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 La tierra y el trabajo agricola

 en la Chiapas central:
 un arnalisis regional :

 ROBERT WASSERSTROM F.

 I. Intraduccion

 Por mas de veinte afios, el altiplano central de Chiapas ha constituido un
 objetivo privilegiado de la investigacion antropologica y de numerosos
 estudios etnograficos detallados. Desde 1943, cuando Sol Tax y un grupo
 de sus estudiantes mexicanos realizaron un recorrido preliminar por la
 comunidad tzotzil de Zinacantan, se han publicado no menos de 15 etno-
 grafias sobre la region. Con pocas excepciones, estas obras se han cen-
 trado en Zinacantan y su vecino mas cercano, ei municipio de Chamula.
 Como los demas gnupos indios de Chiapas y el occidente guatemalteco,
 los habitantes de estos dos municipios viven dispersos en parajes (aldeas)
 esparcidos donde cultivan maiz, frijol, algunas hortalizas, flores y frutas.
 (Vease el mapa 1). Mas recienteniente, el antropologo norteamericano
 George Collier ha sugerido que para entender este tipo de comunidades
 deben tomarse en cuenta los sistemas politicos y economicos mas amplios
 en los que estan integrados. ' Basandose en el trabajo de Gonzalo Aguirre
 Beltran, 2 declara que los indigenas altefios est'an inmersos (poco menos
 que encapsulados) en una "region de refugio", dominada por la ciudad
 ladina (mestiza) de San Cristobal de las Casas. Dado que todos los
 negocios de la zona tanto los politicos y legales como los comerciales-
 se concentran en este lugar, las comunidades indias se acomodan forzosa-
 mente a la voluntad del grupo ladino. De hecho, Collier afirma que la
 cultura autoctona del altiplano deberia considerarse como una reaccion
 contra esta situacion, una situaci6n en que los indigenas tratan de negar

 * Traducc6on de Graciela Rend6n de Wright y Robert Wasserstrom. El autor quiere
 agradecer a Luis Fernandez por su asistencia edittial, y a Kippy Nigh por sus
 trabajos cartograificos.
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 ideologicamente el racismo ladino. Y, finalmente, para demostrar la uti-
 lidad de sus planteamientos, compara la eficiencia con la que ciertos siste-
 mas agricolas tradicionales, enfrentados con presiones socioeconomicas
 externas, se conservan y se desarrollan.
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 En las pa'gnas siguientes, esbozare otro tipo de analisis regional, un
 analisis en el cual se examinara la relacion cercana que existe entre la
 agricultura nativa tradicional en Chiapas y la agricultura comercial del
 mismo estado. En contraste con Collier, no se hara hincapie en las acti-
 vidades de minifundistas indigenas en el altiplano central, sino mas bien
 en aquellas que se llevan a cabo en la cuenca del rio Grijalva. Puesto que
 sus propias milpas no producen utna cantidad suficientte de maiz y frijol,
 por ejemplo, un gran nuimero de zinacantecos (tal vez el 80 por ciento
 de los hombres economicamente activos en el municipio) renta terrenos
 adicionales en las haciendas ganaderas de la depresion central. De manera
 semejante, la mayoria se los chamulas, quienes generalmente poseen aun
 menos tierra que los zinacantecos, se ve obligada a trabajar durante largos
 periodos fuera de su comunidad. Empero, un nuimero relativamente re-
 ducido de estos campesinos (el 25% renta tierras en el valle del Grijalva,
 y tiende a vivir en parajes cerca de San Cristobal. En contraste, mas del
 75 por ciento tiene que buscar su subsistencia en el trabajo asalariado
 temporal, y, de este grupo, mas de la mitad se emplea estacionalmente en
 las grandes plantaciones de cafe ubicadas en la costa del Pacifico. A
 primera vista, seria facil atribuir estas diferencias simple y llanamente a
 la demografia; la poblacion de Chamula (de aproximadamente 50,000
 almas) es casi tres veces mas grande que la de Zinacantan (17,000). Y
 sin embargo, bajo estas circunstancias, seria perfectamente razonable
 creer que tanto los chamulas como los zinacantecos tratarian de solucionar
 sus problemas economicos como arrendatarios en las fineas ladinas -a
 pesar de vivir mas retirados de la tierra caliente. j A que serie de factores,
 entonces, pueden atribuirse las divergentes estructuras ocupacionales de
 estas dos comunidades? Por mi parte, propongo que tales estructuras se
 derivan de un aspecto fundamental de la vida indigena en Chiapas: el
 lugar distinto que ocupan los municipios indios en un sistema regional de
 clases sociales. Y en el caso del altiplano central, reflejan tambien los
 diferentes lugares que ocupan comunidades vecinas en un complicado y
 diversificado sistema de produccion agricola.

 2. El desarrollo de la economia regional en Chiapas, 1824-1975

 Para entender esta situacion, es necesario aclarar primero nuestras
 ideas sobre los sistemas economicos regionales. Como Collier correcta-
 mente sefiala, tales sistemas podrian definirse no solo por su forma y
 estructura actuales, sino tambien por sus origenes y, su desarrollo histo-
 rico. De ahi que sea preciso examinar brevemente la econotnia agricola
 de Chiapas desde su federacion con Mexico (1824), y la manera en
 que se fueron alterando las relaciones interetnicas en la region. A partir
 de 1826, y despues en 1827, 1828, y 1832, el gobierno del estado, desor-
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 ganizado y en bancarrota, incito a los grandes terratenientes a denunciar
 y titular los terrenos baldios de las comunidades indigenas. 3 De esta
 manera, segun creian los funcionarios pu'blicos, se podlian pagar los gra-
 vamenes que constantemente les imponian las autoridares centrales. Hasta
 1844, sus anhelos en este sentido quedaron siempre sin realizacion: los
 futuros hacendados, incapaces de "medir y deslindar" acertadamente las
 tierras indias, no podian cumplir con estas leyes. Empero, en los anos
 siguientes, los procedimientos de agrimensura fueron simplificados hasta
 el punto de que virtualmente todo ranchero o pollitico ladino podia apro-
 vechar los nuevos decretos. Como resultado, muchos indios, que durante
 siglos habian cultivado sus pequefias milpas, se vieron transformados de
 glpe en baldios: mozos que trabajaban cuatro dias a la semana para sus
 nuevos amos. Entre 1844 y 1850, varias comunidades alteinas como Cha-
 mnula, Pantelho, Magdalenas y Mitontic sufrieron trastornos de este tipo.
 Y en estos a-nos tambien empezaron a experimentar los efectos de un
 aumento significativo de su poblacion, aumento que coloco un peso enorme
 sobre sus ya disminuidos recursos. En 1869, ante la gravedad de esta
 situacion, cerca de 5000 indios tzotziles, dirigidos por hombres de Cha-
 mula, se levantaron en armas. Despues de matar a todos los ladinos de
 seis municipios del altiplano central, fueron derrotados por fuerzas guber-
 namentales tres meses mas tarde. 4

 No obstante su temor y aprension, los mestizos no tardaron en regresar
 a su bu'squeda de tierra y fortuna. A partir de 1870, fundaron en las
 comunidades indigenas una serie de ranchos que les permitian tener una
 existencia marginal. En 1909, casi al termino del Porfiriato, estos ranchos
 modestos constituian el 84 por ciento de las propiedades rurales en el
 estado, y una tercera parte se encontraba en tierras despojadas a las comu-
 nidades tzeltales, tzotziles y chiapanecas. En contraste con estos pequenos
 rancheros, entre 1880 y 1910, capitalistas ingleses, alemanes, franceses,
 espanoles y norteamericanos impulsaron otra rama de la agricultura, in-
 virtiendo $4.3 mullones en la produccion de cafe.5 Concentrada sobre
 todo en la Sierra Madre de Chiapas, esta actividad produjo en 1909 una
 cosecha de cerca de 5,850 toneladas, lo que reportaba a los inversionistas
 extranjeros un redito del 25 porciento sobre su capital original. Tan sig-
 nificativo se habia vuelto este producto en la economia del estado que,
 en los ultimos dias de Don Porfirio, las plantaciones del Soconusco (que
 nunca representaban mas del 3 porciento del numero total de fincas rtusti-
 cas en Chiapas) absorbian el 15 porciento del capital agricola global.

 A pesar de su prosperidad, hacia finales del siglo 19 los finqueros cafe-
 taleros empezaron a sentir los efectos de una grave escasez de mano de
 obra. Como habia sucedido en otros periodos de expansion agricola, las
 nuevas plantaciones de la Sierra Madre pronto habian absorbido rApida-
 mente a todos los minifundistas y campesinos sin tierra de la regi6n. La
 falta de indigenas dentro de esta zona fue un hecho que no favorecio el
 desarrollo de una fuerza de trabajo amplia. De las aproximadamente
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 20,000 personas que residian en el Soconusco en 1897, por ejemplo, s6lo
 7,400 eran indios, y la tercera parte de los 12,600 ladinos restantes se
 habia concentrado en la ciudad de Tapachula. 6 En cuanto a los mestizos
 rurales, muy pocos optaron por el peonaje en las plantaciones cafetaleras,
 dedicaindose mas bien a la cria de ganado, o a la producci6n de aguar-
 diente y de maiz para abastecer a estas fincas. Enfrentados con esta situa-
 ci6n, muchos finqueros comenzaron a contratar a trabajadores indios en
 San Crist6bal. Por lo general, estos indigenas desafortunados, principal-
 mente los chamulas, se quedaban en la zona cafetalera por un periodo de
 varios meses. A menudo tambien, acumulaban una serie de deudas tan
 exageradas que no se les permitia regresar a sus pueblos. Como resultado
 en 1909, la poblacion del Soconusco habia subido a 36,641 habitantes.
 Con los trabajadores eventuales del aitiplano (y de Guatemala), estos
 nuevos residentes suministraban anualmente a las plantaciones no mnenos
 de 10,000 peones. 7

 Curiosamente los zinacantecos evitaron en gran medida el trabajo en
 las fincas cafetaleras, tal como treinta a-nos antes se habian negado a par-
 ticipar en la rebelion de 1869. Habiendo perdido buena parte de sus terre-
 nos cotnunales antes de la Independencia, habi'an enpezado a emigrar del
 municipio desde los uiltimos a-nos del siglo 18. Entre 1820 y 1880, por
 ejemplo, la poblacion de Zinacant'an se mantuvo estable, lo que indica que
 hasta 2500 zinacantecos salieron definitivamente del pueblo. Con pocas
 excepciones, estos emigrantes encontraron empleo como mozos o como
 aparceros en las nuevas haciendas del Grijalva. Por su parte, la disponi-
 bilidad de tales trabajadores permitio a los terratenientes ladinos cultivar
 mayores extensiones de tierra e intensificar sus actividades. Al principio,
 estos hacendados se dedicaron sobre todo a la ganaderia, y vendieron sus
 animales de contrabando en Guatemala. Asi, en los a-nos precedentes a
 1838, el nutmero de estas propiedades en la region colindante con Zina-
 cantan atmento de 25 a 41. En otras partes del mismo valle, esta cifra
 subio de 50 a 167. Posteriormente, espoleados primero por la Ley de
 1844 y, despues por las mejores posibilidades de vender su algod6n y camna
 de azucar, los hacendanos del Grijalva se apoderaron de casi toda la de-
 presion central. 8 Al final del Porfiriato por ende, esta region contaba
 con la cuarta parte de las fincas ru'sticas registradas en el estado. En
 cuanto a los zinacantecos que no salieron de sus aldeas, segun nos infor-
 man dos observadores contemporaneos, se ganaban la vida o bien como
 arrieros, o bien en el comercio ambulante. 9 Aprovechando la ubicacion
 favorable de su municipio entre San Crist6bal y la tierra caliente, estos
 hombres conservaron una version fuertemente modificada de sus tradicio-
 nes y costumbres ancestrales, en tanto se dedicaban a transportar los
 productos del Grijalva y el Soconusco a Tabasco y Oaxaca.

 En realidad, la cuenca del Grijalva constituia s6lo una de varias regio-
 nes qtie experimentaron un proceso de desarrollo acelerado en el utltimo
 cuarto del siglo 19. Al norte, en el Departamento de Pichucalco, los terra-
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 tenientes ladinos tambien denunciaron y titularon grandes extensiones de
 terrenos indigenas. En cuanto al nuimero de randhos, Pichucalco estaba a
 la par con el valle del Grijalva. Al igual que sus antepasados coloniales,
 la mayoria de estos hacendados se dedicaba al cultivo del cacao. Al final
 del Porfiriato, cosecharon 514 toneladas de este producto, dos tercios de
 todo el cacao vendido en Mexico, segiun Santibainez. En esta region se
 cosecharon, ademas, cantidades apreciables de maiz, caina de azuicar, cafe,
 arroz y hule. Tambien en los Departamentos de Chilon y Simojovel se
 desarrollaron estos cultivos, a los que habria que agregar el tabaco, sem-
 brado en grandes cantidades en Simojovel. Aparentemente estas activi-
 dades se habian vuelto lo suficientemente lucrativas como para despertar
 el interes de los capitalistas extranjeros; al estallar la revoluci6n, un
 fuerte grupo de estos empresarios (norteamericanos, alemanes y belgas)
 habia invertido meas de 2 millones de pesos en las plantaciones cafetaleras
 y huleras de Palenque. En efecto, el desarrollo de ciertos mercados nacio-
 nales e internacionales habia dividido a Chiapas en una serie de zonas
 economicas interrelacionadas, zonas en donde uno o dos cultivos comer-
 ciales establecian el ritmo y el estilo de vida tanto entre los hacendados
 como entre los campesinos.

 jEn que forma -debemos preguntar- fue modificada y transformada
 esta situacion por la Revolucion de 1910? Una respuesta preliminar a

 esta interrogante se halla en las acciones del general Jesu's Agustin Castro,
 quien, en septiembre de 1914, fue nombrado gobernador militar de Chia-
 pas. Como su superior en Yucatan, el general Salvador Alvarado, Castro
 pronto se dio cuenta de que era odiado por la mayoria de los terratenientes
 importantes en el estado, hacendados que habian permanecido fieles al
 gobierno porfirista en cuya derrota el mismo Castro habia participado.
 Para castigarlos, decreto la Ley de Obreros, medida amplia que abolia el
 peonaje, las tiendas de raya, el uso de fichas en las plantaciones, etcetera.
 Posteriormente, recorriendo toda la region, sus soldados obligaron a mu-
 chos mozos indios a volver a sus pueblos nativos -en algunos casos a
 punta de fusil. Por su parte, los habitantes de Chamula y Zinacantan
 acogieron a sus hijos pr6digos con cierta confusi6n y reserva. Desde
 luego, todos ellos consideraron que la nueva ley habia sido un acto pro-
 videncial. Pero muchos de ellos captaron rapidamente que estos inmi-
 grantes constituian una carga seria y casi insoportable sobre sus fragiles
 recursos comunitarios. i Donde construirian sus casas? Quienes les da-
 rian tierra? En algunos parajes, por cierto, estas preguntas encontraron
 una resolucion sutbita y sin complicaciones. Sin embargo, en la mayor
 parte de las aldeas indigenas, los habitantes simplemente no podian incor-
 porarlos con tanta facilidad. Sin terrenos adicionales, los ex-peones tzo-
 tziles se quedaban en peores condiciones que antes: desposeidos y desem-
 pleados. En Chamula, tales hombres no tardaron en engrosar las filas
 de los trabajadores eventuales en la Sierra Madre. En cambio, los zina-
 cantecos empezaron rapidamente a pedir dotaciones ejidales en los ranchos
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 ladinos ubicados en el municipio. Desgraciadamente, cuando recibieron
 por fin estas tierras despues de veinte ainos, ya habian sido incorporados
 en nuevos y eficaces sistemas de explotacion.

 Para entender estos sistemas, es necesario considerar brevernente como
 se desarrollo la agricultura mexicana a partir de 1920. En contraste con
 los ajios pre-revolucionarios, los agricultores mexicanos pronto descubrie-
 ron que se habian vuelto dependientes de un solo mercado: el de los
 Estados Unidos. Antes de 1910, por ejemplo, uinicamente el 35 porciento
 del comercio exterior mexicano se habia dirigido hacia este pais; una
 d&zada mas tarde, esta cifra habia subido al 75 porciento. Como resul-
 tado, los algodoneros nacionales, incluyendo a los que vivian en la cuenca
 del Grijalva, se quedaron desamparados cuando, en 1929, sus exportacio-
 nes disminuyeron catastroficamente. Asimismo, entre 1931 y 1935, la
 produccion azucarera en toda la repuiblica bajo notablemente. Pero mien-
 tras que los principales hacendados del norte y el centro del pais se recu-
 peraron de estos desastres durante la segunda guerra mundial, los terra-
 tenientes de Ia Chiapas central, incapaces de mejorar sus practicas agrico-
 las, dejaron de cultivar estos productos. Hacia principios de los a-ios
 cincuentas, por ende, el algodon casi hab ia desaparecido de la region y
 la ca-na de azucar se restringia a una superficie minima de 4400 has. Al
 final, fue la economia internacional la que rompio aquella simbiosis entre
 el ganado y el algodon que por un siglo entero habia constituido el eje
 principal de la agricultura comercial en la depresion central de Chiapas.

 En estas circunstancias, los hacendados del Grijalva Ilevaron a cabo
 una serie de experimentos con nuevos cultivos y nuevas relaciones de

 produccio6n. En 1922, por ejemplo, el geografo aleman Leo Waibel co-
 mento que Chiapas se encontraba dividida en varias "formaciones econo-
 micas", zonas agropecuarias cuya vida economica estaba regulada por la
 produccion cafetalera en el Soconusco. 10 Por un lado, noto que el alti-
 plano central, donde se cosechaba una cantidad muy limitada de granos
 basicos, seguia siendo la fuente principal de trabajadores eventuales para
 las plantaciones de la Sierra Madre. Por otro lado, comnento que los ran-
 cheros y hacendados ladinos del Grijalva dependian de estas plantaciones
 para comprar su ganado y su maiz. Mientras la industria cafetalera crecia
 durante la decada de los veintes, por ende, los hacendados de tierra ca-
 liente lucharon para aurnentar su produccion. Paradojicamente, habiendo
 invertido su dinero en ganado y no en obras de riego o en paistizales, con-
 tinuaban utilizando el mismo sistema de roza, tumba y quema que carac-
 terizaba la agricultura indigena. Para contrarrestar la tendencia descen-
 diente de sus rendimientos, arrendaban sus tierras ociosas y boscosas a
 un numero cada vez mayor de arrendatarios indios del altiplano. Al prin-
 cipio, exigia-n a estos campesinos tanto una parte de sus cosechas como
 un periodo de trabajo en los campos del due-no. Pero a los pocos afios,
 se abolieron casi totahriente aquellas semanas de trabajo sin remuneracion
 que en dias mejores se habian impuesto a los inquilinos indigenas. Para

 18
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 la gran satisfacci6n de los hacendados, muy pronto adquirieron una am-
 plia fuerza de trabajadores zinacantecos y chamulas, peones no acasillados
 que viajaban constantemente entre sus comunidades de origen y la depre-
 sion central. De esta manera, transformaron sus terrenos sin cultivo en
 campos de maiz a un ritmo extraordinario (vease la grafica 1). IIn cuanto
 a las parcelas mas viejas, es decir, las que se habian sembrado por tres o
 cuatro afnos consecutivos, o eran dejadas en descanso, o eran convertidas
 en pastizales.

 GRAFICA 1: TASA DE INCREMENTO DE LA POBLACION
 GANADERA Y DE LA SUPERFICIE DEDICADA
 AL MAIZ EN CHIAPAS 1930-1965

 FUENTE: CENSO AGRICOLA
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 Dados estos acontecimientos, debemos considerar que relaciones se
 establecieron en la cuenca del Grijalva a partir de 1920 entre la agricul-
 tura comercial y las practicas indigenas. Como indica la grafica 1, entre
 1930 y 1945, los terratenientes ladinos de esta region, espoleados por una
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 politica economica nacional basada en la sustitucion de importaciones,
 dirigieron sus energias hacia la produccion de granos para el mercado
 local. Aun asi, tuvieron muy poco exito en sus propositos: citando una
 serie de fuentes contemporaneas, otro geografo aleman, Karl Helbig, noto
 que todavia en 1940 existian grandes superficies de monte en toda la
 zona. 1 Empero, con la entrada de los Estados Unidos en la segunda
 guerra mundial, esta situacion se altero considerablemente. Ante la posi-
 bilidad de aumentar sus exportaciones, los ganaderos del norte de Mexico
 retiraron una buena parte de sus animales de los mercados nacionales. En
 lugar de vender estos animales en la capital a precios moderados, optaron
 por orientar sus negocios hacia Texas y Chicago. Como resultado, los
 ganaderos del sur y del sureste, incluyendo a los de Chiapas, incrementa-
 ron su produccion para satisfacer la demanda de carne en la ciudad de
 Mexico. 12 En la cuenca del Grijalva, multiplicaron sus esfuerzos para
 atraer a arrendatarios indigenas, tarea que fue simplificada despues de
 1947 por la construccion de la Carretera Panamericana. Como es de
 esperarse, esta carretera, que atraviesa a Zinacant'an, pronto dio principio
 al trazo de una red de caminos secundarios, caminos que vincularon las
 haciendas ganaderas directamente con los municipios altefnos. Ya en 1949,
 tales acontecimientos comenzaron a tener su efecto sobre la produccion
 agropecuaria de la Chiapas central: segun el economista Moises de la
 Peina, las grandes extensiones de tierra boscosa observadas por Helbig
 habian sido sustituidas en muchas partes por el zacat6n y otros cultivos
 forrajeros. 13

 Ahora bien, seria interesante preguntarnos por que los terratenientes
 ladinos preferian utilizar a los arrendatarios tzotziles en vez de emplear
 directamente a los campesinos mestizos de la tierra caliente. Para res-
 ponder a esta interrogante, deberiamos notar primeno que, a partir de
 1936, los gobiernos federal y estatal, comprometidos en llevar a cabo una
 reforma agraria parcial en Chiapas, habian permitido la formacion de
 ciertos ejidos en el altiplano central. En Zinacantan, por ejemplo, cerca
 de la mitad de las familias locales recibio pequefias parcelas (de aproxi-
 madamente 2 has.) en terrenos poseidos por rancheros mestizos dentro
 del municipio. 14 Bajo estas circunstancias, los hacendados del valle central
 desalentaron a sus ex-peones y otros campesinos sin tierra a establecerse
 permanentemente en sus propiedades -una situaci6n que pudiera llegar
 a tener consecuencias desagradables. Al contrario, como lo revela la
 Tabla 1, en 1950 habian salvado no s6lo sus haciendas, sino tambien su
 control sobre los principales recursos de la region. Ademas, las dotaciones
 ejidales en Zinacant'an pronto se transformaron en un beneficio conside-
 rable para estos hacendados. Lejos de liberar a los zinacantecos de su
 condicion de dependencia con respecto a la depresion central, los estimula-
 ron a rentar aun mas tierras en las orillas del Grijalva. Asi, como lo
 demuestra Collier, durante este periodo los habitantes del paraje zinacan-
 teco de Apas cosecharon solo la mitad de su maiz en sus propias parcelas
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 TABLA 1: DIsmIBUcI6N DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN LA CHIAPAS
 CENTRAL, 1950

 % de predios % de la superficie % de la superlicie
 (deciles) Total (acumulado)

 I ............... 0.04 0.04

 II............... 0.07 0.1

 III ............... 0.2 0.3

 IV ............... 0.2 0.5

 V ............... 0.4 0.9

 VI ............... 2.0 2.9

 VII ............... 4.4 7.3

 VIII ............... 10.0 17.3

 IX ............... 19.7 37.6

 X ........ 63.0 1.0

 Municipios: Acala, Comitan, La Concordia, Chiapas Chiapilla, Socoltenango, Totolape,
 Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villa Flores, El Zapotal.

 FUENTE: SAG: Censo Agricola, Ganadero y eiidal, 1950.

 -una cantidad de grano que los hubiera sostenido uinicamente en el caso
 de tener malas cosechas en la tierra caliente (vease el mapa 2). Tal vez
 sea este hecho, mas que alguna otra diferencia, el que distingue entre los
 arrendatarios zinacantecos y los de Chamula. En contraste con aquellos,
 estos campesinos no recibieron ninguna dotacion ejidal, y por ende no se
 arriesgaban a rentar terrenos adicionales.

 Examinemos ahora las relaciones sociales y economicas que se desarro^
 Ilaron en el iultimo medio siglo entre los terratenientes y sus clientes
 nativos. De acuerdo con las diferentes condiciones del suelo, los agricul-
 tores indigenas pagaban en renta una proporcion de su cosecha que
 oscilaba entre el 10 y el 25 porciento de su producto total. Como resul-
 tado, los indigenas trataron de garantizar su acceso a las mejores tierras,
 para lo cual se empleaban dos estrategias distintas. Por una parte, en
 muchos casos se fue generando una serie de arreglos mas o menos fijos
 entre los arrendatarios indios y los principales hacendados de la zona, es
 decir, los terratenientes que se comprometian a rentarles monte virgen
 cada dos o tres a-nos. En ciertos casos, estos arreglos( que los indios
 renovaban periodicamente con negalos de ovejas, dinero, o frutas) dura-
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 ron hasta 25 o 30 ainos. Por otra parte, los indios que no gozaban de tales
 amistades vagaban sin descanso de una finca a otra. Asi, esperaban
 encontrar un lugar adecuado y atractivo, donde podian sembrar por un
 ano o dos. Al principio, se conformaron con explorar las areas que eran
 alcanzables facilmente en mula. Pero, despues de 1947, la carretera pan-
 americana les permitio extender sus actividades a un territorio mucho
 mas amplio, que abarcaba casi toda la depresion central.

 Inevitablemente, este hecho, junto con el auge de la ganaderia a partir
 de 1950, modifico y reorganizo las relaciones sociales en esta region. De
 acuerdo con el antropologo norteamericano Frank Cancian, fue el espiritu
 empresarial de aumentar sus ganancias el que motivo a los zinacantecos
 a limpiar y cultivar esos nuevos campos. 15 Asimismo, rompieron las
 viejas relaciones patronales que habian mantenido con los hacendados
 cuyas propiedades se encontraban cerca del altiplano. Como resultado,
 afirma Cancian, entre 1957 y 1966, los habitantes de los parajes de Apas
 y Na Chij, renunciando a sus costumbres y tradiciones antiguas, cambia-
 ron sus zonas de operacion aproximadamente cada cuatro ainos y medio.
 Mas au'n, para tener cosechas mayores, contrataron a jornaleros indigenas
 -principalmente a los chamulas- quienes los ayudaban a cultivar terre-
 nos adicionales. Apoyados por estos jornaleros, numerosos zinacantecos
 sembraron 4, 5 o hasta 8 has. -es decir, una superficie dos o tres veces
 mas amplia que la de sus milpas de antaino. En 1966, nos asegura, cerca
 del 45 porciento de los hombres de Na Chij y el 25 porciento de, los de
 Apas sembraron un minimo de 4 has. de maiz. Hacia estas mismas fe-
 chas, la CONASUPO y los Almacenes Nacionales de Dep6sito (ANDSA)
 se habian introducido en la region. De esta manera, muchos zinacantecos,
 o por lo menos aquellos que cosechaban grandes exten-siones de tierra, ven-
 dieron su maiz al gobierno a los precios de garantia.

 Lo que Cancian no enfatiza, sin embargo, es que los zinacantecos, al
 cambiar sus costumbres agricolas, lo hicieron con mucha lentitud y reserva.
 En efecto, en 1966 la mayoria de sus informantes -el 56 porciento de los
 arrendatarios de Na Chij y el 89 porciento de los de Apas- preferia
 todavia rentar sus tierras dentro de las antiguas zonas de operacion. Y
 dado que los arrendatarios de estos parajes, aprovechando su experiencia
 colectiva, tendian a trabajar juntos, la mayor parte de ellos seguia sem-
 brando precisamente en aquellos lugares que habian conseguido en la
 decada de los treintas. 16 Asimismo, a pesar de que algunos incrementaron
 el tamafno de sus milpas, la mayoria de ellos desmontaba y cultivaba las
 mismas 2 o 3 has. que habia trabajado desde hacia 30 a-nos. Si calculamos
 el area sembrada con tnayor frecuencia por los habitantes de Na Chij (la
 moda, 2.0 has.), nos damos cuenta de que sus cosechas no registraron
 ninguin canibio significativo. Mas importante auin, se veian obligados a
 pagar una proporcion cada vez mayor de su maiz a los terratenientes, los
 transportistas y los jornaleros chamnwhs (vease la tabla 2). Enfrentados
 con esta situacion, muchos indigenas, tratando de abaratar sus costos de
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 TABLA 2: LAS COSECHAS MODALES DM LOS ARRENDATARIOS DE NA CHIJ ZN
 DOS ZONAS DE LA DEPRESION CENTRAL DE CHIAPAS, 1957-66.

 Zona I Zona 2

 Kilos 100 Kilos 100

 Cosecha total ...... 3960 100 5 130 100

 Renta ............. 900 23 900 18

 Jornales ........... 900 23 720 14

 Transporte ......... 360 9 486 9

 Cosecha noeta 1 800 45 3024 59

 FUENTE: Cancian, Frank, Change a-d Uncertainty in a Peasant Economy.

 transporte, habian comprado en a-nos anteriores sus propias mulas y ani-
 males de carga. Todavia en la actualidad, tales arrendatarios afirman
 que la posesion de estos animales, que paulatinamente murieron y no
 fueron reemplazados, contribuyo positivamente para que sus duefios ren-
 taran tierras en las haciendas mas cercanas.

 < Por que estos campesinos eventualmente dieron la espalda a sus viejos
 patrones de trabajo y abandonaron sus antiguas zonas de operacion? La
 respuesta de esta pregunta se halla en la conducta de arrendatarios de dos
 parajes vecinos, Na Chij y Elan Vo'. Entre 1940 y 1950, ambos lugares
 experimentaron un acelerado proceso de crecimiento demografico, pro-
 ceso que se llevo a cabo a costa de las aldeas mas aisladas de la tierra
 caliente. Empero, al construirse la carretera internacional, esta situacion
 se modifico sustancialmente. Atraidos por la nueva via, muchos zinacan-
 tecos jovenes se apresuraron a casarse con las hijas de familias locales.
 Simultaneamente, amenazaron con utilizar todos los campos virgenes en
 la depresi6n central a los que tenian acceso los hombres de Na Chij. En
 contraste con sus vecinos en Elan Vo', estos campesinos empezaron a
 buscar tierras adicionales a una distancia considerable del altiplano cen-
 tral -principalmente en los municipios de Ven-ustiano Carranza, Socol-
 tenango, y la Concordia. Hacia 1973, habian conseguido tanto exito en
 este negocio que el 80 porciento de los arrendatarios de Na Chij los habia
 seguido a esas zonas. Resulta obvio, por ende, que estos hombres salieron
 de las haciendas cercanas no para dar expresion a su espiritu empresa-
 rial, como lo quiere Cancian, sino impulsados por los efectos de una cre-
 ciente presion demografica en sus propias comunidades.
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 Al contrario de lo que habian esperado, los arrendatarios de Na Chii
 pronto se vieron enredados en un sistema de relaciones economicas bas-
 tante complejo y perjudicial. Aunque al principio obtenian rendimientos
 extraordinarios (2355 kg./ha.) a los siete afios estas cifras habian dis-
 minuido en un 30 porciento. Al mismo tiempo, varios hacendados, dan-
 dose cuenta de que las tierras buenas comenzaron a escasear, elevaron
 sus rentas. Como resultado, los agricultores indigenas pagaban entre el
 33 y el 38 porciento de sus cosechas al terrateniente. Para aumentar su
 propia productividad, pues, estos campesinos eligieron el uinico camino
 que les quedaba abierto. Sin cr&ditos comerciales u oficiales, sin los
 beneficios de una tecnologia mas avanzada, optaron no por reducir sus
 gastos( como lo hicieron los arrendatarios de Elan Vo'), sino por cultivar
 parcelas mucho mas extensas -parcelas que, a menudo, liegaban a tener
 15 o 20 has. Asimismo, hacia 1973, la mayor parte de los arrendatarios
 de Na Chij habla incrementado su milpa rentada de 2.0 a 6.0 has. Para-
 dojicamente, esta estrategia los volvia aun mas dependientes de los trans-
 portistas locales e implicaba el uso de un n-umero cada vez mayor de jor-
 naleros chamulas. Aprovechando esta situacion, los transportistas, ansio-
 sos de participar en la nueva prosperidad regional, duplicaron sus tarifas.
 En 1973, por ende, a pesar de que los campesinos de Na Chij sembraron
 una superficie dos veces mayor que hacia siete a-nos, sus ingresos netos
 permanecieron iguales.

 Bajo estas circunstancias, despues de 1973, los arrendatarios zinacan-
 tecos alteraron sus estrategias productivas y sus modos de operaci6n:
 comenzaron a reducir el nuimero de jornaleros chamulas que empleaban.
 En Elan Vo', donde la mayoria de los campesinos todavia rentaba tierra
 dentro de las zonas cercanas al altiplano, se negaron a cultivar mayores
 extensiones de milpa. Evitando las tentaciones que habian seducido a sus
 vecinos de Na Chij, continuaron a sembrar una o dos hectareas -la
 superficie que un hombre solo podia cultivar. Al limitar el papel de los
 jornaleros, cosecharon el suficiente maiz y frijol como para satisfacer sus
 necesidades basicas. Ademas, aun los pocos hombres que rentaron super-
 ficies mnas extensa (el 15 porciento) utilizaron de preferencia a sus hijos
 adultos y no a los chamulas. A pesar de los elevados costos de transporte,
 estos campesinos percibieron una "ganancia" relativa mayor (por unidad
 de dinero gastado) que la realizada por sus vecinos en Na Chij. Aun
 asi, dos factores -la presion demografica y una reduccion en el n'mero
 de hectareas disponibles en sus zonas de operacion- pronto se hicieron
 sentir. En 1973, por ende, el 36 porciento habia limitado sus milpas ren-
 tadas a una sola hectarea, mientras que el 25 porciento habia abandonado
 completamente esta actividad.

 En contraste con Elan Vo', en 1973 s6lo el 6 porciento de los hombres
 de Na Chij se habia transformado en peones asalariados fuera del muni-
 cipio. En cambio, los que rentaban terrenos en la depresion central con-
 tinuaron explorando nuevas areas de trabajo y nuevos modos de orga-
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 nizar sus negocios. No debe sorprendernos, pues, que dentro de poco
 tiempo se volviera a utilizar algo que, unos cuantos a-nos antes, habian
 rechazado: los herbicidas comerciales. Segun Cancian, el producto que
 habian usado los zinacantecos

 es efectivo en los campos recien desmontados... donde las yerbas de
 hojas anchas y no el zacate constituyen el principal problema; pero
 no se puede aplicar cuando se siembran frijoles intercalados con el
 maiz. A principios de los sesentas, un nuimero considerable de cam-
 pesinos habia probado un herbicida quimico, pero muchos de ellos
 perdieron su cosecha mientras esperaban que tuviera efecto en los cam-

 pos viejos, donde el zacate competia con el malz. 17

 Mientras que estos indigenas todavia sembraban) en las haciendas accesi-

 bles directamente desde Zinacant'an, tenian pocos incentivos para utilizar in-
 novaciones de este tipo. Empero, hacia 1973 se veian obligados a competir

 por el usufructo de sus tierras rentadas con los habitantes de otras comu-
 nidades altefias. Entonces, para defender su subsistencia, los arrendata-
 rios zinacantecos comenzaron a buscar nuevas extensiones de monte vir-
 gen. En 1974, sembraron sus milpas en el municipio de Comitan, a mas
 de 80 Km. de Zinacantan. Siguiendo adelante, llegaron en 1975 a la
 frontera con Guatemala, a otros 100 kilometros de su comunidad. Desde
 luego, no podian pagar los fletes y jornales exorbitantes que se necesitaban
 para realizar estas operaciones. Al contrario, despues de desmontar y
 sembrar enormes extensiones de tierra, despidieron a sus jornaleros du-
 rante el resto del ciclo agricola. En seguida aplicaron herbicidas comer-
 ciales a sus campos; al hacerlo asi, por supuesto, estimularon indirecta-
 mente la invasion de zacate en estos terrenos -una practica que acele-
 raba su transformacion en pastizales.

 Ironicamnente, pueden haber sido los organismos oficiales, tanto como
 los nuevos caminos, los que propiciaron esta situacion. En 1966, Cancian
 noto que este tipo de organismo "estabilizaba el mercado de maiz, redu-
 ciendo los riesgos experimentados por los transportistas y otros interme-
 diarios en los campos." 18 Desde luego, numerosos zinacantecos, sobre
 todo los que cultivaban las parcelas ma's grandes, acudian a estas insti-
 tuciones con una parte de sus cosechas. Asi, reducian sus costos de trans-
 porte en forma significativa, y adquirian el dinero en efectivo necesario
 para Ilevar el resto de su maiz al altiplano. Mas auin, nos asegura Cancian,
 los centros de recepcion compraban a razon de $880/tonelada (el precio
 oficial menos ciertos descuentos), una suma bastante atractiva en com-
 paracion con los precios en otros niercados regionales. Sin embargo, otros
 indigenas, es decir, los que sembraban pequefias extensiones de tierra,
 no vendian su maiz al gobierno. Al igual que sus vecinos m'as prosperos,
 carecian de efectivo para pagar sus gastos de transporte. Pero a menudo
 no poseian los medios para llevar sus cosechas a los ANDSA, procedi-
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 tniento que les costaba tiempo y dinero. En cambio, vendian sus exce-
 dentes con un 10 porciento de descuento a los intermediarios particulares
 que, por regla general, se asomaban a los terrenos rentados. Por su parte,
 estos uIltimos revendian el maiz que compraban de los indigenas al go-
 bierno. Dentro de poco tiempo tambien, los mnismos hacendados se dieron
 cuenta de que podian obtener ganancias importantes comercializando el
 mnaiz producido por sus clientes indios. Asimismo, los empujaron a des-
 montar y sembrar extensiones cada vez mayores de milpa y a contratar a
 un mayor numero de jornaleros. Y, por supuesto, mientras mnayor fuera
 el nuimero de estos trabajadores, mas elevada era la cantidad de dinero
 que se necesitaba para cosechar sus terrenos. De esta manera, tanto los
 hacendados como los transportiistas incrementaban la parte que se apropia-
 ban de la cosecha indigena, hasta que, en 1973, se ilevaron el 44 porciento
 del producto total.

 Hacia 1973 tambien, estos problemas economicos comenzaron a afectar
 aun a los indios que rentaban superficies relativamente grandes. Por
 cierto que solo el 23 porciento de estos indigenas, principalmente los que
 sembraban 10 has. o mas, todavia vend'ia su grano al gobierno. A primera
 vista, se podria atribuir este fenomeno extra-no a un factor bien sencillo
 y preciso: entre 1966 y 1973, el precio medio anual del maiz en el mer-
 cado municipal de San Cristobal subio en un 140 porciento; Empero,
 de manera curiosa, en estos mismos a-nos, la cantidad de maiz vendida en
 la ciudad por arrendatarios de Na Chij permanecio modesta. Al contra-
 rio, en este lapso los campesinos indigenas se volvieron auin mas depen-
 dientes de los terratenientes ladinos para comprar su producto. A raiz
 de esta situacion, muchos arrendatarios prefirieron vender una parte de
 sus cosechas futuras en sus propios parajes a un grupo creciente de inter-
 mediarios nativos -un negocio que hipoteco buena parte del maiz que
 eventualmente llego a la aldea. Otros campesinos, casi el 10 porciento
 de los que antes habian rentado terrenos en la depresion central, deja-
 ron de cultivar sus propias milpas. En contraste con sus actividades
 anteriores, asumieron el nuevo papel de contratistas, capataces ambulantes
 que, por una porcion determinada de la cosecha, alquilaban sus servicios
 y los de sus jornaleros a los terratenientes de la region. En otras pala-
 bras, el crecimiento econ6mico de Chiapas transformo6 a muchos arren-
 datarios zinacantecos en intermediarios que vendian la fuerza de trabajo
 de minifundistas chamulas por maiz o dinero.

 Antes de terminar este breve examen del arrendamiento indio en la
 Chiapas central, es interesante comparar la estructura ocupacional de Zina-
 cantin en general con la de Chamula. Para este efecto, haremos referencia
 a una investigacion reciente de diez parajes chamulas, investigacion que
 se centro en las actividades economicas de casi 1000 familias. "I En con-
 traste con los zinacantecos, los indigenas de Chamula se dedican a una
 gran variedad de oficios. La razon de esta diferencia no es muy com-
 plicada: mientras la mayoria de los zinacantecos cultiva 1 6 2 has. en sus
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 propias aldeas, las milpas individuales en Chamula raras veces exceden
 un cuarto de hectarea. Y dado que estas parcelas miniusculas producen
 solo el 11.5 porciento de las necesidades maiceras de una familia de cinco
 miembros, virtualmente todos los chamulas derivan su subsistencia de
 otras fuentes. Algunos de ellos el 7 porciento) han comprado una serie
 de pequefnas parcelas de sus vecinos mnas pobres. Asi, acumularon exten-
 siones suficientes de tierra como para vivir de la horticultura a escala
 comercial. De hecho, si ordenamos a los parajes estudiados segun la pro-
 porcion de sus habitantes que se dedican exclusivamente a este oficio,
 notamos que los horticultores tienden a concentrarse cerca de la cabecera
 municipal -es decir, en la zona que, desde principios de los cincuentas,
 goza de un acceso viario directo a San Cristobal (vease el Mapa 3). Contra

 i6

 J- L. --I

 /4

 7 I 1 8

 K ~~~~~~~~CHAMULAI
 \ HORTICULTORES

 MA PA 3 ZINACANTAN - - - ' -\

 LOS PARA JES
 HORrICULTORES DE CHAMULA

 0 1 2 3 4 5 KTS

 SAN CRISTOBAL

 lo que se esperaba, si repetimos este procedimiento con los arrendatarios
 (los que no se dedican a ninguna otra actividad), obtenemos el resultado
 opuesto (mapa 4). En este caso, el arrendamiento en la tierra caliente
 esta claramente asociado con aquellas aldeas que carecieron de sus propios
 caminos hasta hace algunos afios. Mas aun, si se calcula el coeficiente de
 correlacion entre estos dos of icios -la horticultura y el arrendamiento-
 y to-das las demas actividades economicas desempefiadas en el municipio,
 se advierte que Chatnula esta dividido en dos microregiones determina-
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 das; una, en la que habitan los arrendatarios y un grupo de peones
 agricolas que trabajan estacionalmente en las plantaciones cafetaleras del
 Soconusco; y otra, en la que residen los horticultores y aquellos trabaja-
 dores asalariados que buscan empleos temporales fuera del sector agro-
 pecuario.

 Examninemos ahora a los jefes de familia que rentan terrenos en la
 cuenca del Grijalva. Como lo sugiere la tabla 3, el ntumero de tales

 TABLA 3 : LoS ARRENDAMIMNTOS EN CHAMULA (porciento del nu'mero
 total de los jefes de familia)

 % de arrendatarios
 Paraje % de arrendatarios sin otro oficio

 Calvario San Juan ... 12.0 0

 Lomo' 20.0 1.7

 Milpoleta ............... 37.0 4.8

 Cruz Ton ............... 30.0 17.0

 Petej .11.0 5.0

 Chik'omtantik 29.0 3.0

 Ni' Ch'en ........... 13.0 1.0

 K!at'ixtik' .47.0 18.2

 Media 24.9 7.4

 arrendatarios varia en forma significativa de un paraje a otro. A pesar
 de ello, queda claro que el grupo mas importante reside en K'at'ixtik.
 Por supuesto, este hecho no debe sorprendernos: tanto geografica como
 economicamente, K'at'ixtik constituye una extension de la parte de Zina-
 cantan denominada Atzam (Salinas), un conjunto de tres parajes cuyos
 habitantes se dedican al arrendamiento desde hace tres generaciones. Al
 igual que sus vecinos en Atz'am, los habitantes de K'at'ixtik empezaron
 a llevar sus mulas cargadas de viveres a las orillas del Grijalva en la
 decada de los veintes. Mas recientemente, viajan en camion a San Cris-
 t6bal, y de alli siguen la carretera panamericana a sus zonas de trabajo.
 Pero se nota tambien de la tabla 3 el grado de diferencia que separa a los
 arrendatarios chamulas de los campesinos zinacantecos. Asi mientras que
 la mayoria de los zinacantecos cosecha suficientes cantidades de maiz y
 frijol en sus terrenos rentados como para evitar otras formnas de emnpleo,
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 son contados los chamulas que viven exclusivamente de sus milpas en la
 tierra caliente. Al contrario, en la mayor parte de los casos, estos indi-
 genas trabajan como. jornaleros en la tapizca (cosecha) del cafe, como
 peones en las obras de construccion e inclusive como asalariados en los
 campos de otros arrendatarios mas acomodados.

 La explicacion de este fenomeno se encuentra en la tabla 4. Como los
 habitantes de Elan Vo', los arrendatarios chamulas por lo general limitan

 el tainanfo de su parcela a 2 has. Pero dado que sus costos son elevados,
 se quedan satisfechos con una cosecha neta que a menudo no liega a la
 cantidad de maiz necesaria para mantener a su familia (1.2 toneladas).
 En muchos casos tambien, carecen de las relaciones patronales que faci-
 litan el acceso de los zinacantecos a las mejores tierras. Ademas de esto,
 la manera misma en que se organiza el arrendamiento en la depresion
 central los coloca en una posicion desventajosa. Aun en las haciendas
 mas lejanas, los terratenientes ladinos prefieren tratar con sus clientes a
 traves de un solo representante. Por su parte, este hombre, que con
 frecuencia se llama el caporal, distribuye las parcelas rentadas a sus com-
 pafieros; al final de la cosecha, se encarga igualmente de negociar la
 renta que todos deben pagar. Sin embargo, por regla general los hacen-

 TABLA 4: COSECHAS NETAS DE MAIZ OBT4NIDAS POR ARRONDATARIOS
 CHAMULAS EN LA CUENCA DEL Rfo GRIJALVA, 1970-74

 Nuimero de Tamaiio de la % de la
 Paraje arrendatarios parcela 1 (has.) Kilos cosecha total

 Calvario San Juan. 11 2.0 1 026 39.0

 Lomo' ............ 12 2.0 2808 56.0

 Milpoleta ......... 20 3.0 1 368 33.0

 Cruz Ton ......... 33 2.0 1 030 44.0

 Petej ............ 15 2.0 4 680 52.0

 Chik'omtantik 72 2.0 686 34.0

 Ni Ch'en ......... 13 2.0 3 528 76.6

 K'at'ixtik ......... 69 1.0 283 34.6

 Media = 39.0

 tamnaino parcela modal
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 dados obligan a estos caporales a cultivar tanto una extension de tierra
 infertil o pedregosa como las partes planas y redituables. Para mitigar los
 efectos de esta situacion, los caporales zinacantecos, quienes predominan
 en toda la regi6on, incluyen a un nuimero limitado de arrendatarios chamu-
 las en sus grupos de trabajo -precisamente con el proposito de repar-
 tirles las parcelas indeseables. En otras palabras, estos campesinos des-
 afortunados juegan un papel significativo no solo en la preparacion de
 pastizales nuevos para los terratenientes ladinos, sino tambien como ga-
 rantes de la prosperidad relativa de sus companeros zinacantecos.

 Para terminar este pequeino estudio, es preciso considerar en detalle
 la contribucion hecha por los arrendatarios indigenas a la vida economica
 de algunos ranchos especificos. Para este fin, presentare a continuacion
 una serie de datos acerca de la Finca Espinal, una propiedad en el muni-
 cipio de Socoltenango que puede tomarse como un modelo de las hacien-
 das ladinas en toda la zona. Esta finca contiene aproximadamente 300
 has., en las que el due-no mantiene un hato de 200 cabezas de ganado
 bovino. Ademas de servirle la finca para criar estos animales, siembra
 en ella 50 has. de cania de azu'car y 15 hs. de maiz. Sin embargo, fuera
 de la temporada de la cosecha, no paga a trabajador asalariado alguno.
 Al contrario, a sus arrendatarios los obliga a preparar y cultivar sus
 labranzas. Para asegurarse de un nu'mero suficiente de clientes indios,
 les permite destnontar cerca de 100 has. de tierra.20 Como resultado,
 entre 1970 y 1974, cont6 con una fuerza de trabajo semi-permanente de
 30 hombres chamulas que venian a-no tras a-no a este lugar para sembrar
 sus milpas. Normalmente, estos hombres pagaron el 25 porciento de sus
 cosechas al hacendado -una cantidad de maiz que en 1974 (un a-no malo)
 le reportot una ganancia adicional de $52,500. En comparacion, sut nuevo
 camion de 10 toneladas,le costo $150,000 -de manera que, solo con la
 renta de sus terrenos ociosos, lo hubiera pagado en menos de tres a'nos. En
 ctianto al trabajo en los campos del dueino, cada uno de estos campesinos
 tuvo que dedicar 12 dias durante el ciclo agricola a la reparacio,n de sus
 cercos, a la limpia de sus cultivos, etc. Por estos servicios, les pago $15
 diarios, un poco menos de la mitad del salario minimo. Y finalmente, en
 1974 tambien, compro 7.2 toneladas del maiz producido por los arrenda-
 tarios que necesitaban dinero en efectivo. Al revender este maiz a la
 CONASUPO junto con su propia cosecha, realizot una segunda ganancia
 de $1680.

 3. Conclusiones

 De esta discusion, se desprende claramente que el arrendamiento indi-
 gena en la cuenca del Grijalva juega utn papel mucho mas significativo
 en el desarrollo del capitalismo agricola en Chiapas que el reconocido an-
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 teriormente por otros investigadores. Por medio de este sistema, algunos
 campesinos autoctonos invierten su trabajo en extensas parcelas rentadas
 en vez de cultivar intensiva e infructuosamente sus milpas altefnas. Asi
 resuelven -por lo menos temporalmente- el problemna clave que surgio
 hace varias decadas en sus propias comunidades: la falta de tierras agn-
 colas en relacion con el crecimiento de la poblacion -en el altiplano central.
 De igual manera, las relaciones entre arrendatarios y ganaderos permiten
 a estos uiltimos invertir sus capitales en aquellos negocios que les rinden el
 beneficio mas inmediato. En vez de construir obras de riego, por ejernplo,
 o de mejorar sus pastos, estos hacendados utilizan su dinero para com-
 prar sementales, para incrementar el tamafno de sus hatos, y para aumentar
 sus propias actividades comerciales. Al mismo tiempo, el arrendamiento
 les permite sembrar un gran nuimero de terrenos que, con una tecnologia
 mas costosa, posiblemente no les reportaria ganancia alguna. Mas auin,
 como se ha demostrado, estas relaciones no se desenvolvieron de manera
 casual o improvisada. Al contrario, tienen sus origenes en los u(ltimos
 anos del siglo 19, cuando una serie de econamias regionales semi-aisladas
 fueron integradas en un mismo ecosistema agropecuario. Dentro de este
 ecosistema, los zinacantecos y los chanulas siempre desempenaron fun-
 ciones complementarias. Mientras los zinacantecos pronto se transfor-
 maron en peones semi-asalariados de los ganaderos de la depresi6n cen-
 tral, el municipio de Chamula se constituyo en la fuente principal de tra-
 bajadores eventuales para las grandes plantaciones cafetaleras del Soco-
 nusco. Actualmente, son estos mismos jornaleros quienes con frecuencia
 combinan sus labores en la Sierra Madre con el trabajo estacional en las
 parcelas rentadas del Grijalva. Bajo estas condiciones, el advenimiento
 de un grupo de arrendatarios chamulas en ainos recientes puede conside-
 rarse como un fenomeno transitorio. Expuestos a las mismas presiones
 economicas que obligan a los zinacantecos a transformarse en contratistas,
 la mayoria de estos hombres se dedica ora a cultivar sus milpas en la tie-
 rra caliente, ora al trabajo asalariado en otras partes. Queda claro, pues,
 que estas actividades trascienden la visi6n limitada y tn tanto artificial
 de la agricultura indigena que nos presenta Col(lier. Ni Zinacantan ni
 Chamula forma parte de una region de refugio en el altiplano central.
 No: sus relaciones estrechas con la produccion agropecuaria comercial
 en el Estado nos deben impulsar a redefinir el papel del indio en la lucha
 de clases tanto en Chiapas como en el resto del pais.

 1 V6anse Pozas, Ricardo, Chamula: un pueblo indio de los altos de Chiapas,
 Mexico: Instituto Nacional Indigenista, 1969; Vogt, Evon, Los Zinacantecos: un
 pueblo tzotzil de los altos de Chiapas, Mexico: Instituto Nacional Indigenista, 1966;
 Zinacantan: A Maya Community in the Highlands of Chiapas, Cambridge: Harvard
 University Press, 1969; Cancian, Frank, Economics and Prestige in a Maya Com-
 munity, Stanford: Stanford University Press, 1965; Change and Uncertaisty in a
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 Peasant Economy: The Maya Corn Farmers of Zinacantan, Stanford: Stanford

 University Press, 1972; Collier, Jane, Law and Social Change in Zinaca-stan, Stan-

 ford: Stanford University Press, 1973; Bricker, Victoria, Ritual Humor in Highland
 Chiapas, Austin: University of Texas Press, 1973; Fabrega, Horacio y Daniel Silver,
 Illness and. Shamanistic Curing in Zinacantan, Stanford: Stanford University Press.

 1973; Gossen, Gary, Chamulas in the 1World of the Sun: Time and Space in a Maya
 Oral Tradition, Cambridge: Harvard University Press, 1974.

 2 Collier, George, Fields of the Tzotzil, Austin: University of Texas Press, 1975.

 3 Trens, Manuel, Historia de Chiapas desde los tiempos mas remotos hasta la caida
 del Segundo Imperio, Mexico: Talleres Graficos de la Nacion, 1957, pp. 550-1.

 4 Pineda, Vicenite, Historia de las Sublevaciones indigenas habidas en el Estado de
 Chiapas, San Cristobal de Las Casas: Tipografia del Gobierno, 1888.

 5 Gobieriso del Estado de Chiapas, Anuario Estadistico del Estado de Chiapas, 1909,
 Tuxtla Gutierrez: Imprenta del Gobierno del Estado, 1911, pp. 95-102.

 6 Byam, W. W., A Sketch of the State of Chiapas, Mexico, Los Angeles: George
 Rice and Sons, 1897, pp. 31-2.

 Santibaiiez, Enrique, Geografia Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez: Imprenta
 del Gobierno del Estado, 1907, p. 41; Gobierno del Estado, ibid., p. 52.

 8 Pineda, E., "Descripcion geografica... de Chiapas," Boletin de la Sociedad Mexi.
 cana de Geografia y Estadistica, 1852, p. 3; Gobierno del Estado, ibid., p. 52.

 9 Paniagua, Flavio, Catecismo elemental de Historia estadistica de Chiapas, San
 Crist6bal: Tipografia del Gobierno, 1876; Santibafiez, ibid.

 10 Waibel, Leo, La Sierra Madre de Chiapas, Mexico: Sociedad Mexicana de Geo-
 grafia y Estadistica, 1946, pp. 146.7.

 11 Helbig, Karl, La cuenca superior del rio Grijalva, Tuxtla Gutierrez: Instituto de
 Ciencias y Artes de Chiapas, 1964, p. 52.

 12 CEPAL, La industria de la carne de ganado bovino en Mexico, Mexico: Fondo
 de Cultura Economica, 1975.

 13 De la Penia, Moises, Chiapas Econo'mico, Tuxtla Gutierrez: Gobierno del Estado,
 1951, Vol. II, p. 327.

 14 Edel, Matthew, "El ejido en Zinacantan," en Vogt, op. cit.

 15 Cancian, Frank, ibid.

 16 Wasserstrom, Robert, White Fathers and Red Souls: Indian-Ladino Relations in
 Highland Chiapas, tesis doctoral, Departamento de Antropologia, Harvard Univer-
 sity, 1977.

 17 Cancian, Frank, ibid., p. 60.

 18 Ibid., p. 85.

 19 Wasserstrom, Robert, "Minifundismo y trabajo asalariado, Estudio de Caso II:
 San Juan Chamula. Informe Preliminar," San Crist6bal: Centro de Investigaciones

 19
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 Ecologicas del Sureste, 1976. Para fines de claridad, se agruparan a tres de estos
 parajes, K'alch'entik, Yaxlumiljo' y Ni Ch'en, bajo el nombre de este uiltimo.

 20 Es preciso notar tambien que, al igual que la gran mayoria de los terratenientes
 de la cuenca, alimenta su ganado con el rastrojo de las milpas rentadas -sobre
 todo durante la estaci6n seca del aiio, cuando carece de pastos naturales. Sin duda
 este hecho, tanto como sus requerimientos de trabajo, influye en su decision sobre
 que extension de tierra debe facilitarles a sus inquilinos.
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