola), estos son cambios cuantitativos que no afectan Ia estructura 

fundamental de Ia organizaci6n india gestada en un tiempo de larga duraci6n. 
' I ! ; 

I 
Una propuesta de desarrollo t~ndria que consi~erar las estnicturas de larga vida de que han 

sido dotadas las sociedades indias altefias, l~s cuales "se han convertido en elementos 

estables de una infinidad de 'generaciones" (Braude!, 1992:70). Los cambios "actuales" 

' 
1 lzuzquiza, ( 1990:25) seiiala que "Ia sociedad se diferencia progresivamente, a lo largo de Ia evoluci6n temporal y de Ia 
hisoria, en diferentes subsistemas sociales, tales como el derecho Ia economia, Ia politica, Ia religion, Ia educaci6n, etc. 
Y una sociedad avanzada sera siempre una sociedad altamente diferenciada, en Ia que existan esos diferentes ambitos 
de comunicaci6n que son los difcrentes subsistema sociales" . Las palabras en cursiva las incluyo para seiialar, lo que 
parece ser, el tratamiento que se Ie da a! modelo que debera seguir toda sociedad. Y que, sin embargo, corresponde solo 
a. un tipo de sociedad: Ia sociedad moderna e industrial. 
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impulsados por el Estado Moderno que tienden hacia Ia reestructuraci6n agraria . a traYes de 

Ia compactaci6n de terrenos con Ia consecuente desaparici6n del minifimdio. entran en 

franca contradicci6n con las estl1lcturas fundamentales de Ia organizaci6n social india . 
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III. NIVELES DE ORGANIZ.-\CION SOCIOTERRITORI.-\L 
CHAMULA 

En San Juan Chamula, como en los demas pueblos indios de Los Altos de Chiapas, Ia 

estructura agraria esta sostenida par relaciones de parentesco y alianza que operan en 

diferentes unidades sociales, estrechamente ligadas a formas de apropiacion del territorio 

como son: Ia familia, el grupo de filiacion o linaje, el paraje, el barrio y el municipio. Esta 

diferenciacion jerarquica interna sustenta Ia estructura del sistema social indio y se basa en 

que los niveles de mayor escala incluyen a los de menor escala, asi como que cada nivel es 

mantenido y conservado par un organa de decision diferenciado. De lo anterior se desprende 

que el sistema social indio constituye un "sistema autopoietico en tanto que puede crear su 

propia estructura y los elementos de que se compone" (Izuzquiza, Ibid. : 19). Esta estructura 

social de los pueblos indios alteii.os tiene profundas raices en el modelo de organizaci6n de 

los pueblos mesoamericanos en donde Ia relacion entre unidades sociales y unidades 

territoriales sirvi6 de base para construir diversos tipos de organizaciones politicas 

(Florescano, 1995:4 7). 

En este capitulo se revisan los distintos niveles de organizaci6n social y territorial del pueblo 

chamula, registnindose en cada nivel los procesos sociales y Ia unidad social que refuerzan y 

conservan Ia configuracion territorial o forma espacial 1 correspondiente (Coraggio, Ibid.) . 

En cada nivel tambien se analiza las repercursiones territoriales, sociales y politicas que la 

modificaci6n al patron mesoamericano de tenencia de Ia tierra, basado en una sola linea de 

parentesco, produjo Ia decision del pueblo chamula a! incluir en esta tenencia a Ia mujer 

india. Entre estas repercusiones se destaca Ia disolucion social de los antiguos Iinajes 

chamulas, unidades sociales basicas para Ia estructuracion de niveles superiores de 

organizaci6n social y territorial. El Cuadra 1, anexo al final de este capitulo, presenta una 

sintesis de los niveles de organizacion socioterriorial chamula, los cuales se abordan a 

continuaci6n. 

1 Configuraci6n territorial o forma espacial se utilizan como terminos equivalentes a traves del documento. 
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A. LA PARC~l-A Y LOS SISTEMAS PRODUCTJVOS 

La parcela constituye una forma espacial mantenida par los sistemas productivos agricolas, 

pecuarios y fares tales realizados par la familia nuclear, unidad social constituida general mente par 

padres e hijos. El territorio parcelario de la unidad familiar se ubica en distintos microambientes y 
I , 
I 

el usa diversificado , de los ~ismos tiene como objetivo, en primera instancia, el satisfacer 

multiples necesidades de consume. Asi, en las: parcelas donde se establece Ia milpa se obtiene 

' maiz y frijol, alimentos fundam~ntales en la dieta del indigena; del monte se obtiene lena, madera, 
i 

colorantes y medicinas, y en las parcelas de pasta se establece la cria de ovinos de los cuales se 

obtiene la lana para la autoconfeccion de textile~ . 

El acccso a Ia tierra, , el media de produccion fundamental para el establecimiento de los 

mencionados procesos p:roductivos, se procesa a traves de estructuras comunitarias: los patrones 
'• 

de hcrcncia, los cuales en Chamula se ejercen de manera igualitaria par las lineas paterna Y 

materna. El impacto que esta decision colectiva tiene sabre la estruttura agraria se manifiesta en 

un extremado parcelamiento del territorio chamula. La existencia de un patron de herencia 

bilineal de la tierra aunada a la ubicacion de los pastas, monte y milpa en diversas zonas 

agroecologicas provoca una dispersion parcelaria, al grad a de · encontrar familias que poseen 

seis hectares distribuidas en 32 parcelas (Cuadra 2) . La dispersion del territorio parcelario familiar 

hace compleja la coordinacion de los espacios productivos realizada par la familia chamula. 

El proceso de parcelamiento del territorio chamula constituye una manifestacion de las formas de 

apropiacion del espacio par esta sociedad. Este proceso ha incidido en tamafios "tecnicos" de las 

parcelas cada vez mas pequefios, los cuales estan relacionados con el establecimiento de sistemas 

productivos mas intensivos . Asi, en relacion a la producdon de basicos, de la roza-tumba

quema, que requiere de parcelas "grandes" para su establecimiento, se ha derivado a sistemas que 

se establecen en superficies menores, como el de roza-quema, milpa de afio y vez, y de afio tras 

afio. La diferencia en tamafio de las parcelas dada par las d1versas intensidades de usa, implica 

tambien diferencias en Ia d'efinicion de linderos. Comparativamente, los limites de una parcela de 

roza-tumba-quema se identifican par mojones de, piedras o arboles, en cambia una milpa de afio Y 

vez se distinguira de otra a traves de linderos hechos con setos, terrazas, etc. De esta manera, el 
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tcrritorio chamula othxe un rntramado parcrlario diferrnte tanto en el tarnano de parcelas 

como en su definiciL) n de li nderos. en donde los lirnites de propiedad estan perfectamente 

demarcados sobre un territori0 minifi.mdista 

Cuadro 2. Ubicaci6n del terri torio parcelari o de una familia nuclear chamula 

Uhicaci6n Formas de adquirir parcelas del nuclco familiar 
Herencia Comuradas 

Del Hombre De Ia mujer 
Recibidas Por recibir 

Parcelas ubicadas en los Terrenos 
del grupo parental del hombre 
I. Pat na' chulemtic 3 MY c 
2. Ti 'coromashtic 2T 
3. Ch 'en ca 'tik IM 
.J. Yaco/ Ch 'en ca 'tic 2Z 
5. Yo/on mulkina/tic -l p, ~! 
6. Ti 'nail ch 'en -l 

Yaco l stenlejtic •. IT 
Parcelas ubicadas en · los Terrenos 
del grupo parental de Ia mujer 
a. Vitz 1 c 
b. Kirivintik 3T 
c. Stenlej c 'ante 'tic IM 
d. Tuil te 'ton 1 p 

e. Stenlejtic 1 p 

f Yav c 'atix 'tic 2M 
g. Va 'a/ ch 'entik 4T 
Tzujtzun vo 'tik (1) 2T 

Total de parcelas 32 14 5 12 1 
Nomenclatura: C (Casa) , M (milpa). P (pasta), T (monte) , Z (zacate) 
(1) Este Iugar se encuentra a un dia de camino del Iugar donde reside esta familia. 
Elaboraci6n propia con base en trabajo de campo realizado por Ia autora y datos del documento "Organizaci6n 
social campesina indigena y cambio tecnol6gico en Los Altos de Chiapas", realizado por Cervantes et a/. 1994. 
Informe del II Semestre. Maestria en Desarrollo Rural Regional. Universidad Aut6noma Chapingo. 

Asimismo, un territorio parcelario heredado por Ia familia que no satisfasga los requerimientos 

para Ia producci6n de autoabasto o los requerimientos productivos de esta, puede ser 

reorganizado a traves del intercambio y Ia compra-venta de parcelas, transacci6n que esta 

permitida solo entre chamulas. Asi, esta transacci6n "comercial" cumple la funci6n de equilibrar 

los espacios productivos rninifundistas dentro de la l6gica de autosubsistencia, mas que de 

concentraci6n o monopolizaci6n de tierras al interior de la comunidad india. 
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La redi stribucion de Ia tierra generacion tras generacion ha desembocado en un minifundismo que 

aunado al uso di\·crsificado de microambientes. para sati sfacer un patron de consumo, ha 

provocado una dispersion de los espacios product ivos; esta racionalidad se opone totalmente a 

aquella que plant ea Ia legi slacion agraria a traws del articulo 27 , Ia cual tiende a fort alecer Ia 

concentracion de tierras en unas cuantas propiedades y favorece a una 16gica empresarial 

fundamentada en Ia especializaci6n productiva y en el ejercicio de Ia maxima rentabilidad 

econom1ca. 

B. EL GRUPO PARENTAL Y LA APROPIACION DEL TERRITORIO 

Entre los pueblos indios de Los Altos de Chiapas Ia unidad social que regula el acceso del 

individuo a Ia tierra es el grupo de filiaci6n o linaje, el cual constituye un grupo de familias 

relacionadas por lazos de parentesco que ocupan y comparten espacios comunes de residencia Y 

producci6n. Para Chamula a esta unidad social Ia denomino en este trabajo grupo parental, 

puesto que no constituye en sentido estricto un linaje. 

Los chamulas a estos espacios comunes de vida les as1gnan un nombre en tzotzil que indica 

alguna peculiaridad del habitat, por ejemplo: Patna' chulemtic (atras de Ia casa de los zopilotes), 

Vits (cerro), Sten/ejtic (depresi6n), Sna' bi/ (Ia casa del angel), Jol coco 'n tic (lorna con 

epazotal), etcetera. Esta nomenclatura sirve para distinguir y referir el sitio o los sitios donde se 

encuentran las propiedades de los grupos de filiaci6n . A esta forma espacial que constituye Ia 

manifestaci6n de Ia apropiaci6n del territorio por parte del grupo parental Ia denornino en este 

estudio terreno. 

San Juan Chamula es el unico municipio indio en Los altos de Chiapas en el que Ia herencia de la 

tierra es bilineal, es decir, que se hereda tanto a hombres como a mujeres. Esta forma de 

apropiaci6n del territorio por parte de Ia sociedad chamula tiene amplias repercusiones en su 

organizaci6n territorial, social y politica. Asimismo, constituye un aspecto que Ia diferencia 

sustancialmente de los demas pueblos indios en donde solo los hijos varones tienen acceso al 

usufructo de Ia tierra. En este nivel de organizaci6n territorial Ia modificaci6n al patron 
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mesoamencano de tt'nencia de Ia tierra rcalizada por el pueblo chamula ha provocado Ia 

di solucion social de ll1S antiguos linaj cs chamulas ligada a Ia dispersion de sus propiedades; Ia 

segmentacion de los grupos de tlliacion o linajes; cambios en Ia forma de reproduccion social de 

los grupos de llliaci on. que se manifi estan en una tendencia hacia Ia endogamia en los grupos, y 

por consiguiente en c-1 rompimiento del principia de reciprocidad ; modificaciones al patron de 

residencia de Ia familia chamula, etc. El Cuadra 3 tnuestra un res~unen de las divergencias en Ia 

organizacion socioterritorial, que implican estas dos formas de apropiacion de Ia tierra. 

PROCESOS 

Acccso a Ia tierra 

Cuadro 3. Comparacion de las formas de herencia de ·la tierra 
en Ia organizacion socioterritorial india 

HERENCIA BILINEAL 
(San Juan Chamula) 

Caracleristica I lmpacto 
Hombres y mujcres : Es equitativo por cl 

! acceso igualitario a 
! los rccursos 
j productivos 

: Su viabilidad es· 
! baja por Ia exccsiYa 

HERENCIA UNILINEAL 

Caracteristica 
Solo hombres 

I lmpacto 
: Podria considerarse 
! no equitativo, por el 
j acceso desigual a Ia 
j tierra 

t-P-r_o_p-ie_d_a_d-es_d_e_l_-+ ·6;~P~~~~ ......................... ... ~:;~~~-i~{~y~~ --· ·· ··· ··· ··c~;l;p~-~t~· ········ · ······ ·· ····· :·H~y-~~~-~~Y~-~- ·· · · ······ · 
grupo de filiaci6n y j complejidad e j estabilidad en Ia 
territorio parcelario : inestabilidad en Ia j coordinaci6n de los 
familiar : coordinaci6n de los : espacios 

: espacios I productivos 

Tamaiio de los -P~q~~-ii~ .... ··· · ············· ··· ···· i:~~;~t-~v;~~~~~;~;;··d~- · Li~~J~~···· ·· ········· · · · ·······TM~y~~- P~~-;~~-~j-~ .. d~ .. 
grupos de filiaci6n ........................ .. ................ ... ] formas colectivas de .. ...... ............................. ........ .! formas colectivas de 
Patron de residencia No definido : organizaci6n para Patrilocal ! organizaci6n para 

Reciprocidad en la 
alianza matrimonial 
entre grupos de 
filiaci6n 

: la producci6n : la producci6n 
·:r;·~~Ci~-~-~~---· ··· · ··· · ·· ·· ·· · ·r ·?~~;··~;~~t;ili'd;d·~~-- ··s·;·~~;-~i~· - ·· ···· · · ·· ··· · · · · ········ r·May~~--~;i-~b-ili'd; .. i ··· 
rompirniento ! el principia de ! en el principia de 

! reciprocidad en Ia ! reciprocidad en Ia 
j alianza entre j alianza entre linajes 
! diferentes grupos de ! 
: filiaci6n : 

1---------+····· ···············-·····--··-······--·--··-<····--··············-·--··--·· ··· ···· ·· ····· ·· ····· ···········---···-···--··--·····---·-- ····--- ·······---·-· ···--·-··· ·-·--··---·· ··--·--
Tendencia a : Puede tcner menor Si existe : Puede ser mas Grupos de trabajo 

colcctivo di sminuir : viabilidad el ! viable la promoci6n 

Elabor6: Edith Cervantes T. 

! impulso de formas : de grupos amplios 
! de cooperaci6n ! de trabajo. Podria 
: colectivas j considerarse mas 
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La bilinealidad de Ia heren cia de Ia ti erra en San Juan C'hamula ha incidido en una dispersion de 

las propicdadcs del grupo parental , afcctand osl.' con ello Ia distribucion del patrimonio 

parcelario de las familias nucleares que integran al grupo. como se observa en Ia Figura I 0 Ia cual 

ha sido const ruida con los datos del Cuadra 2 Esta dispersil1 n no se presenta en el caso de los 

grupos etnicos donde Ia herencia de Ia ti erra es unilineal , como lo ha demostrado Collier (I 'NO) 

para el caso de Zinacantan, municipio vecino a San Juan Chamula . 

Comparativamente Ia herencia bilineal de Ia tierra podria considerarse mas equitativa que Ia 

unilineal, debido a! acceso igualitario de los recursos a traves de las dos iineas de parentesco Sin 

embargo, su viabilidad tiende a reducirse, producto del e:xcesivo fraccionamiento y dispersion 

parcelaria, aspectos que tambien repercuten en una mayor cornplejidad en Ia coordinacion de los 

espacios productivos 

El tamafio de los grupos de filiacion tarnbien es afectado par Ia forma de acceso a Ia tierra. En 

Chamula, debido a que Ia herencia dispersa a los parientes, los grupos parentales son pequeiios 

Asimismo, Ia residencia no constituye un patron definido. ya que aunque de preferencia es 

patrilocal, tambien puede ser matrilocal En los municipios indios donde Ia tran.smision de Ia 

herencia solo ocurre entre los hijos varones, se induce, mediante tal accion, un fuerte 

reconocimiento de Ia linea de ascendencia por el !ado paterna, lo cual incide en la construccion de 

grandes grupos de filiacion o linajes, que se definen como grupos de parientes que se reconocen 

por un antepasado comun. Esta situacion es reforzada por el mantenimiento de un patron de 

residencia patrilocal. Asimismo, entre los linajes se mantiene el principia de reciprocidad
2 

en la 

alianza matrimonial, factor que permite Ia reproduccion social de los grupos a traves del 

intercambio generalizado de las mujeres. El "precio" de Ia esposa se manifiesta en la residencia 

temporal matrilocal, que significa el pago de ella a traves de trabajo realizado en las tierras del 

linaje de la novia. La unidad de trueque tambien puede consistir en una combinacion de trabajo Y 

dinero, o bien en el pago en efectivo y regalos para Ia familia de Ia novia. Esta ultima " forma de 

2 
" ... el principio de reciprocidad reposa en Ia prohibici6n del uso productive de los agentes (matrimoniales) en el interior de su 

grupo y su puesta en circulaci6n a nivel social" (Jauregui, 1982: 1 92) 
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pago" es mu y generalizada en Chamub ; . y si bien en este municipio s~ le pid~ al novio el pago en 

trabajo, csta situacion no es normati\ a Sin cxcepcion nose intercambia tierra por mujeres. 

En Chamula, Ia alianza matrimonial para Ia reproduccion social del grupo , tiende a realizarse al 

interior del mismo grupo de tiliacion. como lo muestra el corte genealogico de Ia Figura 9 . Esta 

situacion trastoca el sentido mismo de Ia alianza matrimonial, aplicado al pacto entre distintos 

grupos consanguineos. La exacerbacion de Ia endogamia al parecer tiene Ia finalidad de 

conservar las propiedades del grupo. de compactar un territorio parcelario disperso, . o al menos 

de mantenerlo en el radio de accion de Ia capacidad de movilidad de Ia familia chamula, con el 

objeto de una mejor coordinacion de los espacios productivos. 

Los terminos de parentesco estan tambien permeados por las caracteristicas de acceso a los 

recursos productivos, via herencia. Guiteras (1982155) sostiene que, entre los pueblos tzotziles 

altenos se dan cambios graduales a nivel de los sistemas de parentesco, que van de un tipo 

unilineal a uno bilateral, pasando par formas intermedias. Segun Ia autora Chamula es el unico 

pueblo tzotzil que mantiene un sistema bilateral de parentesco generalizado. 

Otro aspecto que se ve afectado par Ia relacion entre Ia forma de apropiacion de Ia tierra y la 

organizacion social, es el que se refiere a las formas de cooperaci6n colectiva en el trabajo 

dentro de los grupos parentales. En los municipios donde existen los linajes es frecuente Ia 

cooperacion colectiva entre las familias que lo integran : para Ia realizacion de algunas labores 

agricolas, en Ia construccion de una nueva casa, etcetera. La afinidad entre parientes y su 

pertenencia a un Iugar comun le da senti do a una pequena "microcomunidad". Estos grupos de 

trabajo colectivo son mas amplios aqui y mas reducidos en Chamula. Las divergencias en este 

aspecto · resultan importantes al considerar Ia promocion de formas de organizaci6n social 

comunitaria. 

3 En Chamula, segun el seguimiento de los datos geneal6gicos se encuentra que, en 1936 el pago por Ia mujer era de 20 pesos; 
en 1970 de 700 pesos y para 1 995 es de 3 000 nuevos pesos. 
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Si bien Ia ex istencia de grupos de filiacion o linajes nos lk\ ana a considerar a estos grupos como 

a una familia extenq en los terrninos sei1alados por Meillassoux ( 1980 14-15) 

... Ia cC!ula social tr:Jdicional (constituye) ... till conglomcrado d( tndi,iduos de ambos sexos, que ,i,cn en 
grupo en un esp;lCll' -:ompacto en cl que se nlueven unilateralmcntc bajo Ia autoridad de un hombre Yi,·o, al 
que se lc recono-:c una repulaci6n notable y. que ti enc entre cllos una relaci6n de parentesco .. Ia 
caracteristica economica m;is importante de dicha cClula sociaL es su capacidad de subsistir 
aut6nomamente. csto cs que cl grupo produce Ia totalidad de los bicnes requeridos para su perpetuaci6n Y 
crecimiento, hacienda uso de recursos naturales que se encuentran inmcdiatamente disponibles 

creo que el canicter funcional de estos, no se adscribe al que los considera como unidades de 

produccion y consumo. 

En los grupos parentales chamulas no se dan colectiYamente actividades de produccion Y 

consumo, si bien puede existir Ia cooperacion en el trabajo en los terrninos ya senalados, las 

decisiones product iYas se toman principalmente por Ia familia nuclear. El grupo parental tiene que 

ver fundamentalmente con Ia distribucion territorial de los espacios, tanto de residencia como 

productivos de las familias que lo integran. 

En Chamula, Ia dispersion de las propiedades del grupo parental incide en Ia discontinuidad de 

los ambitos residenciales y productivos . El ambito residencial es el naetic (caserio), y a los 

espacios productivos se les denomina segun Ia lejania del Iugar de residencia. En el naetic se 

ubican las casas de las familias nucleares que integran al grupo. Cada casa cuenta con su spat 

xocon na (patio atras de Ia casa) o solar . Uno de los espacios productivos es el nopoltic (lugares 

medios), Iugar en donde se realiza Ia milpa que se encuentra muy fraccionado . AI interior de este 

espacio, Ia delimitaci6n parcelaria de cada familia nuclear acusa diferencias en Ia intensidad del 

cultivo de Ia milpa; aqui Ia propiedad esta perfectamente demarcada y los limites son reconocidos 

informalmente por el grupo parental. Otra area constitutiva del nopoltic pueden ser los pastizales. 

A los lugares mas alejados se les denomina nomic; ahi se establecen los sistemas productivos mas 

extensivos, como es Ia extraccion de lena, de madera, los de recoleccion y ocasionamente roza

tumba-quema. La distribucion territorial de los espacios productivos se rige, basicamente, bajo Ia 

logica del mantenimiento de un patron de producci6n silvoagropecuario para el autoabasto . 
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Los lug:ues mencionados elnaetic, el twpol!ic y elnomic constituyen zonas de interaccion social 

espacio-len1porales del grupo parental , donde las familias que integran al prupo realizan sus 

activid:des rutinarias (Guiddcns, s.f27J) Asimismo, debido a que al interior de Ia unidad 

familiar b organi zacion del trabajo se rige con base en una di vision del trabajo par sexos y edades, 

las zonas de mayor actividad social son diferentes para los miembros de Ia unidad familiar. Asi, las 

zonas de mayor actividad social para Ia mujer india es elna (Ia casa), el spat xocon na (solar) y el 

nomic: y para el hombre es el nopoltic, Iugar donde se realizan las actividades de Ia milpa. La 

coordinacion de los espacios productivos segun Ia capacidad de movilidad fisica de los miembros 

de Ia unidad familiar nos lleva al paraje, el cual se constituye en el marco de los patrones de vida 

de Ia familia chamula. 

C. EL PARAJE Y LA ORGAN!ZAC!ON DE LOS SERV!C!OS COMUNITAR!OS 

El poblado indio se establece en el paraje. Este constituye Ia unidad de asentamiento, 

caracterizado por un un patron de poblamiento disperso, en donde Ia poblacion se encuentra 

ligada a sus espacios productivos. El paraje es el espacio donde Ia familia chamula realiza las 

actividades rutinarias relacionadas con los sistemas productivos y Ia adquisicion de los 

servicios comunitarios. 

La configuracion espacial del paraje esta dada par las trayectorias seguidas par Ia familia chamula 

a! cumplir sus ciclos de actividades cotidianas y estacionales. La extension de estas trayectorias se 

encuentra dentro de los margenes de Ia capacidad de movilidad fisica de Ia familia. Asi, por 

ejemplo, Ia trayectoria o ruta de actividades de una mujer chamula comprende Ia preparaci6n de Ia 

comida par Ia manana; depues del almuerzo lava ropa y limpia a sus hijos; posteriormente lleva a 

pasta rear a sus borregos a pequefias areas en descanso con yaxaltic (pasto verde pequefi.o ); 

mientras los borregos pastorean bajo el cuidado de los nifios, realiza un recorrido hasta el area 

forestal, el nomic, con el fin de recolectar de los arbustos tales como el c 'ail (Montanoa W,.), el 

Tz 'elepat, el Ch 'upak, el K 'antulan y el Pitz 'otz, entre otros, el forraje necesario para 

complementar Ia alimentacion de los pequefios rebafios; en el transcurso del pastoreo, Ia mujer se 

sienta a carmenar o a hilar lana. Par Ia tarde junto con su rebafi.o, regresa a su casa e inicia un 

36 



recorrido a los Vo' (pozos de agua) para acarrear el agua necesaria en Ia reali zacion de las labores 

domesticas ; posteriormente. a Ia entrada de su casa. se sienta a tejer con su telar de cintura El 

reco rrido descrito frecuentemente constituye una ruta comun entre las mujeres del mismo grupo 

parental. De esta forma . el paraje se constituye en el marco de los patrones de vida de Ia 

familia chamula (Guiddens. !hid 26 7). y sus limites estan dados por las fronteras de actividades 

creadas por Ia poblacion (Figura I 0) . 

La convivencia cotidiana de las familias chamulas sobrepasa el ambito de Ia accion en los espacios 

de vida del grupo parental, y se remonta al paraje, espacio donde se accede a los servicios 

comunitarios. Uno de los servicios alrededor del cual se organizan las familias chamulas y los 

grupos parentales es el acceso al agua a traves de los Vo ·. La existencia de estas fuentes de agua 

en el paraje garantiza Ia residencia de Ia poblacion, pues en epoca de cuaresma constituyen las 

unicas fuentes para abastecerse del vital liquido . La importancia del acceso a este recurso 

proviene de Ia existencia de un drenaje subtemineo en gran parte del territorio chamula que 

condiciona Ia escasez de corrientes superficiales. La organizacion local en torno a este importante 

servicio, se manifiesta en el mantenimiento de los cargos religiosos de los Martoma Vo' 

(mayordomos del agua) y el Yawatikil (asesor) ; quienes son los encargados de conservar Y 

administrar cada Vo' existente en el paraje, asi como de celebrar, cada 3 de mayo, los rituales al 

Angel duefio del agua que habita ese Iugar sagrado (Lopez, 1992). Los cargos de mayordomia 

son anuales y la solicitud de los mismos es registrada por el Yawatikil y su escribano; Ia 

participacion en estos cargos es previa a Ia de algun cargo religiose a nivel del barrio. El transite 

por estos espacios sagrados esta normado colectivamente y constituyen zonas de actividad social 

de mujeres y nifios, quienes son los encargados de acarrear el agua. Para lograr el abastecimiento 

del vital liquido se pueden alcanzar recorridos hasta de 4 km. A estos espacios sagrados se les 

identifica a traves de tres cruces. 

La estructura y funcionamiento de los parajes en torno a los servicios comunitarios se contrapone 

a las normas usadas en Ia planificacion estatal relacionadas con Ia potacion de dichos servicios. 
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Figura I 0 L'b icacion del territorio f1ar..:dar io de una familia y de los servi cil1s comunitarios 
en un paraje chamu la 

0.75 @g 
2 • 

0 01 

f 
b 

0.75 ittt I 

2.25 

Km 
0.6 0 

Terrenos del 
grupo parental de 
Ia mujer 

Terrenos del 
grupo parental del 
hombre 

f ··ii l EspacioResidencial 

lim Parcelas milpa 

• Parcelas pastos 

• Parcelas monte 

~ 
~ 

3 II 
lttt 1 II 

4 

Simbologfa 

5 • 
6 

• 
1.5 

ServiciosComunitarios 

EJ 

Vo' 
(Pozos de 
agua) 

Cha nop vuntic 
(Escuela) 

Muquinaltic 

(Cementerio) 

r---------------------------------------------------~ Construcci6n propia con base en trabajo de campo y fotograflas aereas, escala aprox. 1:10,000 

38 



.\>,. 

Esta normatividad ''justifica" Ia reali zac i6n de cscuelas. hospitales, canchas deporti\·as. etc . ~. en 

funcion de Ia "jerarquia urbana" de cada localidad. dclinida principalmente por el tamafio de su 

. poblacic.'m. La organizaci6n urbana del espacio. base para Ia dotaci6n de servicios por parte del 

Estado resulta totalmente opuesta a Ia orga ni zaci6n rural del espacio altefio. cuyo patron de 

asentamiento se caracteriza por su dispersion y por asentamientos cuyos rangos oscilan entre I 00 

y 800 habitantes . Chamula cuenta con I 08 parajes disperses sobre un territorio municipal de 

393 .65 km2
; a pesar del acelerado crecimiento demogratico, el poblamiento del territorio 

municipal reproduce y mantiene este patron de asentamiento con fuertes raices mayas. 

El paraje chamula constituye un agregado de grupos parentales. En contraste, en los municipios 

en donde existen los linajes casi todas las familias que habitan un paraje estan emparentadas; el 

paraje resulta asi el ambito de propiedad del grupo de filiaci6n y puede constituir una unidad 

politica y religiosa dentro de Ia organizacion del grupo. Estas unidades forman parte de 

subdivisiones mas amplias que son los calpu/lis, nivel de organizaci6n equivalente a! barrio 

chamula, que veremos a continuaci6n. 

D. EL BARRIO Y LA MIGRACION INTERNA CHAMULA 

Dentro de Ia organizaci6n socioterritorial del pueblo chamula, el barrio constituye un nivel 

jenirquico superior al paraje. Los tres grandes barrios que integran el municipio de San Juan 

Chamula son: San Juan, San Pedro y San Sebastian. Su articulaci6n a traves del Sistema de 

Cargos Religiosos, implica una alianza ritual, que supone el intercambio generalizado de los 

cargos religiosos. La condici6n de miembro del barrrio se hereda por linea paterna. El 

mantenimiento de este Sistema de Cargos, se da por Ia participaci6n ritual de los individuos a 

traves del barrio de adscripci6n correspondiente; esta participaci6n ritual convalida el ser 

considerado miembro de Ia comunidad chamula. Aqui, el barrio puede ser entendido como una 

comunidad religiosa, y el sentido consuetudinario de pertenencia a este por Ia poblaci6n chamula, 

puede ser explicado en funci6n de causas: 

4 Segun las "tecnicas estadisticas" utilizadas para Ia aplicaci6n de las norrnas en Ia dotaci6n de servicios: "una plaza civica 
necesita de una poblaci6n minima de 7,000 habitantes parajustificar su dotaci6n, .. . un cine de 1,000 habitantes .. . una cancha 
deportiva de 2,500 habitantes, ... bodegas o almacenes 46,000, .. . tiendas conasupo 2,400 ... " CONAPO, 1987:273 
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que' an desde Ia ubicac ion de simbol0s ..:,)mp:ntJdos dentro de Ia tradicion culturallst:l hasta 1:! ddinic1 6n 
lll:IS material isla dada por \\'otr en rcl:J..:wn :1 !,) que c l ha dado en llamar .. rondo .:crcmonial ... :11 tralar de 
c: tr:Kteri;.ar a Ia comunidad .::unpesina ..:,)nw :tqucl espacio donde todas las rd:J-·ioncs so..:t :Jks estan 
n)dcadas de un ceremoniaL "cl ceremon1 :11 puctk ser pagado con trabajo. bicnes o d1nero. Los hombres ha n 
dl' m:1111 e ner relaciones sociaks. han de tr:tb:IJ:n u mbicn para constituir un Iondo dcsu nado :1 los gastos que 
es:1 s rclac iones originen . Est:! reseJY:I rcc·Jbc el no mbre de rondo ceremonial (rderencia de .:omunidad 
tomada de Wolf y citada por ~Iogue!. I'JS<J Ill) 

El Sistema de Cargos Religiosos y el A.~ ·untamiento Regional, corresponden a estructuras 

impuestas en Ia Colonia, Ia primera de caracter religioso y Ia segunda de canicter politico 

administrativo . La inclusion y adaptacion del Sistema de Cargos, en Ia epoca de Ia Colonia, 

seguramente se realiz6 sobre Ia base de Ia antigua organizacion politica india sustentada 

por los calpollis, que constituian grandes unidades sociales con su respectiva base territorial
5

. 

Estas unidades sociales se estructuraban con base en grandes grupos de filiaci6n o linajes 

relacionados a traves de alianzas . La unidad social y politica que resultaba de este proceso 

hacia posible el mantenimjento de Ia organizaci6n socioterritorial a nivel del ca!pol/i 6 ahora 

transformado en barrio. Asi, Ia permanencia del sistema de cargos religiosos en Chamula se 

explica por su articulaci6n con las antiguas formas de organizaci6n india. 

5 La relaci6n entre unidades sociales y unidades territoriales que sirvieron de base para construir divesos tipos de 
organizaciones politicas en Mesoamerica es abordada por Florescano. Este autor sefiala que el calpolli constituia una unidad 
social con una base territorial , el cual era parte de un agregado social y territorial mayor, el altepetl . Cada calpolli se dividia en 
"barrrios", cada una de estas partes tenia su propio jete. que era a! mismo tiempo cabeza de un linaje, quien tenia una porci6n 
del territorio del altepetl en propiedad privada. La suma de los distintos calpollis formaba un altepetl, que se gobemaba 
mediante Ia elecci6n de un tlatoani . Asi, el calpolli era un microcosmos del alteptl y el barrio era a su vez un microcosmos del 
calpolli (Florescano, Ibid. :47). A traves de esta descripci6n se advierte que el "barrio" era Ia unidad social consanguinea o 
linaje con su respectiva base territorial en propiedad pri,·ada -esta unidad social corresponde a! grupo de filiaci6n o grupo 
territorial parental, manejado en este documento-. Sobre Ia anterior unidad se estructuraba el calpolli. el cual constituia una 
unidad social no consanguinea, formada porIa alianza entre linajes, a su vez con una base territorial -a este nivel se ubica el 
antiguo barrio chamula-. Y Ia forma de organizaci6n social y territorial de mayor agregaci6n era el el altepetl. La alianza entre 
los linajes constitutivos de un calpolli , incluye Ia alianza matrimonial, que condiciona Ia reproducci6n social del mismo a 
traves de intercarnbio generalizado de mujeres, y que implica una estricta exogamia a! interior del linaje y Ia conservaci6n de Ia 
endogamia a! interior del calpolli. Esto significa, en otros terminos, el mantenimiento del principia de reciprocidad " .. . el cual 
reposa en Ia prohibici6n del uso productivo de los agentes (matrimoniales) en el interior de su grupo y su puesta en circulaci6n 
a nivel social" (Jauregui, Ibid. : 192). 

6 Actualmente e1 calpolli es una unidad socioterritorial en otros municipios indios altefios en donde existe Ia unilinealidad en 
Ia herencia de Ia tierra. Breton (1984: I 0) denomina a esta unidad kalpul " ... los ejes constitutivos del kalpul son Ia filiaci6n, 
que regula el acceso del individuo a los bienes y medios de producci6n, es decir Ia tierra, a traves de su linaje, y Ia fuerza de 
trabajo; y por otra parte Ia alianza que condiciona Ia reproducci6n del grupo -alianza matrimonial definidad como intercambio 
generalizado de las mujeres entre los linajes- y Ia permanecia de Ia sociedad -alianza ritual defmida como intercarnbio 
generalizado de los cargos rituales entre los kalpules-". E! calpolli presenta limites de propiedad definidos, como resultado de 
Ia integraci6n de diferentes niveles territoriales, producto de Ia alianza entre linajes. La administraci6n de Ia justicia recorre el 
eje trazado por las alianzas entre los grupos de filiaci6n a distintos niveles: el paraje y el calpolli. 
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La decision colectiva del pueblo chamula respecto a Ia herencia bilineal de Ia tierra que 

desencadena el proceso de disl~lucil~ n social de los antiguos linajt>s chamulas, ligada a Ia 

dispersion de sus propiedades, tambit>n crea las condiciones objetivas para Ia desintegraci6n de 

las grandes unidades sociales basadas en Ia alianza entre linajes, asi como para el 

fraccionamiento de las grandes unidades de tenencia territorial en las que antiguamente se 

sustentaban los barrios . 

Otro de los cambios que se operan a este nivel de organizacion socioterritorial es Ia fractura de 

Ia unidad social y politica sobre Ia cual anteriormente sostenian sus relaciones los barrios 

chamulas. La alianza entre los barrios se ha reducido principalmente al aspecto religioso y 

ritual, y no se manifiesta, como antaiio, en el intercambio de los cargos politicos de Ia 

administracion publica del pueblo chamula. Si algun barrio monopoliza estos cargos, no existen 

los mecanismos politicos y sociales para que los demas barrios generen Ia fuerza social interna 

suficiente para revertir este proceso En tal situacion se encuentra el origen de Ia permanencia de 

miembros del barrio de San Pedro en los cargos politico administrativos claves de este municipio 

indio por mas de 40 afios 7 
. 

Los cambios tambien se observan a nivel de Ia reproduccion social del barrio. Anteiiormente, 

esta estaba condicionada solo a Ia alianza matrimonial entre agentes de linajes distintos 

constitutivos del calpolli. Lo anterior implicaba una estricta exogamia al interior del linaje y Ia 

conservacion de Ia endogamia al interior del calpolli8 
. Con ello el ambito territorial de cada uno 

7 Las relaciones del municipio indio con el ex1erior tambien han incidido en el mantenimiento de Ia situacion descrita. 
Wasserstrom (Ibid. :211) sefiala que en 1940 las agencias del gobierno declararon que solo reconocerian a los presidentes 
municipales que hablaran espai'ioL Despues de esta decision impuesta, por un tiempo, Chamula tuvo dos alcaldes a Ia vez: un 
hombre designado por los ancianos y unjoven escribano nombrado por las autoridades del estado. El hombre designado por los 
ancianos era uno de los principales pertecientes a los barrios o calpullis. Posteriormente, con el fm de conciliar intereses con 
los principales, el candidate oficial pidio que se le otorgara un puesto religiose, cuyo costo fuera cubierto a traves del "ahorro" 
hecho mediante Ia venta de alcohol, por un periodo de cinco afios. Aparejada a esta propuesta, el gobierno del estado puso en 
vigor una ley, promulgada en 1937, Ia cual permitia solo a los religiosos (o a quienes pronto fueran a serlo) encargarse de Ia 
venta de licor en los municipios, como pago a sus sen 'icios. Esta regulacion significaba para las autoridades tradicionales una 
nueva fuente de ingresos que compensaba su perdida de poder -fuente de ingresos que dependia de su cooperacion con los 
jovenes presidentes-. 

8 Breton (lbid. :31) sefiala para Bacha jon, una comunidad tzeltal: "En el plano matrimonial , los barrios practican Ia 
endogamia .. . Las escasas uniones exogamans conocidas se han concluido siempre con el traslado de Ia mujer. El hombre que 
dejara su barrio de origen se veria desposeido de todos sus bienes y, al mismo tiempo, rechazado por su barrio de adopci6n. 
Atm hoy, un joven que qui ere con traer matrimonio en otro barrio, al memento de ir a ofrecer al padre de su no via los regalos 
usuales, se expone a ser amonestado y hasta agredido por parte de los muchachos j6venes del grupo antag6nico". 
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de los antiguos barrios mantenia sus limites dctinidos :\ctualmente, Ia endogamia al interior de 

los barrios chamulas tiende a desaparccer en dos de ellos . Algunos grupos parentales que 

corresponden a los barrios San Sebastian y San Pedro mantienen alianzas matrimoniales entre 

ellos, como lo muestra el corte genealogico de Ia Figura I I . Esta forma de reproduccion social se 

manifiesta en Ia permanencia de familias de ambos barrios en los parajes, y su manifestacion a 

nivel territorial ofrece una mezcla de ambitos territoriales entre barrios9
, razon por Ia cual el 

limite territorial correspondiente a cada uno de estos resulta difuso. A diferencia de estos, en el 

barrio de San Juan se conserva mas Ia endogamia. 

La figura 12 presenta Ia configuracion territorial que ofrece el territorio municipal, producto del 

anterior proceso. En Ia parte central y este del territorio municipal, espacio donde se ubica el 

volcan Tzontevitz, se localiza nitidamente el ambito territorial del barrio de San Juan con los 

respectivos parajes que Io integran; el barrio de San Pedro ocupa principalmente Ia parte norte Y 

noroeste; los parajes pertenecientes a! barrio de San Sebastian son escasos, y se localizan a! oeste 

del territorio Chamula; los parajes resultado de Ia fusion de estos dos ultimos barrios se Iocalizan 

en Ia parte sur y suroriente del territorio chamula, espacio donde se encuentran las mejores 

condiciones naturales para Ia produccion y se Iocaliza el area hortalicera, vinculada con el 

mercado regional; los parajes resultado de Ia fusion del barrio de San Pedro y San Juan son 

sumamente escasos. Relacionando Ia configuracion que resulta de la fusion de los barrios San 

Sebastian y San Pedro con los cambios a nivel de Ia reproduccion social de estos mismos, se 

puede seiialar cierto "crecimiento territorial" de este ultimo a expensas del primero en los parajes 

hortaliceros. Esta forma de "apropiacion territorial" por parte del barrio de San Pedro se explica 

porque la descendencia de una union exogama -referida al barrio- adquiere la adscripcion al barrio 

que corresponde a Ia linea paterna. Existe otro grupo de parajes donde se funden los tres barrios, 

los cuales se localizan en la parte suroriental del municipio, dentro del ambito territorial del barrio 

de San Juan. En algunos de ellos se realizan actividades civico-religiosas10 que involucran a todo 

9 Debido a Ia "fusion" del territorio parcelario perteneciente a los agentes matrimoniales (el hombre y Ia mujer) adscritos a 
diferentes barrios. 

10 Por ejemplo en Pistic, tarnbien conocido como Romerillo, se celebra el seis de enero de cada afio Ia "toma de protesta" de los 
agentes municipales de los parajes chamulas. En esta celebraci6n participan tam bien las autoridades religiosas y politicas de 
San Juan Chamula. (Comunicaci6n personal de A Lopez y M. Santos G.) 
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el pueblo chamula Con excepcion de los grupos dl' parajes que son rcsultado de Ia fusion de 

barrios, Ia ubicacil'ln de los parajes y su pertenencia a (ada barrio, seiiala las huellas de lo que fue 

Ia antigua division territorial de estas grandes unidadt's de tenencia de Ia tierra . 

La discontinuidad de las propiedades de los grupos parentales· chamtilas, condicionada por Ia 

bilinealidad de Ia herencia de Ia tierra, fue reforzada por Ia forma en que se realizo Ia construccion 

de las propiedades de estos grupos, Ia cual ocurrio a Ia par del proceso de colonizacion del 

territorio municipal. La delimitacion . de Ia propiedad parcelaria dependia de Ia capacidad del 

grupo para hacer desmontes y sembrar milpa, es decir, se realizaba a traves del sistema de roza

tumba-quema. En tal parcelacion era menester construir una artesa o jayilte' (batea) con Ia 

madera del desmonte, Ia cual era mostrada ante los ancianos, para poder realizar, al siguiente ciclo 

agricola, un nuevo desmonte . El registro de este eYento, mediante el seguimiento genealogico 

respecto al uso del suelo, data para algunos parajes del barrio de San Sebastian hasta 1910 Y 

constituia una marca de propiedad. Para esa epoca . se puede hablar entonces de una forma de 

apropiacion productiva como medio para acrecentar las pn;>piedades del grupo. Asimismo, esta 

forma de apropiacion se desarrollo en el tiempo en que parte del territorio municipal se 

encontraba relativamente deshabitado, lo cual propicio Ia dispersion de miembros del rnismo 

grupo de filiacion dentro de los "margenes" de lo que probablemente fue el ambito territorial de 

los barrios. 

La discontinuidad de las propiedades de los grupos parentales chamulas incide en una fuerte 

movilidad social al interior de lei que probablemente fue el ambito territorial de los barrios . Este 

proceso se manifiesta en un despoblamiento y repoblamiento "micro" de parajes, ya que es 

realizado a nivel de Ia unidad familiar . Las fluctuaciones de poblacion en los parajes, originadas 

por este flujo migratorio al interior del territorio chamula se observa en Ia Figura 13 . 

Esta migracion interna esta dada por el uso periodico de los recursos naturales, ante la 

necesidad de las farnilias chamulas de poseer tierras de calidades diferenciales para tratar de 

satisfacer un patron de produccion, generalmente para el autoabasto. La decision de la familia 

chamula de ir de un paraje a otro, esta en funcion de Ia disponibilidad de los recursos productivos 
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Figura 13 . Fluctuaci6n de Ia poblaci6n en los parajes chamulas 
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a que tenga acceso dentro del paraje donde actualmente reside. El uso peri6dico de los re-:ursos 

naturales puede comprcnder Ia estancia temporal de las l~m1ilias en dos parajes diferentes En uno 

pueden reali zar el pastoreo, generalmente en Ia epoca de cuaresma, y en el otro realizar las 

actividades de Ia milpa durante Ia epoca de lluvias Tambien el uso ciclico de los recursos puede 

comprender periodos mas grandes. Asi , una familia puede residir en un paraje durante su ciclo de 

vida, y las generaciones que le preceden pueden residir en parajes diferentes. Esta ·forma 

rotacional en el uso de los recursos naturales, permite en cierto modo Ia recuperaci6n paLilatina de 

estos, y presenta cierta semejanza con el sistema agricola de Ia roza-tumba-quema. Tenemos asi 

que, Ia dinamica del ordenamiento de los espacios de vida, tanto de residencia como producti~os, 

no se restringe unicamente a! ambito local. El elemento que mas dinamiza el ordenamiento y 

reorganizaci6n del territorio es el uso productive del espacio, mas que Ia vecindad o residencia de 

las familias que integran a! grupo parental. 

E. ELMUNJCJPJO Y EL SISTEMA SOCIAL CHAMULA 

En las anteriores formas espaciales, los limites constituyen Ia manifestaci6n de las diferentes 

form as de apropiaci6n del espacio por Ia sociedad chamula. Asi, el barrio, el terreno, d paraje y Ia 

parcela constituyen ambitos de propiedad 11 y son configuraciones territoriales producto de I a· 

diferenciaci6n interna del sistema social chamula La apropiaci6n es una condici6n indispensable 

en Ia organizaci6n del espacio e implica un senti do de propiedad. Como sefiala George (1985 :41) 

" ... todo espacio organizado esta lindado .... Ia apropiaci6n implica delimitaci6n, lindes, separaci6n 

entre dos trozos de espacio". 

El analisis del municipio indio, como forma espacial, se ubica en otra perspectiva de analisis. Aqui 

ellimite municipal tiene el significado de frontera , Ia cual es una manifestaci6n de Ia diferencia 

que el sistema social chamula mantiene con su entorno (Luhmann, 1982:236). 

11 Aunque el tennino de ambito de propiedad nose adecua actualmente a! barrio y a! paraje chamula, ya que no poseen limites 
de propiedad en sentido estricto, es uti! para remarcar Ia diferenciaci6n a! interior del sistema sociaL Ellimite municipal es el 
limite del sistema social y cumple una funci6n de frontera. 
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Luhmann ( 1990 ~ () ) tambien seiiala que " los sistemas sociales se constituyen y se mantienen 

mediante Ia creaci,~n y Ia conservacion de Ia diferencia con el entorno, y utili zan sus limites para 

regular dicha diferencia Sin diferenci a con respecto a! cntorno no habria autorreferencia, ya que 

Ia diferencia es Ia premisa para Ia funcion de tod as las operaciones autorreferenciales". Las 

diferencias del sistema social chamula con el entorno, que a Ia vez son constitutivas de los 

procesos que mantienen y refuerzan Ia autorreferencia de este sistema, se manifiestan en aspectos 

claves como son las formas diferenciales de apropiacion y manejo del territorio chamula 

respecto a un entorno ladino y otro indio . 

Una de las diferencias con el entorno ladino 12 se nianifiesta en Ia diferente ocupacion del 

espac10 regional por ambas sociedades, al realizar el establecimiento de sus asentamientos 

humanos en funcion de una percepcion opuesta del medio natural alteiio, aspecto que se sintetiza 

gnificamente en Ia Figura 14. Mientras los ladinos optaron por las areas planas del polje para el 

antaiio establecimiento de cultivos cerealeros menores (trigo, cebada, avena), los indios ocuparon 

las areas montaiiosas que permitian un uso del suelo fundamentalmente basado en Ia agricultura 

de Ia roza-tumba-quema. La figura tambien nos muestra Ia divergencia en Ia forma de apropiacion 

del territorio entre indios y ladinos, que se manifiesta en el mantenimiento, por parte de Ja 

poblacion india, de un patron de poblamiento disperso a traves de los parajes, modelo enraizado 

en el posclasico maya (Florescano, 1990); en contraste, el centro ladino -Ia ciudad de San 

Cristobal de Las Casas- se caracteriza por Ia concentracion de Ia poblacion en un espacio, forma 

de organizacion urbana que resulta totalmente opuesta a Ia anterior. 

La creacion del limite municipal, que cumple una funci6n de frontera del sistema social chamula 

respecto a su entorno, tiene su antecedente historico en Ia epoca de Ia Colonia debido al 

establecirniento del cabildo, unidad administrativa local hispana con tradici6n urbana y heredada 

de Ia "civitas" romana (Velasco, Ibid.) . La imposici6n de Ia concepcion occidental en la 

administraci6n del espacio trajo como consecuencia Ia desnaturalizacion de. los antiguos lirnites . 

12 Luhmann, (lbid: .:197) senala que " ... La diferencia entre entorno y sistema posibilita, ademas, distinguir entre 
diferenciaci6n del entorno y diferenciaci6n del sistema, y se agudiza en Ia medida en que ambas diferenciaciones 
sostienen criterios distintos respecto del arden". La diferencia respecto del arden entre Ia sociedad ladina y Ia 
sociedad india es notoria en el sentido de que Ia primera aspira al camino de Ia modernidad yen Ia segunda se 
deposita todo aquello a lo que se llama tradici6n o tradicional. 
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territ oriales indios, los cuales se redetinieron con base en Ia comunidad o pueblo Sin embargo, los 

mecani smos basicos de organizacion del territ orio enrai zados en un patron de poblamiento 

mesoamericano se mantuvieron conw procesos de larga duracion . Esta situacion se expresa 

actualmente en Ia configuracion municipal caracterizada por un centro ceremonial y 

ad ministrative (Ia cabecera municipal ) \ nt:1cleos de poblacion ligados a los espacios productivos, 

disperses sobre · el territorio ri1Unicipal El mantenimiento de este esquema de organizacion del 

espacio se puede apreciar en Ia Figura 15 a traves de Ia distribucion que sigue Ia poblacion, Ia cual 

se manifiesta en un centro ceremonial relativamente despoblado y una mayoria distribuida en 

parajes al interior del municipio . 

La permanencia de este sistema social ha incluido su diferenciacion ulterior. A nivel del entorno 

podemos considerar Ia inclusion y adaptacion de elementos externos tales como Ia articulacion de 

las formas de gobierno india con el Sistema de Cargos Religiosos y con Ia estructura politica del 

Ayuntamiento Regional, que corresponde al Cabildo en Ia Colonia 13 . La delimitacion politica

administrativa impuesta a traves del Cabildo marco los limites de expansion del sistema de roza

tumba-quema, sistema productive que mantenia Ia reproduccion economica de esta sociedad, Y 

gener6 las condiciones objetivas que condujeron a Ia intensificacion en el uso del suelo en este 

municipio indio. Producto de este ultimo proceso se establecen cambios en Ia forma de 

reproduccion economica de Ia sociedad chamula, debido a Ia inclusion y adaptacion de elementos 

de Ia tecnica de produccion espanola, que desembocan en el reconocimiento agrario de Ia mujer 

india, determinado por su participacion en fases claves de un nuevo patron de producci6n. 

La organizacion institucional del espacio dada por el Estado Nacional, bajo un enfoque urbano, 

reforz6 Ia delimitacion politico-administrativa de los pueblos indios a traves del municipio . En 

Chamula, Ia fusion del Ayuntamiento Regional con Ia estructura politica del municipio, el 

Ayuntamiento Constitucional, se realizo sobre Ia base de los cambios sufridos porIa organizaci6n 

social y politica de este pueblo, debido a Ia modificacion en Ia tenencia de Ia tierra. En el proceso 

de disolucion de las antiguas formas de gobierno india, producto de dicha modificaci6n, Ia 

13 De esta articu!aci6n, De Gortari (1986:63) seiiala " ... Ia instituci6n del cabildo adquiri6 caracteristicas propias a! entrar en 
contacto con parte parte de Ia tradici6n de Ia organizaci6n india, ya que los que ocuparon los cargos de cabildo eran los 
antiguos senores naturales y miembros de Ia nobleza, los principales" 
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Figura 15 . Distribucion de Ia poblacion en el centro ceremonial y al interior del municipio indio de San Juan Chamula 
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estructura mas solida correspondia a Ia orgamzac1on religiosa 14
. Es decir, Ia inclusion de Ia 

estructura politica del municipio se dio bajo el proceso dt> fractura de los mecanismo de equilibria 

politicos y sociales internos. Este proceso se agudizo por Ia ingerencia del gobierno del estado a! 

designar en puestos politico-administrativos claves a .. agentes con dominio del espana! que 

permitirian un enlace ejlciente entre el puehlo y las instituciones eslatales yfederales" (Medina, 

1983 : 14) 15 
. AI respect a, Gossen (197 4 48) menciona como un mojon historico, presente en los 

acontecimientos de Ia experiencia chamula, Ia epoca cuando los ancianos ya no ocuparon puestos 

elevados en el gobierno municipal; Ia ubicacion temporal del inicio de esta epoca Ia reporta entre 

1937-1941 . Sabre estos antecedentes se otorga a este pueblo indio Ia supuesta autonomia 

municipal por parte del Estado Nacional " .. que provee de cierta capacidad de decision a Ia 

colectividad asentada en el municipio" (Castells, 1986 247) 16 . 

La diferencia de este sistema social respecto a su entorno indio, es decir, los municipios indios 

que lo circundan, se establece en Ia divergencia que mantiene Ia normatividad interna respecto a Ia 

herencia de Ia tierra. La modificacion a! patron mesoamericano de tenencia de Ia tierra condujo a 

Ia desarticulacion de Ia antigua organizacion social sustentada en Ia relacion entre unidades 

sociales y unidades territoriales que sirvieron de base para construir diversos tipos de 

organizaciones politicas en el ambito mesoamericano, como lo senala Florescano (Ibid) . 

14 Los calpollis-barrios como unidades socioterritoriales, de Ia antigua organizacion social y politica del pueblo chamula, se 
fueron erosionando debido a las repercusiones de Ia herencia bilineal de Ia tierra. Esto condujo a Ia fractura de Ia unidad social 
y politica sustentada por lo barrios, subsistiendo Ia alianza ritual a traves del Sistema de Cargos Religiosos. 

15 Estos agentes eran los jovenes promotores culturales bilingiies indios formados por el INI (Centro coordinador Tzeltal -
Tzotzil) que habrian de desarrollar los programas dirigidos a resolver elllamado <problema indigena>(Medina, lbid.: 14). Esta 
"elite" de administradores se constituyo en el filtro y el mecanismo de regulacion de las relaciones del pueblo chamula con el 
exterior. Y sigue en ciertos momentos Ia logica del sistema institucional a traves del voto corporativo -el voto chamula a favor 
del PRI- a cambio de componendas. Intemamente, a traves de Ia manipulacion religiosa y el respeto a "Ia costumbre", 
protagoniza o fomenta las expulsiones chamulas -condicionadas en cierta forma por una fuerte presion sobre Ia tierra- para 
aquellos disidentes de Ia "tradicion". En eJ proceso electoral de 1988 los chamulas votaion -una vez mas- corporativamente a 
favor del PRI a cambio de que 60 de sus Jideres encarcelados fueran liberados (Moguel y Parra, Ibid.). 

16 Seglin Ia Ley orgaruca municipal del Estado de Chiapas (1988: I -2) "EI municipio libre es Ia base de Ia division tentorial Y 
de Ia organizacion politica y administratriva del Estado de Chiapas ... Los municipios constituyen entidades con personalidad 
juridica y patrimonio propio, y por consiguiente, son sujetos de derechos y obligaciones, autonomos en su regimen interior Y 
con libre administracion de su hacienda .. . El gobiemo y Ia administracion de cada uno de los Municipios del Estado de 
Chiapas, estaran a cargo de los ayuntamientos respectivos. 
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La crisis social y politica a que se enfrenta este municipio indio tiene su manifestaci6n mas cruda 

en las brutales e:\pulsiones chamulas, aspecto que casi se ha convertido en su c6digo de 

referencia 17
. AI parecer Ia transformaci6n e inestabilidad de los elementos que estructuran a este 

sistema social puecte conducir a su reconstrucci6n fundamental o a Ia desaparici6n delmismo. 

Las anteriores anotaciones sabre las diferencias del sistema social chamula, no deben interpretarse 

como una tendencia hacia Ia similaridad con el entorno ladino o indio, con respecto al primero 

mantiene criterios diferentes respecto del arden (normatividad, organizaci6n socioterritorial, etc.), 

con respecto al segundo Ia diferencia fundamental reside en los cambios de Ia estructura social del 

sistema indio mesoamericano producto de Ia transformaci6n en Ia forma de apropiaci6n del 

territorio. Esta ausencia de similitud, esta diferencia con el entorno, es Ia premisa para Ia 

autorreferencia de este sistema social, Ia cual se manifiesta a traves de Ia identidad chamula que 

califica a esta sociedad como cerrada y tradicionaL Esta identidad referida principalmente al plano 

religiose representa un papel decisive en el proceso de agrupar a Ia poblaci6n, y sabre todo en el 

de reproducirla como portadora especifica de una distintiv idad etnica y de una vision del mundo 

(Medina, Ibid :8). 

17 Si bien las expulsiones de indios protestantes no son un fen6meno exlcusivo de Chamula, es en este municipio indio donde 
son mas frecuentes y adquieren mas violencia. 
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Cuadra I. Niveles de organizacion socioterritorial en San Juan Chamula 

[-FORMAs·---------------------rt:JNi.ii.i:-i5E_s_ -------- ---------···- rRocE:sosso-ci:A.i.is·----------······-·----------------------------
: ESPACIALES i SOCIALES 
:- ~~~---~----~~--~··+····~---------··· ·· -~---···- ---- -·······---··· ······· ----------------------- ·· ··- · · ·· ··-------------~---

L~~~~\Q!g ________ ··- ······-· ·· ···-l - -~-!!~i!:l __________ __ _____ ··· --···--· -···- • S i stema _S.()~! <I_! __ c_~_CI_ !~-~Il.!~--- ···-·--· _ ······--·-········--------············------
: Barrio i Comunidad religiosa ) Organizacion rcligiosa 
~ i ) Migracion intcrna y uso de r~cursos naturales 
' : .. .... ·-· ·· ···-·· : . dcspoblamicnto y repoblamicnto de parajes 
~- -p~~~j"~ -- -······ · · ·· · ·· · ·· ·-r ·Grupos Par~~t;;i~~ --- ---···· <·-~;~~~~~~ci1~~p;:~~e~~~~~-s~~~~~~~:~;:~ · -· ············ ·· ·· ·········· ··········· ············ 

l ........ .. ..................................... ... .[ ............................. ..................... l ... .\/.?.: __ (f.ll~?.~~-s--~-~ - ~-~~) ............. ............................... .. ..... ......... ... ..... .. .. .............. .. . 
j Terreno J Grupo Parental ) Unidad social que regula el acceso a Ia tierra a traves de Ia 

' j herencia 
) Patron de herencia bilincal de Ia tierra 
) No hay un patron de residencia definido 
i Dispersion de propiedades del grupo parental 
• Distribucion de espacios para Ia residencia y Ia produccion de 
) autoabasto: 
) 1. Na 'etic (casas y solares) 
j 2. Napa/tic (milpa) 

j , j 3. Nomic (extraccion de lena) ...................... . 

r· · ···· · · ····· ·· ··· ······ ·· : · · ·· ·---~-~~=J~~=::~=~~-~:: ...... : ... ~J--~~~~~~~~~~~n~~~:~;~~~------------~--~==~~~-----
1 Parcela I Hombre _ _ l Division del trabajo por edades y sexos 
j MuJer y mnos j _ Sistemas productivos: 
j j . agricolas 
j j . pecuarios 

: .... .. .. ............. ... ... .. ... .... ......... ... ... ...... ................... ............. ... ..... ..... 1 . .-.. r.()~~~-t~~-~S. .............. .. .................... ... ..... ................ .. .......................... .............. .. ......... . 
Elaboro: Edith Cervantes T. 
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IV. EL TERRITORIO CHA:\1lJLA Y LA PERCEPCION TZOTZIL DEL 
AMBIENTE NATURAL 

Entre el pueblo chamula y su territorio se establece un fu e11e \111Culo arraigado en su percepcion 

del ambiente, Ia cual es definida por Butzer (!hid .3-5) como Ia ''adquisici6n, organizaci6n y 

almacenamiento de informacion que redunda en Ia organizacion de los espacios humanos' '. Uno de 

los aspectos de Ia percepci6n que los indios tzotziles tienen de su ambiente se manifiesta en el 

conocimiento etnoecologico, cuya estructura acorde a Ia diYersidad de medios eco16gicos 

manejados, se refiere a " ... las distintas formas como se agrupan en categorias y se interpretan 

localmente los componentes ambientales y sus interrelaciones, que intervienen en las actividades 

humanas." (Conklin, 1963 :8). 

El conocimiento etnoeco16gico que los chamulas tienen de su territorio es producto de complejos 

procesos colectivos de percepci6n. Este conocimiento ha sido generado mediante una constante 

apropiaci6n y transformaci6n del espacio geognifico, y es el resultado de experiencias acumuladas 

a traves de cientos de anos. Senala fundamentalmente las condicionantes fisico-bi6ticas a la 

producci6n agricola en el ambito geografico de su acci6n y esta estrechamente vinculado con los 

elementos constitutivos de Ia tecnica de producci6n empleada., como es el uso de instrumentos 

manuales y el complejo manejo y la diversidad de especies cultivadas. Los aspectos de la ecologia 

cultural tzotzil que se presentan a continuaci6n son la fisiografia y la clasificaci6n de suelos. 

A. LA FISIOGRAFIA TZOTZIL 

La configuraci6n natural del territorio montafioso de San Juan Chamula presenta una complejidad 

fisiografica. Esta complejidad del relieve esta plenamente identificada en la fisiografia tzotzil, Ia 

cual constituye una matriz de conocimiento del entorno geoambiental. A continuaci6n se 

describe la serie de conceptos y la compleja nomenclatura manejada ·por los indios tzotziles, para 

cada una de las condiciones de relieve presentes en el territorio chamula. Cada condici6n del 

relieve se representa por medio de un corte altitudinal y su ubicaci6n dentro del territorio chamula 

se muestra en la Figura 16. 
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a.l Cars/ 

La mayor parte del territorio chamula lo ocupa el relien carstico, el cual tambien cubre una gran 

area del macizo montaiioso alteiio . Esta condicion fisiogr:ifica constituye un tipo de relieve 

calcareo, producto del predominio de los procesos de erosion por disolucion sabre un sustrato 

calizo 1 
. Las geoformas carsticas producto de este proceso son depresiones del terreno de forma 

generalmente ovalada y de dimensiones variables, llamadas dolinas; otras formas del relieve 

presentes son conos o cerritos de distintos tamafios. Ademas de esta condicion tipicamente 

carstica, el territorio chamula presenta una area formada por un complejo geologico-fisiografico 

constituido por Ia deposicion de cenizas volcanicas sabre carst, lo cual da como resultado un 

relieve de planicies y declives. La deposicion de cenizas volcanicas en esta area se debe a su 

cercania a los volcanes Huitepec y Tzontevitz. 

En el carst el patron de drenaje es basicamente subterraneo. La red hidrologica esta asociada a 

puntas de absorcion, corrientes internas y resurgencias en diferentes oquedades. Estas 

resurgencias constituyen las (micas fuentes de abastecimiento de agua para Ia poblacion, y en el 

area de planicies y declives presentan una mayor frecuencia que en el area tipicamente carstica. 

La Figura 17 muestra un corte altitudinal del relieve carstico y Ia matriz de conocimiento tzotzil de 

esta condicion fisiografica . Los conceptos de Vitz y Tselej designan a las formas carsticas de 

cerros y conos, y el concepto de Slomlej corresponde a Ia geoforma de dolina. El Vitz esta 

constituido por dos elementos: el Jolvitz o punta de cerro y el Yalebal, terrnino que designa a una 

ladera o a un declive. En el fonda de las depresiones es frecuente encontrar a una sima o sumidero 

Hamada en tzotzil Lorn ch'en 2
• Los afloramientos calizos son denorninados Tontic, y las 

carcavas, que constituyen areas erosionadas, Jemeltic. El complejo geologico-fisiografico de 

cenizas volcanicas sobre carst es identificado como Yalebal (ladera) y Stenlej y Yalebal 

1 El relieve cftrstico se origino en condiciones climaticas cilidas, antes de la emergencia del Alto Bloque Central, region natural 
donde se ubica la region de Los Altos de Chiapas. Por ello Helbig ( 1976: 259) lo considera un carst tropico fosil. En el 
modelado y evoluci6n de este relieve, el sustrato calizo ha ejercido una amplia influencia. El principal agente de la evoluci6n 
morfol6gica es la erosion por las aguas disolventes en condiciones climaticas calidas (Derruau, 1981 :305). 

2 Las simas o sumideros se forman a partir de una fisura del terreno que se ensancha por disoluci6n, pueden ser un pun to de 
absorci6n de aguas superficiales y tener relaci6n con la conduccion de aguas subterraneas (Derruau, /bid.:308). 
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Figura 17. La Fislograffa Tzotzil: Carst. 
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(planicies y declives). Ahi esporadicamente se encuentran dolinas que contienen sumideros, es 

decir Slomlej y Lorn ch'en . La matriz de conocimiento tzotzil de Ia fisiografia carstica incluye al 

polje, Ia forma mas avanzada de los procesos de di solucion del sustrato calizo . El polje muestra 

una continuidad fisiografica con el area de planicies y declives y constituye el espacio donde se 

asienta Ia ciudad de San Cristobal de Las Casas·; . El Polje es denominado en tzotzil Joveltic 

(zacata!) y los elementos que lo constituyen son Yalebal , Pachaltic (Iugar de planicies) que 

presenta areas inundables y Yochom' (sumidero)4
. 

Los elementos distintivos, para el indigena tzotzil, dentro del patron de drenaje son los Vo' o 

pozos de agua, que constituyen los puntos de resurgencia de la red hidrologica interna. El 

establecimiento y Ia permanencia de los parajes, las unidades del patron disperse de asentamiento 

indio, estan directamente relacionados con Ia presencia de varies Vo', ya que en epoca de 

cuaresma constituyen las unicas fuentes de abastecimiento de agua para Ia poblacion. Lo limitado 

de este recurso, como se menciono en el capitulo anterior, incide en una valoracion religiosa del 

habitat y en el mantenimiento de una organizacion local inserta en el Sistema de Cargos 

Religiosos. Asi, los lugares donde se localizan pozos de agua son sagrados y son identificados por 

los indios a traves de tres cruces; el acceso a este servicio comunitario esta normado 

colectivamente. La distribucion y Ia frecuencia de las fuentes de agua o Vo' en el carst se rige por 

el principia de vases comunicantes que sigue Ia circulacion intema del agua (Derruau Ibid. :311 ) . 

Asi, conforme el gradiente altitudinal disminuye, Ia frecuencia de pozos y el nivel del agua 

alcanzado por los mismos es mayor. En el Joveltic, el espacio con Ia altitud menor dentro del area 

carstica, se presentan los rios con corrientes permanentes denominados Uc'um. 

3 En Ia region altefia se encuentran solo dos de estas fom1 ns carsticas: cl polje San Cristobal y el polje Tcopi sca El polje San 
Cristobal presenta una evoluci6n estruc tural fom1ada por un i;· nJum..:nto en bloque del tcrreno a partir Jc !alias rcgior.ales, 
asimismo, constituye Wla cuenca con Wl desarrollo hidrognifico endorreico superficial y drenaje subtemi.neo (Jimenez, 1984:27). 

4 El sumidero es Wla fisura en el terreno que se ensancha por disoluci6n y constituye Wl pWlto de absorci6n de las aguas 
superficiales (Derruau, /bid.:308). En el polje San Cristobal, antes de Ia decada de los 70', los surnideros constituian los Unicos 
conductos para drenar el agua en epoca de lluvias. Durante esa epoca, el asolve de los mismos provocaba frecuentes 
inWldaciones en Ia ciudad. Esta situaci6n desapareci6 hasta1976, cuando se construy6 Wl t\Ulel a traves de un cerro, el cual se 
ubica en Ia parte sur de San Cristobal. 
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a. 2 Vol can /'zonte vitz 

El tectonismo ha ejercido una gran influencia en el modelado fisiogratico de Ia region altefia . El 

relieve volcanico es un ejemplo de ello La conformacion montafiosa del Yolc<in T:olllevitz ocupa 

el este, noreste y sureste del territorio chamula, su cima alcanza una altu ra de 2, 876 m s.n.m., Ia 

mayor de Ia region altefia . El volcan emerge sabre el sustrato calizo y sus materiales constitutivos 

son rocas igneas extrusivas y ceniza volcanica (INEGI) . En su porcion sur presenta un relieve en 

forma de colada. En cambia, en Ia porci6n norte del volcan presenta una serie de plegamientos que 

van disminuyendo de altitud, hasta los 1 800 m s.n.m., en esa misma direcci6n. El patron de 

drenaje, a diferencia del carstico, es superficial y radial. 

La figura 18 muestra el corte altitudinal de un pliegue del volcan Tzontevitz. El concepto de 

Jolvitz (punta de cerro) designa Ia cima del volcan. Las laderas y declives pronunciados son 

denominados como Yalebal. La parte superior de Ia ladera o declive es designada como Yac' ol 

Yalebaltic y Ia inferior como Yolon Yalebaltic . La matriz de conocimiento tzotzil para esta 

condici6n fisiografica pone un especial enfasis en Ia designaci6n de las cafiadas, lo cual se 

manifiesta en las distintas denominaciones de Ia misma. La canada donde no hay escurrirnientos es 

designada como C'al osil (terrene estrecho). Si por ella pasa un arroyo recibe el nombre de C'al 

beotic. Si el caudal de los escurrimientos llega a conformar un rio a Ia canada se le denornina 

como C'al Uc'um. Los parajes en esta condici6n de relieve se distribuyen generalmente en las 

vertientes de los pliegues del volcan, cerca de estas corrientes de agua, y se ubican en Ia parte 

media de los declives o en Ia partes superiores de las laderas. Los escurrirnientos superficiales del 

Tzontevitz tambien abastecen de agua a parajes donde el vital liquido es escaso; este 

abastecirniento se realiza a traves de tuberias5 
. Los cerros y montanas son e~pacios sagrados para 

los chamulas. Si bien el volcan Tzontevitz es considerado el cerro mas alto entre los chamulas, 

otras estribaciones del mismo tambien reciben distintas denorninaciones como el Vitz Muquem, 

Pathuitz, Vitz Campanachen, etc. 

5 Uno de estos abastecimientos es el que parte cerca de Kotolte y distribuye agua a los parajes de Las Ollas, Romerillo, 
Nichnamtic y el Crucero, ubicados en las faldas del volcim. Otra tuberia parte de Muquem y surte de agua a los parajes de Cruz 
Quemada, Chikviltenal, La Minas, Laguna Petej y Milpoleta , parajes ubicados en el area carstica; esta tuberia se construy6 en 
1995. 
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a. 3 Flieguesfallados 

La condici6n tlsiografica de pliegues fallados se localiza en la parte noreste del territorio chamula 

Esta condici6n fisiografica se extiende hacia toda la parte norte de Ia region altena y va presentado 

un descenso altitudinal paulatino en esa misma direcci6n . Los plegamientos estan constituidos por 

sedimentos clasticos que muestran a veces una continuidad en Ia disposici6n horizontal de los 

estratos. En ocasiones esta continuidad se ha rota debido a fallamientos. Sobre el estrato calizo se 

depositan los estratos clasticos constituidos par lutitas, Iimonitas, areniscas y conglomerados 

(INEGI). 

La Figura 19 muestra el corte altitudinal de un pliege fallado a! que se le denomina en tzotzil 

Spulej . Los elementos que Ia constituyen reciben Ia misma denominaci6n que en Ia anterior 

condici6n fisiognifica . A las lad eras tendidas y declives se les llama Yale bal. Y se les divide en dos 

gran des partes: Yac' ol Yalebaltic Ia parte superior y Ia inferior Y olon Yalebaltic. El sinclinal del 

pliegue, consituye generalmente una canada con escurriemientos superficiales temporales que 

incrementan su caudal en epoca de lluvias y a Ia cual se le denomina como C' al beotic. El acceso 

a las corrientes de agua sigue determinado Ia ubicaci6n de los asentarnientos humanos, los cuales 

se localizan en las partes medias de las laderas o en Ia parte superior del plegamiento. 

B. LA CLASIFICACION 1ZOTZIL DE SUELOS 

La clasificaci6n tzotzil de suelos constituye parte de Ia ordenaci6n de los recursos naturales que el 

campesino indio realiza sobre su entomo geognifico. Su universe de estudio se dirige a Ia capa 

laborable superficial del suelo; esta clasificaci6n establece, en primera instancia, Ia relaci6n entre 

las caracteristicas o cualidades del suelo y las condiciones de uso y manejo del rnismo. 

Las caracteristicas o atributos mas destacables del sustrato edafico para el campesino indio, y que 

constituyen los criterios con base en los cuales se estructura Ia clasificaci6n tzotzil de suelos, son 

textura y color. Ambos atributos se registran en el nombre de los suelos y califican al sustantivo 

lum (suelo). El primer vocablo sefiala el color del suelo y el segundo vocablo indica Ia pertenencia 

del suelo a una agrupaci6n textural. La estructura de la clasificaci6n con base en estas dos grandes 
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categorias relacionadas jenirquicamente se presenta en el Cuadra -t Se reportan tres agrupaciones 

texturales y cinco tipos de color. 

Cuadro 4 . Las categorias de Ia clasificaci6n tzozil de suelos 

COLOR TEXTURA 
Cham ' /um ('uc fum l .i 'a/fum 

(pesada) (media) (ligcra) 
Jc' Je 'a/ Cham ' fum Ic 'a/ Cue fum 
(negro) 
C'an C 'anal Cham' fum C 'anal Cue fum 
(amarillo) 
Tzoj Tzajal Cham ' fum Tzajal Cue fum 
(rojo) 
Chaexie' Chacxic' a/ fum 
(gris) 
Zac Zakillum 
(blanco) 

Cervantes, 1996. 

La categoria de textura esta vinculada con Ia dinamica de Ia humedad en los suelos conforme 

a Ia estacionalidad del ciclo hidro16gico en Ia region, caracterizado por una epoca de lluvias y otra 

de secas. El contenido de humedad en los suelos constituye una condicionante ambiental que 

incide en Ia epoca de realizaci6n de algunas practicas agricolas como Ia roturaci6n o quiebra, y en 

el grado de dificultad de otras como los deshierbes o limpias. Tambien condiciona el tipo de 

instrumento manual empleado en las practicas mencionadas, asi como Ia posibilidad de numero de 

cultivos establecidos en los terrenos durante el afio . 

La Figura 20 sefiala las condiciones contrastantes que presentan los grupos texturales Cham' lum 

y Cue lum para su uso y manejo debido a su diferente dinamica de humedad durante el afio; 

considerando un clima templado subhumedo, con una estaci6n de lluvias y otra de secas bien 

definidas. Seglin Pool eta/. (1991) los resultados del monitoreo de Ia humedad en estos suelos 

sefialan que los suelos Cue lum presentan un amplio rango de humedad aprovechable durante el 

afio, sin exceso de humedad y con un ligero deficit de ella al final del periodo de secas del afio, lo 

cual permite tener suelos facilmente laborables durante todo el afio y humedad aprovechable para 

realizar cultivos de invierno ademas del cultivo de milpa de temporaL Por su !ado, los suelos 

Cham' lum tienen un bajo rango de humedad aprovechable y un gran contraste en la dinarnica de 
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Figura 20. Los grupos texturales de suelos, las pnicticas y los instrumentos agricolas 
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humedad, presentandose duros y agrietados durante una parte del periodo de secas y pegajosos y 

pesados durante el periodo de lluvias; este aspecto incide en Ia dificultad de Ia realizacion de 

algunas practicas agricolas, asi como en el establecimiento de un solo ciclo de cultivo. Estos 

grupos texturales son los que presentan una mayor distribucion en el relieve carstico, el cual 

tambien cubre una extensa area de Ia region altena. 

AI interior de cada grupo textural los suelos son clasificados por su color; esta categoria esta 

relacionada con el grado de fertilidad que presentan los suelos. Los vocablos tzotziles 

empleados para color indican niveles de fertilidad en el siguiente arden decreciente: lc' (negro), 

C'an (amarillo) y Tzoj (rojo) . En Ia agrupacion textural de suelos Cue fum, los terminos utilizados 

para designar el color se asocian a! grado de erosion que presenta Ia capa negra superficial de un 

suelo Jc 'al Cue fum debido a! arrastre de Ia corriente de lluvia. A traves de Ia erosion laminar 

hidrica que ocurre en este suelo se puede pasar a un C 'anal Cue fum o a un Tzajal C 'un fum 

como producto de Ia perdida del horizonte organico superficial. 

Se puede seiialar que este criteria de clasificacion orienta las practicas de manejo vinculadas con el 

mantenimiento y conservacion del suelo, a! considerarlo como un recurso de "capital" a largo 

plaza. El color del suelo le indica al campesino tzotzil el nivel de fertilidad que este presenta y la 

conveniencia de Ia aplicacion de ciertas tecnicas para tratar de mantener o incrementar dicho nivel 

asi como para mejorar Ia estructura del suelo . Las practicas aplicadas con este proposito son 

sumamente diversas e incluyen el descanso de los terrenos a traves de rotaciones6
, Ia adici6n de 

abonos organicos tales como estiercol de borrego, hojas podridas de encino, Ia elaboraci6n de 

compostas con base en residues domesticos ( cenizas de cpmal, vainas secas de frijol, etc), Ia 

quema parcial de rastrojos y residues de cosechas, etc. Esta adicion de fuentes extemas de 

nutrimentos a los campos de cultivo se incorpora a! suelo durante Ia quiebra o roturacion 7 
. La 

utilizacion de subproductos agricolas, pecuarios y forestales e incluso de residues domesticos 

6 Como en los sistemas productivos de cultivo y vez y de roza-tumba-quema. En el primero Ia rotaci6n consiste en dejar el 

terreno en descanso con yaxaltie (pasto verde pequefio ), el cual es utilizado simultaneamente como area de pastoreo con 
borregos. En el segundo la rotaci6n estil dada por el periodo de descanso o barbecho a traves del cual se regenera la vegetaci6n. 

7 Tambien se puede originar un suelo por manejo: el Chaexic' allurn (un Cue /urn gris). Este se forma a partir de un C 'anal 
Cue /urn al que se le adiciona afio tras afio estiercol de borregos que al mezclarse por medio de la labranza adquiere el color 
gris. 
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implica toda una serie de sinergias y tlujos de fertilidad entre diferentes sistemas de produccion, asi 

como evidencia un aprovechamiento integral de los escasos recursos productivos con que cuentan 

las familias chamulas. En las areas donde existe un uso intensive del suelo y Ia posibilidad 

economica de adquirir insumos extralocales se emplea Ia gallinaza y el aserrin . 

Otra serie de pnicticas vinculadas con Ia conservaci6n del suelo y agua estan relacionadas con Ia 

accidentada topografia y Ia consecuente erosion de los suelos. El manejo para contrarrestar el 

proceso erosivo incluye Ia elaboracion de terrazas, las cuales se elaboran con los materiales 

disponibles en las parcelas de cultivo y/o en areas aledanas . Los materiales empleados pueden ser 

bloques de pasto (yaxaltic) y tierra extraidos de las parcelas empastadas que estan siendo usadas 

para pastoreo de borregos, piedras en terrenos pedregosos, rastrojos de cosecha colocados 

transversalmente a Ia pendiente, bordos de setos vivos, etc. El objetivo de estas terrazas ademas 

de restringir Ia erosion es permitir al mismo tiempo Ia acumulacion paulatina de suelo, inducir Ia 

profundidad del estrato, asi como ampliar Ia superficie de cultivo. 

La tecnologia aplicada en Ia conservacion del suelo supone Ia preocupacion del campesino tzotzil 

de mantener el recurso suelo· a largo plazo, tanto para tender a garantizar un recurso productivo 

que se hereda de generacion en generacion, como para garantizar Ia propia subsistencia de Ia 

familia. 

Otro aspecto del ordenamiento ecologico que encierra el conocimiento tzotzil es Ia asociacion de 

los diferentes tipos de suelos a unidades fisiognificas, Ia cual conforma un modelo de 

distribucion de suelos en funcion de Ia topografia a traves del cual el campesino tzotzil identifica 

unidades espaciales de suelos que presentan a su interior una problematica homogenea para su 

uso y manejo. A las entidades resultado de esta asociacion las he denominado, en este estudio, 

unidades geoambientales campesinas. El concepto de unidad geoambiental es propuesto por 

Riche y Tonneau ( 1989: 78) para identificar unidad es espac iales en don de "Ia naturaleza de los 

suelos derivada de su ubicacion en Ia topografia, asi como sus usos, conforma una problematica 

homogenea en Ia cual Ia variabilidad es minima" . Atendiendo a Ia sirnilitud entre este concepto Y 

las unidades espaciales identificadas por el indio tzotzil se hace extensive dicho concepto al de 
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unidades geoambientales campesinas. La Figura 21 presenta una leyenda matricial organizada por 

cada unidad con base en el modelo de distribucion tzotzil de suelos, ejemplificado para el relieve 

carstico. Para cada unidad se asocia las condicionantes ambientales de los diferentes tipos de 

suelos a las pnicticas agricolas; las condicionantes ambientales pueden ser favorables o 

desfavorables . Se incluye tambien entre estas condicionantes Ia frecuencia de fuentes de agua en 

las diferentes unidades. De este ordenamiento ecologico se tienen unidades espaciales de suelos 

con una problematica homogenea para su uso y manejo agricola, asi como diferentes grados de 

intensificaci6n permisibles. 
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V. USO DE RECl"RSOS NATURALES Y TERRITORIO EN SAN JUAN 
CHAJ'VH.L-\ 

En uno de los capit u l l~s anteriores se analiza como el sistema social chamula se diferencia de otros 

sistemas sociales indi\.) s por Ia herencia bilineal de Ia tierra , y como esta forma de apropiaci6n de 

los recursos productiYos impacta Ia organizaci6n social y espacial de este municipio indio. 

En este capitulo se analizani otro elemento que diferencia a San Juan Chamula del entorno indio : 

Ia forma de Ia intensificaci6n en el uso del suelo. Elemento que, dentro de las fases de 

~rganizaci6n del espacio rural, queda enmarcado en Ia fase de transformaci6n, en Ia accion 

creadora y modificadora, resultado de Ia actividad productiva (George, Ibid. :42). 

A. EL USO INTE.YSIVO DEL SUELO 1:-PI SAN JUAN CHAMULA 

El amilisis de Ia intensificaci6n en el uso del suelo de este municipio indio altefio, implica , por un 

iado, deslindarla de las formas de intesificaci6n en Ia agricultura realizadas por algunas sociedades 

indias en el Mexico antiguo; y por otro, brindar el contexte que ayude a entender cuales son las 

condiciones que inciden en. Ia intensificaci6n del uso del suelo en Los Altos y que condujeron a 

San Juan Chamula a intensificar el uso de sus recursos productivos. 

B. LA INTENSIFICACION DE LA AGRICULTURA EN EL MEXICO ANT/GUO 

La intensificaci6n de Ia agricultura realizada por algunas sociedades indias del Altiplano Central 

en el Mexico antiguo, se basaba en el uso de metodos hidraulicos, · es decir, en el control y manejo 

del agua de temporal y corrientes superficiales para el manejo de sistemas productivos intensives: 

chinampas y camellones; agricultura de regadio que obedecia a! incremento y concentraci6n de Ia 

poblaci6n india en un espacio deterrninado . Este tipo de intensificaci6n tuvo como premisas: 

sociedades estrat ir~ c a.das, una tendencia a Ia urbanizacion y un proceso de concentraci6n de Ia 

poblaci6n, asi como Ia presencia de corrientes superficiales o fuentes de agua permanentes y areas 

con una topografia poco accidentada, condiciones ambientales que posibilitaron el uso de 

metodos hidraulicos . 
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Garcia y Merino ( 1990) describen pau cl valle de Puebla-Tlaxcala un pmceso de poblamiento 

acompanado de una mayor complejid.lci en Ia organizacion social, asi como de Ia intensificacion 

en Ia agricultua mediante el contn~ I hidrat'IIico . En esc espacio geogratico las condiciones 

ambientales a traves de Ia presencia de rios, arroyos y manantiales, aunado a un gran adelanto 

tecnologico en el control del agua tant o de lluvia como de corriente, jugaron un importante papeL 

"La construccion de canales tanto primaries como secundarios para irrigacion se realiza a partir 

de diques en los rios y arroyos o de depositos, represas y jagi.ieyes" . Esto permite asegurar, en 

algunos lugares, a! menos dos cosechas anuales, y un abasto de agua para Ia alimentacion" 

(Garcia y Merino, Ibid :72-74). Los autores sefialan respecto a las densidades de poblac~on y a Ia 

estructura arquitectonica en el valle poblano, que " .. hacia el 400 a.n.e , existen cerca de 360 

asentamientos diferentes, a los que se les ha calculado una poblacion de alrededor de 260 . 000 

habitantes . Por lo tanto, se tiene una concentracion de 2 888 individuos en 100 km2
,. o bien, de 

28.88 habitantes por km2 
. .. En los pueblos se forman plazas, y cuentan ya con estructuras civico

religiosas y con estructuras residenciales o basamentos para Ia ubicacion de las casas de cierta 

clase dirigente" (Garcia y Merino, Ibid 70-72) . 

MacLeod ( 1990: 26) sefiala, respecto al uso de Ia irrigacion en el area maya, que ' ~ .. .Ia irrigaCion 

nunca alcanzo Ia gran intensidad y las complicaciones de las chinampas, diques y canales del valle 

central de Mexico. No obstante, Ia irrigacion era practicada y fue esencial en las plantaciones de 

cacao. Frecuentemente, el agua se desviaba desde un rio o se llevaba por medio de canales 

primitives o recipientes hasta los campos". La existencia de metodos de irrigacion, implica Ia · 

existencia de corrientes superficiales permanentes, es decir de un tipo de drenaje superficiaL El 

elemento de tipo de drenaje es importante si se considera que, en Los Altos, este es predominante 

subterraneo, debido a que el material geologico calizo de Ia region perrnite Ia filtracion del agua; 

esto explica las limitaciones naturales para el uso de Ia irrigacion en Ia region. Los sefialamientos 

que hace el autor para las areas con irrigacion en el area maya, se refieren a las areas con un tipo 

de drenaje superficial ubicadas en Ia tierra cali ente costera del Pacifico . 

Otra diferencia significativa respecto a las culturas del Altiplano Mexicano es el tipo de 

asentamiento predominante en el area maya. Segun MacLeod (Ibid :25,26) "el sistema de roza-
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tumba-qucma establece limit es demograticos ccologicamente prescritos y fortalece los 

asentamientos rurales diseminados, con centres ceremoniales y comerciales en los puntas 

estrategicos o mas favorecidos .. La estructura social se basa en el calpulli (Nahuatl) o chinamit 

(Quiche), que consiste en una familia e:\tendida que apunta hacia un clan endogamo patrilineal, o 

solo a un grupo de linaje localizado constituido por familias vinculadas entre si que tienen Ia 

misma ocupaci6n o trabajan el mismo sector prescrito de tierra, .. conforme Ia sociedad se 

diversificaba y se introducia gradualmente Ia estructura de clases, el chinamit adquiria diversos 

grades de complejidad a su interior". Respecto a las densidades de poblacion parece 16gico 

suponer que al ser el sistema de roza-tumba-quema un sistema expansive, las densidades de 

poblacion que soporta este sistema productive, permanecen por debajo de aquellas que pudieron 

florecer con los sistemas de irrigacion en el Altiplano Mexicano . 

C CONDICIONES PARA EL USO !NTENSIVO DEL SUELO EN LOS ALTOS DE CHIAPAS 

Las condiciones que conducen a Ia intensificaci6n en el uso del suelo en Los Altos de Chiapas · 

surgen hist6ricamente a partir de Ia Conquista y se extienden durante Ia Colonia. 

Una de estas condiciones, Ia mas decisiva, fue Ia delimitacion territorial a pueblos congregados 

de las sociedades indias, que implic6 Ia destrucci6n de los antiguos limites territoriales indigenas, 

basados en Ia alianza entre grupos chinicos y en Ia apropiaci6n del territorio a traves del sistema 

de roza-tumba-quema, el cual sustenta patrones de asentamiento disperses. La delimitaci6n 

politica administrativa que impone Ia Colonia, a traves del cabildo, unidad local hispana y con 

tradici6n urbana, redujo el espacio de las sociedades indias y marco los limites de expasion del 

sistema de roza-tumba-quema, sistema productive que mantiene Ia reproducci6n econ6mica de 

estas sociedades. 

Aparentemente, el fact or crucial en Ia estabilidad de este sistema productive, es el mantenimiento 

de periodos de barbecho lo suficientemente grandes que permitan Ia recuperaci6n de Ia fertilidad 

de los suelos a traves de Ia regeneraci6n de Ia vegetaci6n natural. Si Ia tendencia del sistema se 

orienta a Ia reducci6n del periodo de barbecho, el sistema se vuelve inestable y se llega a un punto 
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critico, en el que sobrevendnin suelos agotados y una crisis de alimentos, a menos que se de un 

cambio tecnico. La disrninuci6n del periodo de barbecho puede ser debida a mayores demandas de 

excedentes agricolas por parte de las elites dorninantes o por sobrepoblaci6n. 

Bajo Ia prernisa de Ia reducci6n de espacio de las sociedades indias alteii.as, Ia demanda de 

excedentes agricolas por parte de los encomenderos y religiosos espaii.oles a traves del 

tribute, del repartirniento 1 y del pago de impuestos2 intervino en la inestabilidad del sistema 

productive de roza-tumba-quema y se convirti6 en una condicionante para la intensificaci6n en el 

uso del suelo. Por su parte el factor demognifico no tuvo el rnismo peso especifico en dicha 

inestabilidad, durante la epoca de la Colonia, debido a que las enfermedades redujeron 

notablemente a la poblaci6n nativa3
, al constiuirse, como seii.ala MacLeod (Ibid. :34), "en la 

fuerza de cheque de la conquista" . 

La intensificaci6n de la agricultura en Los Altos ocurre bajo Ia incorporacion y adaptacion de 

elementos de Ia tecnica de produccion espanola. Uno de estos elementos es Ia incorporaci6n de 

instrumentos agricolas metalicos manuales y de traccion animal, el cual fue diferenciando los 

sistemas de producci6n en Ia forma de preparaci6n del terrene, a! posibilitar el cambio de Ia roza 

a Ia roturacion4
. Este cambio no se dio de manen~ generalizada en Los Altos, debido a que Ia 

heterogeneidad del territorio montaii.oso constituy6 un filtro que lirnit6 el uso generalizado de la 

roturaci6n; ahi donde existen pendientes mas pronunciadas, mayor pedregosidad y suelos ligeros 

con mayor riesgo a Ia erosion, se mantuvo el uso de la roza, como metodo de preparaci6n del 

1 El repartimiento era Wl sistema irnpuesto por los espafioles, basado en Wl intercarnbio desigual. A carnbio de mercancias, 
tales como cuchi!los, los espafio!es exigian a los indios productos como el cacao, telas de algod6n, etc., que despues exportaban 
a! viejo continente. Para obtener estos productos muchos indios vendian su cosecha de maiz para poder comprar cacao 
(Wasserstrom, lbid.:49) 

2De Wl cuadro que presenta Wasserstrom (Ibid.: 121) se toma el monto de las cuotas parroquia!es en especie yen dinero de 
Charnu!a, en 1779, que ascendian a 433 corderos, 46 cameros, 21 gallinas y 539 pesos en efectivo. 

3 "En Chiapas Ia mortalidad india -debido a las enfermedades- era aterradora: de los 21 000 tributarios chiapanecos que 
Mazariegos registr6 en 1528, solo 3 411 de sus descendientes estaban vivos en I 600" (Wasserstrom, lbid.:4!) 

4 Esta diferenciaci6n en las formas de preparaci6n del terreno de los sistemas de producci6n, se toma de Cruz ( 1989:41 )- El 
autor describe a Ia forma de preparaci6n para Ia siernbra en Ia roza como Ia realizaci6n de hoyos en Ia tierra, en los que que se 
deposita Ia serni!la, procurando Ia minima rernoci6n del sue!o; en Ia roturaci6n se realiza Wla rernoci6n total del suelo y puede 
ser realizada por medio de instrurnentos manuales, de tracci6n animal o de tracci6n mecaruca. 
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terreno Los municipios indios en donde se utiliza Ia roturacil')(l presentan diferencias en el tipo de 

instntmento empleado. En Ia mayoria se utili za el azadon. mientras que el usa del arado se 

restringe a las areas que presentan menor pendiente \ pedregosidad, Ia mayor parte de elias 

localizadas en el muni ci pio de Huixtan El arado tambien se emplea en areas minimas de los 

mumctptos de Amatenango y Oxchuc. El Cuadra 5 presenta las superficies de los diferentes 

metodos de preparacion de los terrenos para el establecimiento de Ia milpa en los municipios 

indios altefios para el afio de 1986. La representacion cartografica del cuadro se presenta en Ia · 

Figura 22. 

Cuadra 5. Diferencias en los metodos de preparacion del suelo de los sistemas de produccion de 
b. . I . d' d L AI d Ch. as1cos en OS ffiUntClptOS Ill lOS e OS tos e tapas. 
Municipio Supcrficie Temporal Sill Temporal con Temporal con Riego con 

Basi cos roturaci6n roturaci6n manual roturaci6n roturaci6n 
(Azad6n) (tracci6n animal o 

mecanizada) 
ha ha % ha % ha % ha % 

Amatenango 2 158 1 149 69.4 10 0.5 250 11.6 400 18.5 
Chalchihuitan 1 372 1 372 100.0 
Chamula 8 821 2 226 25.2 6 595 7-1 .8 
Chana! 2 500 1 356 54 .2 652 26.0 
Chenalh6 4 250 4 250 100.0 
Huixtan 2 931 104 3.5 669 22.8 2 158 73 .6 
Larrainzar 4 200 I 862 44.3 2 338 55 .7 
Mitontic 1 200 l 200 100.0 
Oxchuc 3 015 I 577 52 .3 I 353 44 .8 85 2.8 
Pantelh6 2 200 2 200 100.0 
Tenejapa 3 9-17 3 947 100.0 
Zinacantan 4 406 4 332 98 .3 74 1.7 
Fuente: Perez Grovas, 1988. El cuadro elaborado por este autor se realiz6 con base en los archivos del D1strito de 
Desarrollo Rural No. 23 de Ia SARH ubicado en San Cristobal de Las Casas, Chiapas. Los datos son producto de 
una de las investigaciones directas realizada en 1986. 

Otro uso de los instrumentos agricolas metalicos manuales introducidos fue el control de arvenses 

que compiten con Ia rnilpa. La intensificacion de Ia agricultura a traves de Ia reduccion del 

barbecho plantea el problema de una mayor incidencia de malezas y hi erbas . En Ia roza-tumba

quema este control se realiza a traves de las fases de corte y quema. AI quedar eliminadas estas 

dos fase, el control de arvenses se realiza con las mismas herramientas manuales utilizadas en la 

preparacion inicial del suelo (Sanders, 1985:20-21) 
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Figura 22. Mapa de metodos de preparaci6n de Ia tierra en los municipios indios alterios 
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El otro elemento de Ia tecni ca de producci6n espanola que se incorpora es Ia produccion o' ina, 

cuya adapt aci6n, dentro del marco de Ia cu ltura produc ti va indigena, constituye un elem t?nto 

deci si \·o en Ia intensifi caci6n en el uso del suelo al posibilitar un mancjo de Ia fertilidad del 

surlo La incorporaci6n de Ia producc i6n ovina se dio en aquellos municipios indios en donde 

predomina un clima templado, quedando al margen de tal suceso generalmente aquellos otros en 

donde se presentan condiciones climaticas calido-humedas . Si bien es en varios pueblos indios en 

donde se incorpora Ia producci6n ovina, esta no adquiri6 Ia misma importancia dentro del patron 

de producci6n en todos ellos. Es en Chamula en donde Ia integraci6n de Ia producci6n pecuaria 

: con Ia agricola, a traves del uso del estiercol como abono, produjo y mantuvo el cambio de una 

agricultura ·basada exclusivame~te en el barbecho a una agricultura intensiva, y en este sentido 

condujo a un cambia tecnico. Asi, de Ia roza-tumba-quema fue posible, mediante Ia incorporaci6n 

de este abono, mantener sistemas productivos con periodos de barbecho mas cortos como los de 
. ' 

roza-quema, afio y vez e inclusive cultivo permanente de maiz. Esta diferencia en el uso de los 

recursos naturales constituye un rasgo distintivo de este sistema social respecto a los otros 

pueblos indios: a! entorno indio. 

La cria de ovinos en San Juan Chamula esta tambien estrechamente relacionada con el cultivo de 

hortalizas (Parra et al., Ibid. :213) . Seguramente el manejo de Ia fertilidad del suelo se realiza 

inicialmente ·en Ia producci6n de hortalizas para el tributo y posteriormente se extiende a Ia 

produccion para el autoabasto . Relacionado con Ia produccion horticola, otro elemento que 

refuerza el cambia en el uso del suelo en este municipio indio es su cercania a Ia antigua Ciudad 

Real, hoy San Cristobal de Las Casas. Chamula muestra una continuidad fisiognifica de su area 

carstica con el polje, espacio donde se ubica el centro urbane, a diferencia de los demas 

municipios altefios cercanos a Ia ciudad que presentan barreras montafiosas. Esta continuidad 

permitio Ia entrada "natural" de los misioneros espafioles a los pueblos tributaries ubicados mas al 

norte de Chamula. Esta cercania y continuid ad fi sica de Chamula con Ia antigua c iudad 

desempefi6 un importante papel en Ia evolucion de su paisaje, que se manifesto en la 

modificaci6n de los patrones nativos de uso de los recursos, debido a Ia producci6n de 

hortalizas como parte del tributo espafiol. Dentro de los limites territoriales impuestos, la 

produccion horticola tambien significo Ia ocupaci6n de un espacio dedicado a Ia producci6n de 
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autoabasto de Ia poblacion autoctona . La intcgrarion regional de este mumc!p!o indio al 

mercado, a tra\t~ S de Ia produccion de horta lizas, se puedt' (alificar de "temprana", ya que otros 

municipios indios de Los Altos se integran a este, so lo lusta mediados del presente siglo 5
. La 

produccion hortiCl1la en Chamula, como "sello'' de Ia Cok1nia, se mantiene basta nuestros dias, Y 

continua abasteciendo de estos productos a Ia ciudad de San Cristobal. 

D. EL CAMEJO lECNICO EN SAN JUAN CHAMULA 

La incorporacion de Ia producci6n ovina que hiciera posible el cambia tecnico en Chamula, no fue 

un suceso inmediato a Ia conquista. Jnicialmente, durante los primeros afios de Ia Colonia existian 

prohibiciones especificas, a fin de que los indios no poseyeran ni explotaran ganado. Sin embargo, 

debido a que Ia lana constituia Ia materia prima del vestuario de los frailes, se requiri6 de Ia 

entrega de vellones a los indigenas, para que estos tejieran los pafios de sus burdos habitos. La 

confecci6n de textiles, como parte del tributo espafiol, fue el primer contacto de los indigenas con 

los borregos. En esta confecci6n se aprovecha Ia tecnica textil de los grupos locales, Ia cual no fue 

reemplazada por el telar espafiol (Turok, 1988 :86) . 

La produccion ovina espanola desde sus inicios enfrento una serie de limitantes. La existencia 

de terrenos cenegosos en el polje, Iugar donde se ubicaba Ia naciente ciudad, obstaculizo en 

gran medida Ia cria del ganado y el cutivo de cereales menores introducidos por los espafioles 

6 
. A esto se sumo Ia falta de inmunidad de los recien llegados borregos espafioles hacia las nuevas 

enfermedades, cuyos vectores estaban en los abundantes terrenos pantanosos del polje, y que 

5 Ejemplo de ello son los rnunicipios del area cafetalera: Cancuc, Pantelho, Chenalh6, Tenejapa, que se integran al mercado en 
los 70' - esta produccion cafetalera es producto de una adaptaci6n tecnologica india a traves del sistema de huertos familiares
' ; y del area fl oricola del municipio de Zinacantan. que tam hi en se integra ~! mere ado en los 70 '. Esta area sustenta una 
producci6n 11oricola Jr,:cnsJra, con base en insumos inJustnaks (ins..:cu-::..:." . f..:niliza ntcs, herbic idas, etc .) 

6 MacLeod menciona entre las poblaciones que estuvieron sujetas a catastrofes naturales a Ia de Ciudad Real (San Cristobal de 
Las Casas), y sefiala" estas poblaciones asentadas en valles pequefios y mal drenados empezaron a sufrir inundaciones 
repentinas. Ciudad Real se encontraba amenazada por su localizaci6n en un cuello de botella, al final estrecho de un <valle>··· 
se inund6 en 1592, 1651, 1652, 1662, 1676 ... De hecho, escasamente pasaba una estaci6n lluviosa sin Ia amenaza de una 
inundaci6n .. Es obvio que Ia situaci6n habia llegado a una crisis a principios de Ia decada de 1690. Las catastrofes eran casi 
anuales" (MacLeod, Jbid.:258) 
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diezmaron notablemente los hatos ovinos7 Los cncol~ll'lhleros espaiioles tuvieron que reducir Ia 

forma de explotaciL111 y uso del suelo agricola a pcquel1as Ia bores o granjas (MacLeod, !hid • 115) 

ubicadas en Ia periferia del polje. La ganaderia ovina t'spanola basada en Ia trashumancia de 

grandes rebaiios, y Ia estancia. para hatos de alrededor de ~00 cabezas, no pudo desarrollarse bajo 

las limitantes mencionadas (Perezgrovas, 1990 80) 

Probablemente, en el transcurso de Ia cns1s de Ia produccion ovma espanola, los indigenas 

chamulas recibieron unas pocas ovejas como encomienda para tributar corderos, lana y lienzos 

tejidos. Tambien es posible que ellos hayan aprendido primero el manejo pasioril dentro de las 

costumbres espafiolas de Ia epoca, antes de que pudieran tenerlas ovejas en propiedad, debido a 

Ia utilizacion de Ia mana de obra indigena para las labores de pastoreo . Sin embargo, el factor 

que marca Ia permanencia de Ia ovinocultura local es Ia incorporacion de Ia mujer en Ia 

actividad pastoril, ya que dentro del marco de Ia cultura mayense ella es Ia encargada del 

cuidado y manejo de los animales domesticos. Tal adaptacion posibilito el uso de Ia lana en Ia 

confeccion de textiles, ya que por tradicion es tambien Ia mujer quien elabora Ia vestimenta de su 

familia. Con ello, el uso de Ia lana se incorpora como parte de Ia columna vertebral del patron de 

produccion chamula para el autoabasto . La importancia del borrego. para el pueblo cha1;11ula se 

manifiesta en el hecho de que su santo tutelar sea San Juan Bautista, el duefio o kajual de los 

borregos, y de que el templo dedicado a! culto religiose lleve su nombre. El rasgo distintivo de Ia 

produccion ovina en Chamula se evidencia a traves del Cuadra 6, el cual muestra que el· mayor 

numero de cabezas de borregos en Ia region altefia se encuentra en este municipio indio. 

7 La reflexi6n sobre las condiciones naturales que llevaron al declinamiento de Ia producci6n ovina en el polje Ia realiza 
Aguirre Beltran (!h id. 9<:!, 1 ·' .. m1le 1:1 c\ istc:ncia de una ck \·aJn plt1\ io-;id::-.: ~: · c·l <ralk> -de San Cristt'l hal-. Ia utili zaci 6n de 
sus ti..:rras como pastiz.::: es para Ia -:nanza de ganado mc:nor cl ma\ OI 1w : ,._. ;:,;:;Ibk , pmqu c: end terr..:no ( cn.::goso prolifcra Ia 
fasciola hepatica que provoca extrema mortalidad ... -y agrega-... Estas tierras (del polje, a! cual se le confunde con un " valle" ) 
que jamas fueron aprovechadas por los tzotziles, tam poco Jo fueron por los espaiioles, que ahi levantaron Ia capital de Ia 
provincia" . En cuanto a los vectores de Ia fasciola hepatica, Perezgrovas, (Ibid.: 80) seiiala a " los caracoles como sus 
hospederos intermediarios en las fases larvarias, las cuales prosperan abundantemente entre Ia vegetaci6n de las inumerables 
cienegas, arroyos y ojos de agua". Este mismo autor seiiala el control de esta enferrnedad por las pastoras chamulas a traves de 
pnicticas empiricas, entre elias se encuentra el uso de bozales en los borregos durante el traslado a las areas de pastoreo, con el 
fin de que las ovejas no puedan consumir Ia flora nociva. 
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Cuadra 6. Produccion ovina en los municipios indios de Los Altos de Chiapas .. 
Municipio No. de Cabct.as de Ovinos 
Amatenango 6-lO 

Chalchihuitan ---
Chamula -l5 -l68 

Chanal 2 207 
Chenalh6 2 520 
Huixtan 3 539 
Larrainzar 5 982 
Mitontic ---
Oxchuc 4 357 
Pantelh6 ---
Tenejapa ---
Zinacantan 12 820 . 

Fuente: Perez Grovas. Ibid. Los datos corresponden al anode 1985. 

En relacion a los procesos de adaptacion y difusion tecnologica, Butzer (1988 :30) seiiala Ia 

importancia de identificar "como Ia informacion y tecnologia del viejo mundo fue seleccionada, 

modificada y transformada por las sociedades en el Mexico Colonial y en America para crear 

nuevas agrosistemas". Ademas de los cambios sefialados a! incorporar dentro del manejo ovino a 

Ia mujer india, en Chamula Ia adaptacion de Ia produccion ovina se realiza bajo Ia logica de Ia 

produccion agricola y cristaliza en Ia configuracion de un nuevo sistema productivo: el 

agropecuario. Las modificaciones al patron de produccion mesomericano realizados por el 

pueblo chamula producto de Ia integracion de la produccion ovina con Ia agricola condujo a un 

manejo de Ia fertilidad del suelo, a traves del uso del estiercol de los borregos, aspecto que 

perrnitio un uso intensivo del suelo en la produccion para el autobasto 8 
. Este manejo de Ia 

fertilidad del suelo posibilito el cambio tecnico en Chamula al perrnitir Ia transicion de sistemas 

productivos basados exclusivamente en el barbecho, es decir, en el restablecirniento de Ia 

vegetacion como medic para recuperar Ia fertilidad del suelo, a sistemas productivos con periodos 

de barbecho mas cortes 9 . Asi, de Ia roza-tumba-quema fue posible, mediante Ia incorporaci6n de 

8 Dada Ia importancia del nuevo agroecosistema, Ia concepcion del borrego tambien se articula a Ia cosmovisi6n indigena con 
Ia cual se valora a los recursos productivos. Dentro de esta cosmovisi6n religiosa el Yahwal Balamil es el senor de la tierra, 
Vayumal es el senor de los montafias. Asi el borrego es considerado como una "acompaiiante" de las pastoras, esto puede 
explicar porque en Chamula no se da el consumo de Ia came de borrego. 

9 Cabe senalar que el uso de a bonos naturales es tambien una pnictica prehispanica. Sin embargo su utilizaci6n no lleg6 a 
sustituir totalmente a los periodos de descanso, necesarios para Ia restituci6n del ciclo de nutrientes del agroecosistema. El 
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este abono, mantener sistemas productivos de milpa de roza-quema, ai'io y vez e inclusive cultivo 

permanente de maiz . En otras palabras, Ia incorporacion de Ia produccion ovina hizo posible el 

cambio de una agricultura e:xtensiva a una intensiva 

La fertilidad de los suelos, entre los chamulas, es un factor de suma importancia. Como se sei'ialo 

en capitulos anteriores, uno de los criterios dentro de Ia clasificacion tzotzil de suelos es el color, 

al cual se le relaciona con su fertilidad . La existencia, dentro de esta clasificacion, de un suelo · 

originado por manejo : el Chacxic fum (suelo gris) como producto de Ia adicion de estiercol de 

borrego a un suelo de menor fertilidad, evidencia esta importancia. Tambien el manejo de Ia 

fertilidad esta intimamente vinculado con Ia conservacion del suelo. 

En Ia intensificacion del uso del suelo en Chamula el factor demografico empieza a ser relevante 

hasta el siglo XIX y el presente. Wasserstrom (Ibid : 146) menciona que a partir de 1880 se 

empieza a dar un crecimiento de Ia poblacion alteiia 10 
. Probablemente este es el momento a partir 

del cual Chamula empieza a presentar altas tasas de crecimiento demografico, en comparaci6n a 

otros municipios. 

E. REPERCUSIONES DEL CAMEJO TECNICO EN LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LA 
ORGANIZACION SOCIAL EN SAN JUAN CHAMULA 

Las condiciones que condujeron a Ia modificaci6n en el patron mesoamericano de tenencia de Ia 

tierra en San Juan Chamula surgen probablemente a partir del cambio tecnico y en el proceso de 

Ia intensificaci6n de Ia agricultura de este muncipio indio. Entre elias destaca Ia participaci6n de Ia 

manejo de policultivos a traves de la milpa comprende tambien el manejo de Ia fertilidad del suelo por medio de la asociaci6n 
maiz-Ieguminosas. El manejo de Ia fertilidad a traves de Ia incorporaci6n del estiercol de los borregos, implic6 ciclos de 
rotaci6n de los terrenos de cultivo mas cortos. 

10 A partir de Ia Colonia, las t1uctuaciones demogrMicas en los pueblos indios de Los Altos, en tenninos generales, han estado 
permeadas por factores tales como Ia reducci6n de Ia poblaci6n debido a Ia incidencia de enfermedades traidas por los 
espaiioles, Ia venta de esclavos en el siglo XVI, y por los flujos migratorios hacia otras regiones del estado de Chiapas, los 
cuales han jugado la funci6n de aportar Ia fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del naciente capitalismo en elias. Entre 
1780 y 1850 se dan migraciones definitivas hacia la Depresi6n Central, en donde los indios se convierten en peones acasillados 
para la producci6n de algod6n, caiia de azilcar y ganado. Estos flujos migratorios se convierten en estacionales hasta finales del 
siglo XIX, cuando se da el establecimiento y desarrollo de las grandes plantaciones de cafe en el Soconusco. Este momento se 
puede considerar como el punta de partida del crecimiento demografico en Los Altos: 
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mujer chamula en Ia actividad pastoril, Ia integracion de Ia produccion ovina con Ia agricola que 

permitio el manejo de Ia fenilidad del suelo y su uso intensive , y el sostenimiento de una parte 

importante del patron de produccion para el autobasto por ella . Otro factor que pudo haber 

reforzado esta decision colectiva fue tambien el tlujo migratorio de Ia poblacion altena a Ia 

Depresion Central, ante Ia demanda de trabajadores en las fincas y Ia disminucion de estos 

trabajadores debido a enfermedades y epidemias, lo cual condujo a que un gran numero de 

caserios fueran encabezados por mujeres 11 

La activa participacion de Ia muJer chamula en las modificaciones al patron de producci6n 

mesoamericano seguramente desencaden6 un proceso de reorganizacion de Ia division social del 

trabajo al interior de Ia familia chamula, que condujo a su vez a una reorganizaci6n social de Ia 

produccion. Sobre esta serie de transformaciones en Ia forma de reproduccion econ6mica del 

pueblo chamula debi6 sustentarse el reconocimiento agrario de Ia mujer india. 

La herencia de Ia tierra hacia las dos lineas de parentesco, al incluir a Ia mujer, constituy6 una 

modificacion al patron mesoamericano de tenencia de Ia tierra basado en una sola linea de 

parentesco cuyo producto social es ellinaje. Como se senal6 en capitulos anteriores, este proceso 

de acceso a la tierra condujo a Ia dispersion de las propiedades de esta unidad social y a su 

paulatina disolucion al igual que a Ia desarticulacion de los agregados sociales y territoriales de 

mayor nivel dentro de Ia organizaci6n socioterritorial del pueblo indio, con la consecuente 

alteracion o rompirniento de los procesos que los mantenian y reforzaban. A este cambio agrario 

le han sucesido cambios sociales y politicos, dada la estrecha relaci6n de Ia estructura social y 

politica con Ia agraria dentro del modelo de organizacion social de los pueblos mesoamericanos. 

Esta serie de cambios articulados: tecnico-productivos, economico, agrario, social y politico 

constituyen procesos de larga duraci6n sustentados por el pueblo chamula. 

11 La proporci6n de caserios encabezados por mujeres en Chamula en 1778, debido a los factores mencionados, asciende a! 
20.5% de un total de 375 casas registradas (Wasserstrom, lbid.: I19) 
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VI. ELE!\1ENTOS DE DIFERENCIACION TERRRITORIAL EN EL 
USO DEL SUELO EN SAN JUAN CHAMULA 

El uso de los recursos naturales no presenta un canicter homogeneo en San Juan Chamula. 

Las distintas formas de manejo de los recursos, que configuran el territorio de este 

municipio indio, estan sostenidas por procesos sociales que las refuerzan y conservan 

estrechamente articuladas a un condicionamiento ambiental1 
. La diversidad de elementos 

que explican Ia diferenciacion interna en el uso del suelo comprende, entre otros, Ia 

vinculacion de San Juan Chamula con Ia ciudad de San Cristobal de Las Casas, desde Ia 

epoca de Ia Colonia; el condicionamiento ambiental que define dos grandes areas 

agroclimaticas, la presencia de areas deficitarias en agua 2 que repercuten en el 

mantenimiento de areas marginales de asentamientos humanos y de "reservas forestales" 

territoriales, etc. A continuacion se revisan estos elementos con base en un analisis 

cartogratico. 

A. LA VINCULACION DE SAN JUAN CHAMULA CON EL CENTRO URBANO DE 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

La vinculacion de este municipio indio con Ia ciudad de San Cristobal ha desempefiado un 

importante papel en Ia evolucion de su paisaje. En la epoca de la Colonia, este papel se 

manifesto en la modificacion de los patrones nativos de uso de los recursos debido a Ia 

produccion de hortalizas como parte del tributo espafiol. Posteriormente esta produccion 

configura el area horticola en el territorio chamula. 

La representacion cartografica de esta area horticola en Ia Figura 23 nos muestra que su 

configuracion tambien obedece a un condicionamiento ambiental, que ha favorecido el 

1 El condicionamiento arnbiental se refiere a la influencia que presentan los componentes naturales sobre el desarrollo 
de Ia agricultura, a Ia fonna en que actUa Ia naturaleza sobre los elementos biol6gicos y tecnol6gicos que intervienen en 
Ia producci6n agricola. El condicionamiento ambiental denota e1 conjunto de condiciones ambientales que pueden 
favorecer, restringir o impedir el aprovechamiento agricola del territorio objeto de estudio. (Duch, 1982:52) 

2 y/o con pendientes muy pronunciadas 

82 



mantenimiento de esta produccion . Efectivamente, el area horticola coincide con el area 

fisiogratica de planicies y declives suaves, Ia cual presenta una mayor frecuencia de fuentes 

de agua, y por lo tanto posee una disponibilidad significativa del vital liquido en epoca de 

secas en comparacion con otras areas del territorio chamula; el complejo geologico

fisiografico que Ia constituye, producto de Ia deposicion de cenizas volcanicas sobre el 

relieve carstico, permite Ia presencia de suelos profundos y relativamente fertiles3 
. Otro 

factor que coadyuva al mantenimiento de esta area es Ia cercania de los parajes 

hortaliceros a los caminos principales que comunican con San Cristobal de Las Casas. 

La produccion horticola en San Juan Chamula se ha sustentado en una intensificaci6n del 

trabajo y del uso del suelo. La primera se refiere a un mayor tiempo invertido en la parcela, 

en relacion a otros sistemas productivos. La intensidad de uso del suelo que implica una 

mayor frecuencia de utilizacion de las parcelas cultivadas, ha conducido a un manejo de la 

fertilidad del suelo con base en la incorporacion del estiercol de borrego, asi como en la 

adicion de fuentes extemas de abonos4
. Las modalidades de la intensificacion en la 

produccion horticola y el proceso de herencia bilineal de la tierra han incidido en la 

existencia de rninusculas parcelas en esta area. Otro elemento correlacionado con esta area 

intensiva es la escasez de masas forestales. El abastecimiento de lefia para el consume 

domestico esta estrechamente ligado a la obtencion de ingresos a traves de la venta de 

hortalizas. 

La relacion principal que define la existencia del area horticola en San Juan Chamula es la 

vinculacion a traves del mercado de este municipio indio con la ciudad de San Cristobal. El 

abastecirniento de hortalizas a la ciudad ha perrnitido su permanencia. Sin embargo, la 

ausencia tanto de una mayor demanda por parte de la ciudad, como de una diversificaci6n 

hacia otros mercados extrarregionales ha significado un freno a la expansion de la 

3 Aunque en la fertilidad de estos suelos habria que considerar el antiquisimo manejo ha que ha estado sujeta esta area, 
ya que la constante adici6n de a bonos orgarucos podria calificar a estos suelos como producto de la intervenci6n 
humanana, es decir, como suelos antropom6rficos. 

4 Las fuertes extralocales de nutrientes para los campos de cultivo comprenden a los fertilizantes y ala gallinaza. Esta 
ultima se transporta desde las granjas avicolas existentes en lxtapa, municipio ubicado al oeste de Chamula. 
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producci6n horticola en ei territorio chamula. De ahi que las areas hortaliceras se reduzcan a 

Ia microarea sefialada y a algunos parajes. ubicados en Ia conformaci6n montanosa del 

volcan Tzontevitz, como se observa en Ia figura5
. La aparici6n de estes ultimos ''lunares" 

hortaliceros, a diferencia del area anterionnente sefialada, se remonta a un periodo de 15 

afios aproximadamente. Las condiciones ambientales, como es el abastecimiento de agua, 

aqui no han jugado un papel importante, a diferencia tambien de Ia antigua area horticola. Su 

existencia ha sido posible gracias a Ia construcci6n de un acueducto, que se nutre de 

escurrimientos superficiales del volcan y que permite Ia irrigaci6n de las pequefias parcelas 

con este cultivo. 

De lo anteriormente expuesto se tiene que el reducido tamafio del mercado presenta una 

relaci6n directa con las dimensiones del area horticola en el territorio chamula. De esta 

manera, Ia influencia del centro urbane regional en la configuraci6n espacial de este 

municipio indio se manifiesta indirectamente en el mantenirniento, en una gran parte del 

territorio chamula, de una producci6n para el autoabasto . En otras palabras, Ia influencia del 

centro urbane rector sobre el patron de uso de este municipio indio que anteriormente fue 

regulada por Ia producci6n para el tribute, hoy es regulada a traves del mercado de 

hortalizas. 

B. LAS AREAS AGROCLIMATICAS DEL TERRITORIO CHAMULA EN LA 
PRODUCCION DEMILPA PARA ELAUTOABASTO 

En el territorio Chamula los indios tzotziles identifican dos condiciones climaticas6 que dan 

origen a dos areas agroclimaticas. Estas areas son identificadas por los chamulas como 

Siquil osil (tierra rna) y K'ixin osil (tierra "caliente") y se representan en Ia Figura 24. Las 

cotas de nivel que las diferencian se ubican aproximadamente entre los 1 800 m y los 2 000 

m s.n.m. El area de Siquil osil se exti ende sabre la mayor parte del territorio chamula y 

s Estos paraje son Niclmamtic, Romerillo o Pistic, Las Ollas y Cruzton 
. ' 

6 Una de las condiciones climaticas corresponde al tipo de clima templado subhfunedo C(w2Xw). En la otra se presenta 
un transici6n climatica en donde se encuentran el clima templado subhfunedo con abundantes lluvias en verano C(m) y 
el semicalido hfunedo (A)C(m). 
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abarca toda el area carstica de su territorio y el volcan Tzontel'il:: , y alcanza alturas de 2 600 

men el carst y de 2 876 m s.n.m. en Ia cima del volcan . El area de K'ixin osil se localiza en 

Ia parte norte del municipio chamula. Las condiciones fisiograficas que Ia caracterizan son 

pliegues fallados y una serie de plegamientos del volcan J'zontevitz que van disminuyendo de 

altura. La exposici6n de esta area a las corrientes humedas provenientes del Golfo y el 

patron de drenaje superficialle permiten tener corrientes permanentes y temporales. 

Estas dos areas se diferencian por el uso de un germoplasma distinto en los componentes de 

Ia milpa, uno de los componentes basicos del patron de produccion para el autoabasto 

chamula. El area de K'ixin oxil se caracteriza por el uso predominante de lumil chenek 

(Phaseolus vulgaris/, que es un frijol de mata que se siembra intercalado entre las hileras 

del maiz. Mientras que en el area de Siquil osil a! maiz se le asocia con Botil (Phaseolus 

coccineus) e /bes (Phaseolus lunatus). Aunque no se encontro alguna diferencia en su 

denominacion, el maiz que se siembra en una area no se desarrolla en Ia otra. AI maiz (Zea 

mays) se le denomina en tzotzil lxim y se le diferencia por su color: C 'anal /xim (maiz 

amarillo), Tzajal Ixim (maiz rojo) e /c 'al Ixim (maiz negro)8
. Este ultimo, ademas de 

utilizarse en el consumo alimenticio, tiene un uso ceremonial. 

El manejo de Ia milpa en estas dos areas agroclimaticas se diferencia tambien porIa fecha en 

que se realiza Ia siembra debido a Ia presencia de heladas en el territorio chamula. La 

realizacion de Ia siembra, asi como la de otras practicas culturales, se rige por el calendario 

maya que parte de una base vigesimal y esta constituido por 18 meses de 20 dias cada uno, 

mas una unidad de cinco dias. En el area de Siquil osilla siembra se realiza, en el mes de 

Muktasak, que va del 1 a! 20 de marzo, cuando Ia incidencia de heladas es menor. Las 

7 Los parajes ubicados a! norte de Chamula donde sc siembra este frijol son: Yolon Na, Chi otic, Yi' tic. Toj tic, Tzajal 
jemel, Xucul t6n, Yut Ni ' otic, Ic ' al Lumtic, Majomut, Ya 'al ichin, Tentic, Macbilh6, CalleJ6n, Yolon Ch' en, Epa! 
Ch'en, entre otros. Estos parajes se ubican aproximadarnente entre las cotas de nivel de I 800 a 2 200m s.n.m. 

8 El concepto de lxim significa mazorca. El maiz que se siembra en Los Altos de Chiapas es el maiz Olot6n. Este maiz 
consituye una de las cuatro razas Ex6ticas Precolombinas que fueron introducidas en Mexico de Centro o Sudamerica 
durante epocas prehist6ricas. Particularmente, el Olot6n fue introducido a Mexico desde Guatemala. Su denominaci6n 
corresponde a que uno de sus caracteres mas sobresalientes es su olote (el raquis y tamo de Ia mazorca) relativamente 
grueso en relaci6n con Ia longitud del grano. (Wellhausen eta/., 1987:641-648). 
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siembras "atrasadas" en tierra fria se realizan en el mes de .\lok que va del 21 de marzo al 9 

de abril. Por otro lado, debido a que el riesgo climatico a las heladas es menor en el area de 

K 'ixin osi/ es posible realizar Ia siembra con anterioridad, desde el mes de Ch 'aik'in, el mes 

"mas pequefio" del calendario maya, que va del 25 de febrero al I de marzo9
. 

· Anteriormente en los parajes ubicados en el area agroclimatica de K 'ixin osi/ se sembraba 

trigo, el cual se iba a vender a los molinos de harina de San Cristobal. Probablemente el 

cultivo de trigo en esta area constituia un resabio de Ia modificacion de los patrones nativos 

de uso del suelo realizada por el centro urbano. 

C USO DEL SUELO Y PATRONES DE PRODUCCION DIFERENCIALES 

La distribucion del uso del suelo agricola y forestal que presenta el territorio del municipio 

chamula como lo ilustra Ia Figura 25 10 conforma areas con diferente grado de 

intensidad. En los extremos del gradiente de intensidad encontramos areas intensivas 

definidas por un uso agropecuario y areas extensivas con vegetacion secundaria que 

presentan un uso del suelo silvoagropecuario. La integraci6n del uso pecuario al agricola o 

al agroforestal explica el por que este uso no resulta cartografiable11
, a pesar de que 

Chamula tiene el mayor numero de cabeza de ovinos en Ia region altefia. El uso 

exclusivamente pecuario reportado en el mapa corresponde a areas que se pueden considerar 

como pequefios agostaderos. La distribucion de las areas con diferente grado de 

intensidad responde a un condicionamiento ambiental y a patrones de produccion 

diferenciales . A continuaci6n se analiza cada una de elias. 

9 La denominacion del mes de Ch 'aik 'in hace referencia a un fin de fiesta, problablemente a Ia epoca despues de 
celebrarse el cam aval chamula (Gossen, Ibid :53). 

10 El mapa digitalizado que se ofrece en esta figura fue elaborado con base en Ia interpretacion de fotografias aereas a 
color, escala 1:35 000, realizadas en 1978 correspondientes a Ia Zona 30, lineas de vuelo 39 a 41 . La digitalizacion del 
mapa y Ia fotointerpretacion fue realizada por el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamerica, A. C., ubicado 
en San Cristobal de Las Casas. 

11 La pequefta extension de los pastizales que implica el manejo familiar de pequefios hatos de ovinos no resulta tan 
evidente en Ia escala cartografica que se presenta en el mapa. 
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Area extensiva. 

Corresponde a las areas con vegetacion secundaria y bosque que se observan en el mapa de 

uso del suelo. La vegetacion secundaria esta constituida par acahuales menores de 15 o 10 

anos. Aqui los usos forestal, agricola y pecuario se encuentran estrechamente vinculados a 

traves de rotaciones en el uso del suelo . El uso agroforestal esta definido por Ia secuencia: 

bosque-milpa-acahual-bosque y, con mayor frecuencia, bosque-milpa-acahual-milpa-acahual 

(Parra et al., lbid. :85) . El manejo pecuario implica el uso del bosque o del acahual. Esta 

integracion explica el por que el usa pecuario no resulte cartografiable en esta area. 

La presencia de areas con bosque o vegetacion secundaria indica un uso agricola extensive 

bajo los sistemas productivos de roza-tumba-quema o roza-quema. En el primero, el cultivo 

se realiza en parcelas que sustentan bosque. La roza-quema se establece en acahuales 

menores de 15 anos o en aquellos resultado de periodos de descanso mas cortos, donde 

abundan los arbustos y las hierbas12
. La integracion del uso pecuario al agroforestal se 

realiza a traves de pastizal inducido en acahual (Parra et al., Ibid. :255) o ramoneo en el 

acahual. 

El uso forestal para el patron de autobasto encuentra en esta area las menores restricciones. 

En epocas anteriores, principalmente en las areas forestales del Tzontevitz, se realizaba Ia 

extraccion de lena para carbon y madera para Ia elaboracion de muebles (las mesas y sillas 

"chamulas") que abastecian parcialmente a la ciudad de San Cristobal; actualmente este 

proceso ha disminuido13
, y el uso forestal se ha circunscrito principalmente al 

abastecimiento local de lena y madera para la construccion de casas. Existe tambien un flujo 

12 Ademas de las diferencias en Ia estructura de Ia vegetaci6n yen los periodos de descanso para restituir Ia fertilidad 
del suelo, que implica uno y otro sistema, otra diferencia significativa entre estos es el numero de limpias que requiere 
Ia milpa; en el sistema de roza-tumba quema en el primer aiio solo se requiere realizar una sola limpia, mientras que el 
de roza-quema es necesario que se realicen dos o tres limpias, lo cual implica una mayor disposici6n de fuerza de 
trabajo familiar. 

13 El carbOn y las mesas y sillas tipo "chamula" que abastecen parcialmente a Ia ciudad, ahora son tambien elaboradas 
por chamulas expulsados, tal es el caso de Ia comunidad chamula de Betania ubicada en el municipio de Teopisca. 
Incluso el abasto de lena para el area intensiva hortalicera, donde este recurso es insuficiente, es en parte tambien 
realizado por los expulsados. 
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de lena en el interior de Chamula que va de esta area hacia aquellas en donde el recurso 

forestal es casi inexistente. 

El proceso de extracci6n de lena se centra fundamentalmente en las diferentes especies de 

encino. Parra eta/. (Ibid. •115) seiialan que este se inicia con Ia recolecci6n de ramas cuando 

el bosque esta conservado y posee cierta estructura; a medida que Ia demanda de 

combustible aumenta, Ia recolecci6n es insuficiente y entonces se recurre a cortar las ramas 

de los arboles, Ia capacidad que tienen los encinos para regenenarse coadyuva en cierta 

forma a Ia recuperaci6n de Ia estructura vegetativa. Lo anterior puede ser un factor 

explicative de Ia existencia de areas cubiertas con vegetaci6n en Chamula, aun teniendo 

antiquisimos asentamientos humanos en su territorio . 

El mantenimiento de los sistemas productivos extensivos en esta area esta asociado a Ia serie 

de condiciones naturales restrictivas que impiden en cierta forma Ia intensificaci6n en el uso 

del suelo14
. Esta area abarca el area carstica marginada de las deposiciones de cenizas 

volcanicas de los volcanes Tzontevitz y Huitepec, por lo que se caracteriza por Ia presencia 

de suelos delgados. Presenta tambien las mayores alturas y con ello resulta el territorio mas 

deficitario de fuentes de agua15 en Chamula. El area extensiva del Tzontevitz abarca las 

estribaciones mas accidentadas y con mayor altitud, asi como Ia cima del volcan (2, 876 m 

s.n.m.) como lo ilustra el mapa de uso del suelo. Un buen indicador de lo inaccesible y 

14 Aunque otra fonna de Ia intensificaci6n en esta area podria ser mediante Ia intensificaci6n del trabajo, es decir, Ia 
inversion de trabajo para el mejoramiento de las parcelas, que incluye pn1cticas de conservacion como es el terraceo que 
aumenta Ia superficie agricola disponible y disminuye Ia perdida de suelo, y pnicticas de manejo de fertilidad del suelo 
que incluye tecnicas que aiiaden fuentes extemas de nutrientes a los campos de cultivo o un uso rotacional de los . 
terrenos a traves de leguminosas y el cultivo de interes. 

Is Como sefiale en capitulos anteriores el Carst presenta un patron de drenaje subtemineo. Los puntos de resurgencia de 
este drenaje constituyen las \micas fuentes de agua en epoca de secas, en el area carstica. La distribucion y frecuencia de 
las fuentes de agua o Vo • se rigen por el principia de vasos comunicantes que sigue Ia circulacion interna del agua. Asi, 
conforme el gradiente altitudinal aumenta, Ia frecuencia de pozos y el nivel del agua alcanzado por los rnismos es menor 
(Derruau, Ibid.). 
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accidentado de los terrenos en ese espacio es Ia ubicac ion de los asentamientos humanos, lo 

cuales se encuentran alrededor del limite inferior de Ia superficie forestal 16
. 

La existencia de sistemas productivos extensivos. de areas deficitarias de agua y de 

superficies muy accidentadas coadyuva al mantenimiento de asentamientos humanos con 

escasa poblacion. Las fluctuaciones de poblacion que registran los asentamientos chamulas 

en el area extensiva generalmente alcanza niveles hasta de 750 habitantes (Figura 26) . Los 

asentamientos humanos en el volcan Tzontevir:: se ubican generalmente en las vertientes de 

los sinclinales donde tienen mayor ocurrencia las corrientes de agua. En el carst los parajes 

se establecen alrededor de las fuentes de agua o Vo '. 

El uso silvoagropecuario que configura el area extensiva del territorio Chamula se rige 

bajo Ia logica de un proceso de producci6n para el autoabasto, asociado al mantenirniento 

de asentamientos h~manos con escasa poblacion y a condiciones naturales restrictivas 17
. 

Existe un grupo de parajes que mantienen altos niveles de poblacion y que se encuentran 

ubicados en condiciones naturales restrictivas del area carstica y del volcan Tzontevitz. Estos 

parajes mantienen un uso del suelo orientado a Ia producci6n para el autoabasto basado en 

sistemas productivos semintensivos. En los parajes ubicados en el area carstica el incremento 

de Ia poblaci6n ha conducido al crecimiento de Ia zona habitacional alrededor del servicio 

comunitario basico : las escasas fuentes de agua o Vo '; esto ha repercutido en Ia reducci6n de 

los espacios productivos mas cercanos a las casas18
. 

16 Otros factores que inciden en tal situaci6n pueden ser: Ia erodabilidad de los suelos ligeros asociada a Ia pendiente, Ia 
ausencia de fuentes de agua en las partes mas altas, Ia presencia de heladas o vientos que producen perdidas por helada 
o acame en los cultivos. 

17 Esta situaci6n limita Ia realizaci6n de nuevas asentamientos o el incremento de Ia poblaci6n en los existentes. 

18 El proceso de reducci6n del espacio productive mas cercano a Ia casa de Ia famillia chamula producto del crecimiento 
del area habitacional en el paraje, ha conducido a Ia conforrnaci6n del spat xocon na o solar de Ia casa. Este espacio 
presenta un uso intensive y permanente del suelo. Sus componentes: una pequefia superfice dedicada a Ia milpa, el 
corral donde se guardan a los borregos, una franja con hortalizas, plantas medicinales y a veces arboles furtales, asi 
como una construcci6n rustica donde se almacena Ia lefia, evidencian el uso de este espacio bajo un patron para el 
autoabasto. En los parajes ubicados en el area extensiva y con escasa poblaci6n el spat xocon na es practicamente 
inexistente o bien Ia diversidad de los usos es menor. 
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La relacion entre crecimiento poblacional y decrecimiento de Ia reserva territorial en estos 

parajes tambien ha conducido a Ia disminucion de areas con un uso exclusive de pastizales y 

a su incorporacion a un uso agricola a traves del sistema de cultivo y vez 19
. Las areas 

agricolas dedicadas a Ia milpa presentan un mayor parcelamiento y definicion de linderos 

producto del proceso de herencia de Ia tierra y de Ia intensificacion. El incremento en el 

abastecimiento de lena por parte de Ia poblacion ha repercutido en una disminucion de Ia 

cobertura vegetal de las areas forestales . El mantenimiento de estas areas se agudiza mas 

ante su utilizacion como areas de ramoneo y Ia extraccion de forrajes para Ia 

complementacion de Ia alimentacion ovina, uso condicionado por Ia disminucion de las areas 

de pastizales. Asimismo, Ia intensificacion del uso agricola del suelo se realiza con base en 

una mayor inversion de fuerza de trabajo familiar a traves de Ia elaboracion de terrazas y Ia 

recuperacion de areas erosionadas, cuyo objetivo es ampliar Ia superficie cultivada y 

conservar un patron de produccion principalmente para el autoabasto. 

Area intensiva de tierra "caliente". 

Corresponde al area ubicada al norte de este mumc1p1o en Ia condicion fisiografica de 

pliegues fallados . La exposici6n de esta area a las corrientes humedas provenientes del Golfo 

y el patron de drenaje superficial le permiten tener corrientes permanentes y temporales. 

Presenta las menores altitudes dentro del territorio chamula por lo que constituye el area con 

menor incidencia de heladas. Estas condiciones: el menor riesgo climatico para Ia 

produccion rnilpera y Ia presencia de corrientes superficiales permiten el mantenirniento de 

asentarnientos humanos con niveles altos de poblaci6n. 

Forma parte del area agroclimatica denornida K'ixin osil (tierra caliente), Ia cual presenta en 

los componentes de Ia milpa el uso de un germoplasma distinto a aquel que se utiliza en Ia 

demas parte del territorio chamula: "Ia tierra fria". 

19 El ciclo de rotaci6n de este sistema cornprende, para una rnisrna superficie, un periodo para un uso agricola y otro 
para un uso pecuario. 
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Area intensiva Horticola. 

Esta area es Ia mas cercana a Ia ciudad de San Cristobal y Ia que muestra el mejor acceso al 

centro urbano por su cercania a los caminos principales que comunican con Ia ciudad, asi 

como por su ubicacion en el espacio que muestra una continuidad fisica del area carstica del 

territorio chamula con el polje, Iugar donde se ubica Ia mencionada ciudad. 

La configuracion territorial de esta area horticola obedece historicamente a Ia 

modificacion de los patrones nativos de uso de los recursos debido a Ia produccion de 

hortalizas como parte del tribute espafiol durante Ia Colonia. Actualmente esta configuracion 

persiste debido a Ia vinculacion a traves del mercado de los parajes hortaliceros chamulas 

con Ia ciudad de San Cristobal. 

El condicionamiento ambiental del area ha jugado un importante papel en el 

establecimiento de Ia produccion horticola . Su colindancia con el volcan Huitepec y 

Tzontevitz, permitio Ia formacion de un complejo geologico-fisiografico formado por Ia 

deposicion de cenizas volcanicas sobre el carst y conformo un relieve de planicies y declives, 

asi como suelos profundos y fertiles . Ademas, ya que presenta una menor altitud que el area 

exclusivamente carstica del territorio chamula, tiene una mayor frecuencia de fuentes de 

agua o Vo '20
. A los puntos de resurgencia natural de Ia red hidrologica interna en esta area: 

los Vo ', se suman aquellas fuentes de agua obtenidas a traves de Ia perforacion de pozos por 

parte de Ia poblacion. 

El proceso de intensificacion ha implicado Ia derivacion de un uso silvoagropecuario, 

caracteristico del patron de autoabasto chamula, a un uso agropecuario en el que las areas 

forestales son pnicticamente inexistentes. La intensificacion en el uso del suelo se manifiesta 

en una constante rotaci6n de una misma unidad de terreno para Ia siembra de cultivos 

basicos y hortalizas. El manejo de Ia fertilidad para el mantenimiento de esta 

20 La relaci6n in versa entre gradiente altitudinal y fuentes de agua, queda ampliamente demostrada allocalizarce en el 
polje San Cristobal, eJ espacio con Ia altitud rnenor dentro de este gradiente, Ia presencia de rios con corrientes 
perrnanentes. 
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intensificacion ha implicado una fuerte integracion del uso agricola con el pecuario. Asi 

por ejemplo, las diferentes porciones del terrene donde se cultivan hortalizas se abonan con 

el excremento de los pequefios hatos de ovinos, accion que se logra mediante Ia 

construccion de corrales moviles (Parra, et al. , Ibid.) . 

El uso intensive del suelo esta estrechamente vinculado a practicas de conservacion. El 

mantenimiento de Ia fertilidad se realiza a traves de Ia incorporacion de fuentes extemas de 

materia organica y fertilizantes a las parcelas cultivadas y del uso rotative de estas, que 

incluye el descanso y el establecimiento de pequefios pastizales. En los declives, Ia 

elaboracion de terrazas para contrarrestar Ia erosion se realiza con materiales locales 

colocados transversalmente a Ia pendiente. Los materiales locales incluyen bloques de pasto 

y tierra, bordos de setos vivos, rastrojos de cosecha, etc. Lo anterior explica la ausencia de 

areas erosionadas como lo ilustra el mapa de uso del suelo . 

Ademas de Ia intensificacion en el uso del suelo, Ia produccion horticola se sustenta en la 

intensificacion del trabajo, que se traduce en un mayor tiempo invertido en el cultivo en 

relacion a otros sistemas productivos. La fuerte inversion de fuerza de trabajo en este cultivo 

esta en relacion inversa a Ia superficie (Moguel y Parra, Ibid.) , lo cual implica el 

mantenimiento de pequefias parcelas horticolas. El proceso de herencia bilinial de Ia tierra 

que provoca un mayor fraccionamiento del territorio parcelario heredado tambien incide en 

Ia existencia de pequefias parcelas en esta area. 

La produccion ovina se mantiene en un fragil equilibrio ante el avance de la frontera 

agricola a partir de las pequefias areas de pastizales. La alimentacion ovina en Chamula 

generalmente esta sujeta en epoca de lluvias a! uso de pequefios agostaderos, y en epoca de 

secas a! ramoneo en el bosque o acahual asi como a Ia suplementacion alimenticia de 

esquilmos agricolas con base en rastrojo de maiz (Parra, et al., Ibid. :265). Aunque en esta 

area se observa una suplementacion alimenticia de los borregos con base en el follaje de las 

pequefias parcelas horticolas, Ia ausencia de masas forestales unida a Ia tendencia de una 

progresiva disminucion de pastizales plantea series problemas a Ia alimentacion ovina y a su 

96 



mantenimiento en este espacio . Asimismo, el uso de Fuentes extralocales de nutrientes para 

los campos de cultivo, que comprende a los fertilizantes y a Ia gallinaza -esta ultima 

proveniente de las granjas avicolas de Ixtapa-, problablemente constituye un indicador de Ia 

disminuci6n de Ia importancia del manejo de Ia fertilidad del suelo a traves de Ia producci6n 

pecuaria debido a Ia problematica que plantea su mantenimiento21 
. 

AI relacionar Ia dimimica del drenaje interne del area carstica en el territorio chamula 

conforme al gradiente altitudinal y Ia frecuencia de fuentes de agua se tiene que, entre el area 

carstica extensiva y Ia intensiva horticola se establece una relaci6n "organica" . La primera -

ubicada a una mayor altitud- funciona como "captadora de agua" al mantener masas 

forestales debido a Ia existencia de sistemas productivos extensivos y parajes con baja 

poblaci6n, mientras que Ia segunda funciona como "receptora de agua"22 
. Esta situaci6n, 

como ya se ha sefialado, incide en el mantenimiento de Ia producci6n horticola en el area 

intensiva, asi como en Ia presencia de asentamientos humanos con una poblacion alta, como 

lo ilustra el mapa de poblaci6n por parajes. Dada esta relaci6n funcional entre estas areas al 

constituir una gran unidad geohidrologica, Ia probable extinci6n de masas forestales en las 

partes altas, debido a una mayor presion sobre los recursos naturales por un aumento de 

poblacion, repercutiria en problemas de abastecimiento de agua en el area intensiva. De 

darse esta situaci6n, el mantenimiento de Ia produccion horticola tendria un panorama mas 

complejo. 

En esta area se evidencia un proceso de mercantilizaci6n. La intensificacion en el uso del 

suelo, determinado por Ia vinculacion al mercado de productos, ha repercutido en el 

rompimiento del patron de producci6n para el autobasto. El ingreso monetario a traves de la 

venta de hortalizas juega un papel cada vez mas importante, tanto para Ia compra de lefia 

para el consume domestico -ante Ia inexistencia de masas forestales- , como para Ia 

obtencion de fuentes extralocales de abonos y fertilizantes utilizados en el manejo intensivo 

21 Otro elemento que evidencia Ia problematica a que se enfrenta Ia producci6n ovina en esta area es el abastecimiento 
insuficiente de lana para Ia confecci6n de artesanias textiles, Ia cual generalmente las artesanas compran en el mercado 
de San Cristobal de Las Casas (Farrera y Bermudez, 1994 ). 

22 De hecho Ia mencionada relaci6n organica entre areas aportadoras y receptoras de agua se extiende basta el espacio 
carstico del Polje, el punta de menor altitud en el gradiente altitudinaL 
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del suelo. Aunque en esta area se presenta con mayor frecuencia Ia compra-venta de tierras, 

aun no se ha convertido en un recurso monopolizable, ya que actualmente funciona como un 

mecanismo interno que equilibra Ia distribucion de los espacios productivos, debido a Ia 

dispersion que implica Ia herencia bilineal de Ia tierra . Del mismo modo, el territorio 

parcelario de Ia familias expulsadas a veces es "reabsorvido" por el grupo parental, 

constituyendose en un mecanismo que "regula" la presion sobre los recursos 

naturales . Tambien, constituye el area que muestra una mayor evidencia de Ia fractura de los 

antiguos mecanismos de organizacion social india, en donde uno de los indicadores es Ia 

presencia de parajes donde se fusionan dos barrios. 
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VII. CONCLUSIONES 

Los procesos sociales que sostienen a los pueblos indios altenos mantienen una direccion 

totalmente opuesta al que pregona Ia modernidad basada en una experiencia y vision 

occidental. Las diferencias en las formas de apropiacion del territorio que los pueblos indios 

altenos mantienen con aquellas sociedades que tienden hacia Ia modernizacion se manifiestan 

en aspectos tales como: patrones de poblamiento, percepcion y valoracion de su habitat, 

formas de acceso a los recursos productivos, organizacion del trabajo, organizacion de los 

servicios comunitarios, estructura y formas de organizacion social, normatividad, etc. 

A nivel del espacio regional de Los Altos de Chiapas, el deslinde entre un territorio indio y 

otro ladino evidencia procesos de Jarga duracion relacionados con aspectos claves como son 

las diferentes formas de apropiacion y manejo del territorio por parte de los dos grupos 

sociales establecidos en el. Estas diferencias se basan en logicas distintas de evolucion, 

mientras la sociedad lad ina aspira al camino de Ia "modernidad", en las sociedas indias se 

deposita todo aquello que se llama "tradicion" o "tradicional". 

La configuracion del espac10 indio obedece a una apropiacion del territorio 

fundamentalmente basada en la agricultura de la roza-tumba-quema. Este tipo de 

apropiacion establece lirnites demognificos ecologicamente prescritos y fortalece los 

asentarnientos rurales diseminados, lo cual da como resultado un patron disperse de 

poblarniento cuyas raices, segun Florescano, se encuentran en el posclasico maya; Ia unidad 

de asentarniento de este patron disperso de poblamiento es el paraje. Por su parte la 

configuracion del territorio ladino en el polje, formacion del relieve carstico en toda la 

conformacion montafiosa que presenta un fondo plano, obedece a la busqueda de areas 

planas por los espafioles para el antafio establecimiento de cultivos cerealeros menores 

(trigo, cebada,avena), asi como a Ia concentracion de la poblacion que implica la 

organizacion urbana del espacio. 

Otra forma espacial de larga duracion es la configuracion regional de diferenciacion etnico

municipal, producto de la antigua organizacion politico administrativa que realiza la Colonia 
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a traves de los dcpartarnent os colonialcs, en los que csl.ll' k ce un centro de poder que ejerce 

su inllucncia sobrc un grupo de pueblos indios congre~:dos Para Los Altos este centro de 

podcr lo constituyo Ia antigua Ciudad Real , hoy ~ .m Cristobal de Las Casas. Esta 

configuracion ha sido reforzada por el Estado Nacioml J traves de planes y programas de 

desarrollo, asi como por Ia organizacion institucional impulsada por este mediante Ia 

reorganizacion de los municipios. 

Un acercamiento a Ia organizacion social de los pueblos indios altenos senala que Ia 

estructura agraria esta sostenida por relaciones de parentesco y alianza que operan en 

diferentes unidades sociales, estrechamente ligadas a formas de apropiacion del territorio 

como son: Ia familia, el grupo de filiacion o linaje, el paraje, el barrio y el municipio. Esta 

diferenciacion jenirquica interna sustenta Ia estructura del sistema social indio y se basa en 

que los niveles de mayor escala incluyen a los de menor escala, asi como que cada nivel es 

mantenido y conservado por un organo de decision diferenciado. En cada nivel, Ia unidad 

social correspondiente regula los procesos tecnico-productivos, de distribucion de los 

recursos productivos, de acceso a los servicios comunitarios, de reproduccion social y los 

politico-religiosos. Asirnismo, unidades y procesos sociales configuran diferentes formas 

espaciales o unidades territoriales, de manera tal que Ia antiquisima relacion entre unidades 

sociales y territoriales que sirvio de base para construjr diversos tipos de organizaciones 

politicas por parte de los pueblos mesoamericanos, como apunta Florescano, aun se 

mantiene como un proceso de larga duracion entre los pueblos indios altefios. 

A diferencia de los demas pueblos indios de Ia region Altos, San Juan Chamula ha sufrido un 

proceso de reorganizacion socioterritorial sustentado en un cambia agrario, a! cual le han 

sucedido cambios sociales y politicos dada Ia estrecha relacion de Ia estructura social y 

politica con Ia agraria, dentro del modele de organizacion social de los pueblos 

mesoamencanos. 

El cambia agrario surge a consecuencia de Ia modificacion del patron mesoamericano de 

tenencia de Ia tierra, basado en Ia linea patrilineal de parentesco cuyo producto social es el 

linaje. Esta modificacion de Ia normatividad consuetudinaria de acceso a Ia tierra, el recurso 
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prodtll.:ti\·o fundamental entre los pueblos indios de Ia region, se manifiesta en Ia alteracion 

de los patrones de herencia de Ia tierra, al inc luir a Ia mujer india en Ia propiedad de Ia tierra 

A diferencia de Chamula, en los dermis pueblos indios alteiios Ja transmision de Ia herencia 

de este recurso productivo ocurre solo entre los hijos varones Este proceso de acceso a Ia 

tierra ejercido por este pueblo indio ha conducido a Ia disolucion de los antiguos linajes 

chamulas vinculada a Ia dispersion de sus propiedades. Asimismo, dado que esta unidad 

social constituye Ia unidad basica para Ia estructuracion de niveles superiores de 

organizacion social y territorial india, su disolucion social ha repercutido en Ia 

desarticulacion de los agregados sociales yterritoriales de mayor nivel, con Ia consecuente 

alteracion o rompimiento de los procesos que los sustentaban. 

Con Ia modificacion al patron mesoamericano de tenencia de Ia tierra empieza el proceso de 

desestructuracion de los niveles de organizacion territorial que sustentan al sistema social 

chamula. Asi, en Ia unidad social que regula los procesos de acceso a los recursos 

productivos productivos en las sociedades indias se inicia Ia dispersion de sus propiedades 

ligada a su segmentacion; Ia disolucion de los antiguos linajes chamulas esta asociada a 

cambios: en los patrones de residencia, en Ia forma de reproduccion social, en los terminos 

de parentesco; y las formas de cooperacion colectiva al interior de los grupos de filiacion 

tienden a disminuir; tambien Ia dispersion de las propiedades del grupo de filiacion refuerza 

Ia tendencia hacia una discontinuidad de los espacios de residencia y productivos, fenomeno 

que hace mas compleja Ia coordinacion de los espacios productivos por parte de las farnilias 

que integran a! grupo. A nivel del paraje chamula, Ia unidad de asentamiento indio, este ha 

dejado de ser un ambito de propiedad del grupo de. filiaci6n; Ia discontinuidad de las 

propiedades de los grupos parentales chamulas esta asociada a una fuerte movilidad social 

de las farnilias chamulas de un paraje a otro, que repercute en un despoblarniento y 

repoblarniento de los parajes; esta ruta espacial de las familias chamulas esta en funcion de Ia 

Ia cantidad disponible de tierras, de calidades diferentes, que le perrnitan tratar de satisfacer 

una patron de producci6n para el autobasto, asi como de las densidades de poblacion que 

puede soportar Ia calidad de los recursos naturales de un deterrninado paraje. A nivel del 

barrio suceden cambios en Ia forma de reproduccion social: Ia endogamia al interior de los 

101 



barrios chamulas de San Sebastian y San Pedro tiende a desaparecer, por ella los Iimites 

territoriales entre ambos barrios ha desaparecido, conformandose una forma espacial de 

mezcla de ambitos territoriales entre estos barrios. La disolucion social de los antiguos 

grupos de filiacion chamula tambien crea las condiciones objetivas para Ia desintegracion de 

las grandes unidades sociales basadas en Ia alianza entre linajes, asi como para el 

fracci6namiento de las grandes unidades de tenencia territorial en las que antiguamente se 

sutentaban los barrios. La desarticulacion de esta antigua forma de organizacion india ha 

conducido a Ia fractura de Ia alianza politico-religiosa, que sustentaba anteriormente las 

relaciones entre los barrios, predominando Ia alianza religiosa y ritual. El rompimiento de los 

mecanismos sociales y politicos internos aunado a condiciones externas ha conducido a Ia 

conformacion de una elite de administradores que se ha constituido en el filtro y el 

mecanismo de regulacion de las relaciones del pueblo chamula con el exterior. Sabre este 

antecedente se otorga a este pueblo indio Ia "autonomia" municipal por parte del Estado 

Nacional. 

El cambia agrario impulsado por el pueblo chamula se nutre de las transformaciones en Ia 

forma de reproduccion economica de esta sociedad, aspecto que a su vez se vincula con 

cambios tanto tecnologicos como en el uso del suelo en este municipio indio. Esta serie de 

procesos de larga duracion surgen historicamente a partir de Ia Conquista y se extienden 

durante Ia Colonia. 

Entre los elementos que condicionaron el cambia en el uso del suelo en San Juan Chamula, y 

que apuntaron hacia su intensificacion, se encuentran: Ia delimitacion territorial a pueblos 

congregados ejercida porIa Colonia sabre las sociedades indias, Ia demanda de excedentes 

agricolas por parte de los encomenderos y religiosos espafioles a traves del tributo, del 

repartimiento y del pago de impuestos y Ia incorporacion y Ia adapatacion de elementos de Ia 

tecnica de produccion espanola. 

La delimitaci6n territorial a pueblos congregados redujo el espacio de las sociedades indias y 

marco los limites de expansion del sistema agricolade Ia roza-tumba-quema, base de Ia forma 

de reproduccion economica de esta sociedades. El elemento demografico no tuvo el mismo 
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peso especifico en Ia inestabilidad de este sistema productivo, durante Ia epoca de Ia 

Colonia, debido a que las enfermedades redujeron notablemente a Ia poblacion nativa, al 

constiuirse, como sefiala MacLeod, en "Ia fuerza de choque de Ia conquista". 

Los procesos de seleccion, modificacion y transformacion de Ia informacion y tecnologia del 

viejo mundo realizados par las sociedades en el Mexico Colonial se ejemplifican para San 

Juan Chamula en el usa del azadon y en Ia configuracion del sistema productivo 

agropecuano. 

El usa del azadon, instrumento agricola metalico de siembra, fue diferenciando a los 

sistemas de produccion en Ia forma de preparacion del terreno, a! posibilitar el cambia de Ia 

roza a Ia roturacion. En Los Altos este cambia no se dio de manera generalizada debido a 

que Ia heterogeneidad del territorio montafioso constituyo un filtro que limito el usa 

extendido de Ia roturacion; ahi donde existen pendientes mas pronunciadas, mayor 

pedregosidad y suelos Iigeros con mayor riesgo a Ia erosion, se mantuvo el usa de Ia roza, 

como metoda de preparacion del terreno. 

La integracion de Ia produccion ovina con Ia agricola, a traves de Ia configuracion del 

sistema productivo agropecuario, condujo a un manejo de Ia fertilidad del suelo. Este 

manejo de Ia fertilidad se realizo mediante el usa del estiercol de los borregos, aspecto que 

permitio un usa intensivo del suelo en Ia produccion para el autobasto . El manejo de Ia 

fertilidad del suelo posibilito el cambia tecnico en Chamula al permitir Ia transicion de 

sistemas productivos basados exclusivamente en el barbecho, es decir, en el restablecimiento 

de Ia vegetacion como media para recuperar Ia fertilidad del suelo, a sistemas productivos 

con periodos de barbecho mas cortos. Asi, de Ia roza-tumba-quema fue posible, mediante la 

incorporacion de este abono, mantener sistemas productivos de milpa intensivos. El factor 

que marca la permanencia de la ovinocultura en Chamula es la incorporacion de Ia mujer en 

la actividad pastoril, ya que dentro del marco de Ia cultura mayense ella es Ia encargada del 

cuidado y manejo de los animates domesticos. Tal adaptacion posibilito el usa de Ia lana en 

Ia confeccion de textiles, ya que par tradicion es tambien Ia mujer quien elabora Ia 

vestimenta de su familia. Con ella, el usa de Ia lana se incorpora como parte de Ia columna 
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vertebral del patron de produccion chamula para el autoabasto . La importancia del borrego 

para el pueblo chamula se manifiesta en el hecho de que su santo tutelar sea San Juan 

Bautista, el duefio o kajual de los borregos, y de que el templo dedicado al culto religiose 

lleve su nombre Si bien es en varios pueblos indios en donde se incorpora Ia produccion 

ovina, esta no adquirio Ia misma importancia dentro del patron de produccion y en el manejo 

de subproductos como en Chamula 

Otro elemento que refuerza el cambia en el uso del suelo en este municipio indio es su 

cercania y continuidad fisiografica con Ia antigua Ciudad Real, hoy San Cristobal de Las 

Casas, a diferencia de los demas municipios alteii.os cercanos a Ia ciudad que presentan 

barreras montaii.osas. Este aspecto desempefi.o un importante papel en Ia evolucion de su 

paisaje, que se manifesto en Ia modificacion de los patrones nativos de uso de sus recursos 

naturales, debido a Ia produccion de hortalizas como parte del tributo espafi.ol. La cria de 

ovmos en San Juan Chamula esta tambien estrechamente relacionada con el cultivo de 

hortalizas. Seguramente el manejo de Ia fertilidad del suelo se realiza inicialmente en Ia 

produccion de hortalizas para el tributo y posteriormente se extiende a Ia produccion para el 

autoabasto . La integracion regional de este municipio indio al mercado, a traves de Ia 

produccion de hortalizas, se puede calificar de "temprana", ya que otros municipios indios 

de Los Altos se integran al mercado, solo hasta mediados del presente siglo. Ejemplo de ella 

son los municipios del area cafetalera: Cancuc, Pantelho, Chenalho, Tenejapa, que se 

integran al mercado en los 70'; y del municipio de Zinacantan a traves de su area floricola, 

sustentada en el uso intensivo de insumos industriales, que tambien se integra al mercado en 

los 70' . '\. 

El cambia tecnol6gico en San Juan Chamula realizado a traves de Ia forma de intensi:ficacion 

en el uso del suelo descrita, y que implica Ia incorporaci6n y adaptacion de elementos de la 

tecnica de producci6n espanola, constituye un proceso de larga duracion, a diferencia de los 

demas municipios altefios en donde las formas de intensi:ficacion en el uso del suelo se 

realiza con base en insumos industriales, cuya introduccion se realiza en tiempos recientes. 

Esta forma de intensi:ficacion en el aprovechamiento de los recursos naturales realizada por 
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el pueblo chamula se enge en una diferencia con respecto al entorno indio: los demas 

pueblos indios de Los Altos. 

Las condiciones que condujeron a Ia modificacion en el patron mesoamericano de tenencia 

de Ia tierra en San Juan Chamula surgen probablemente a partir del cambio tecnico y en el 

proceso de Ia intensificacion de Ia agricultura de este muncipio indio . La activa participacion 

de Ia mujer chamula en las modificaciones al patron de produccion mesoamericano 

seguramente se desencadeno con base en un proceso de reorganizacion de Ia division social 

del trabajo al interior de Ia familia chamula, que condujo a su vez a una reorganizacion social 

de Ia produccion. Sobre esta serie de transformaciones en Ia forma de reproduccion 

economica del pueblo chamula debio sustentarse el reconocimiento agrario de Ia mujer india. 

Con ello San Juan Chamula se convierte en el unico municipio indio de los Altos de Chiapas 

en que Ia forma consuetudinaria de Ia tenencia de Ia tierra es bilineal, es decir, Ia herencia de 

Ia tierra se distribuye por separado en partes iguales tanto para hombres como para mujeres. 

Actualmente el uso de los recursos ·naturales en Chamula muestra una diferenciacion 

territorial que se manifiesta en las distintas formas de manejo que configuran el territorio 

municipal, las cuales estan sustentadas por procesos sociales que las refuerzan y conservan 

estrechamente articuladas a un condicionamiento ambiental. En terminos generales el 

territorio municipal se diferencia en una area extensiva y una intensiva dedicada a Ia 

produccion para el autobasto y una area intensiva horticola Iigada al mercado. 

El area extensiva dedicada a Ia produccion para el autobasto se caracteriza por un uso 

silvoagropecuario, el cual es mantenido por: procesos extensivos de roza-tumba-quema o 

roza-quema, un uso pecuario que implica el uso del bosque o acahual, y un uso forestal -
enfocado principalmente al abastecimiento de lena y madera para Ia construccion de casas. 

La serie de condiciones naturales restrictivas presentes en esta area impiden en cierta forma 

Ia intensificacion en el uso del suelo. Aunque otra forma de intensificacion del uso del suelo 

a considerar en esta area seria mediante Ia intensificacion del trabajo empleado en el 

acondicionarniento de las parcelas de cultivo. Entre Ia serie de condiciones naturales 

restrictivas destaca una accidentada topografia, suelos delgados y Ia escasez de fuentes de 
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agua que limitan el establecimiento de asentamientos humanos. La existencia de sistemas 

productivos extensivos aunado a condiciones naturales restrictivas coadyuva al 

mantenimiento de parajes con escasa poblacion. 

El area intensiva dedicada a Ia produccion para el autoabasto se caracteriza por un 

condicionamiento ambiental que presenta poca incidencia de heladas y un patron de drenaje 

con corrientes superficiales. El menor riesgo climatico para Ia produccion milpera y Ia 

presencia de fuentes de agua permiten el mantenimiento de asentamientos humanos con 

niveles altos de poblacion. Forma parte del area agroclimatica denominada K'ixin oxil 

(Tierra caliente), Ia cual presenta, en los componentes de Ia milpa, un uso de germoplasma 

distinto a aquel que se utiliza en Ia demas parte del territorio chamula, Ia tierra fria 

denominada en tzotzil Siquil osil. 

El area intensiva .horticola presenta una continuidad fisiografica con Ia ciudad de San 

Cristobal de Las Casas. La configuracion territorial de esta area que obedeci6 hist6ricamente 

a Ia modificaci6n de los patrones natives de uso de los recursos naturales, debido a Ia 

producci6n de hortalizas como parte del tribute espafiol durante Ia Colonia, actualmente 

persiste, dada Ia vinculacion a traves del mercado de los parajes hortaliceros chamulas con Ia 

ciudad. El condicionamiento ambiental del area ha jugado un importante papel en el 

establecimiento de Ia producci6n horticola. La presencia de un gran numero de fuentes de 

agua y Ia disponibilidad del vitalliquido en epoca de secas influye tambien en Ia presencia de 

parajes con niveles altos de poblaci6n. 

El proceso de intensificaci6n en esta area ha implicado la derivaci6n de un uso 

silvoagropecuario, caracteristico del patron de autoabasto chamula, a un uso agropecuario 

en el que las areas forestales son practicamente inexistentes. La producci6n ovina se 

mantienen en un fragil equilibria ante el avance de Ia frontera agricola a partir de las 

pequefias areas de pastizales. Aunque en esta area se observa Ia suplementaci6n alimenticia 

de los borregos con base en el follaje de las hortalizas, Ia ausencia de masas forestales unida 

a la tendencia de una progresiva disminuci6n de pastizales plantea serios problemas a Ia 

alimentaci6n ovina en este espacio. Asimismo, el uso de fuentes extralocales de nutrimentos 

106 



para los campos de cultivo, probablemente constituye un indicador de Ia disminucion de Ia 

importancia del manejo de Ia fertilidad del suelo a traves de Ia produccion pecuaria, debido a 

Ia problematica que plantea su mantenimiento . 

El proceso de mercantilizacion que afecta a esta area se manifiesta a traves de Ia vinculacion 

al mercado de productos. El ingreso monetario a traves de Ia venta de hortalizas juega un 

papel cada vez mas importante, tanto para Ia compra de lena para el consume domestico

ante Ia inexistencia de masas forestales- , como para Ia obtencion de fuentes extralocales de 

abonos y fertilizantes utilizados en el manejo intensive del suelo. Respecto a Ia 

"mercantilizacion" de Ia tierra, si bien en esta area se presenta con mayor frecuencia Ia 

compra-venta de tierras, aun no se ha convertido en un recurso monopolizable, ya que 

actualmente funciona como un mecanisme interne que equilibra Ia distribucion de los 

espacios productivos, debido a Ia dispersion que implica Ia herencia bilineal de Ia tierra. Del 

mismo modo, el territorio parcelario de Ia familias expulsadas a veces es "reabsorvido" por 

el grupo parental, constituyendose en un mecanisme que "regula" la presion sobre los 

recursos naturales. Tambien Ia mercantilizacion de Ia venta de fuerza de trabajo ha 

disrninuido en Chamula ante el desempleo masivo y Ia recesion econ6rnica en el estado de 

Chiapas, lo cual ha repercutido en el repoblamiento de parajes y en la readaptaci6n de 

parcelas de cultivo que habian sido abandonadas. 

Aunque el proceso de mercantilizaci6n no resulta tan clare respecto a la tierra y a Ia venta de 

fuerza de trabajo, otros factores evidencian el fragil equilibria interne que presenta San Juan 

Chamula. El proceso de desestructuraci6n de los niveles de organizaci6n territorial que 

sustentan al sistema social chamula, ha conducido al quebrantamiento de los antiguos 

mecanismos de equilibria sociales y politicos internes, los cuales han sido sustituidos por 

grupos de poder. La crisis social y politica a que se enfrenta este municipio indio tiene su 

manifestaci6n mas cruda en las brutales expulsiones chamulas. Al parecer Ia transformaci6n 

e inestabilidad de los elementos que estructuran a este sistema social ·puede conducir a su 

reconstrucci6n fundamental o ala desaparici6n del mismo. 
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