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Resurnen

En las siguientes lineas se habla
acerca de las relaciones mas comunes
estableadas a lo largo de la historia
entre los grupos mdios y la soaedad
mayor Se parte de que las mismas
nunca han sido de caracter reciproco
sino ventajosas para esta ultima
y por lo mismo en detrimento de
los pnmeros Este es uno entre los
multiples temas de los que se ha
ocupado el profesor Silvio Coelho dos
Santos a lo largo de su frucnfera vida
Aqui solo abordaremos las relaciones
de caracter violento las de mtegracion
y las de intercambio desigual de
trabajo y mercancias cuando no dei
despojo vil de territorio y recursos
naturales indigenas con ejemplos
de Mexico y Brasil Se notara que las
mas frecuentes implican cnmenes de
Estado y que nenden a la expoliacion
de las comunidades indigenas por
parte de la sociedad mayor Al mismo
tiempo los pueblos mdios sobreviven
por un sin fin de estrategias no
meras respuestas sino busquedas
confrontaciones o acoplamientos
adecuados a lo que ia sociedad mayor
les trata de imponer

Palabras claves pueblos indios
mecanismos de dommacion formas
de mtercambio

Abstract

This artzcle focuses on the most common
relationships formed throughout the history
between Inchans and the larger soczety Never
havmg had a reciprocai character they have
been advantageous for the latter and
accordingly detrzmental to the incligenous
societies This is one theme among many
to which Professor Silvio Coelho dos Santos
dedicated his productzve life Here we will
examine only those relatzons of a violent
character those of integration and unequal
exchange by means of commerczal goods
and wage labor that have accompanzed
the plunder of their krritory and natural
resources Uszng examples from Mexico and
Bui& it is observed that tire most ft equent
of these actzons imply crimes of the State
and that they furthez the exploitation of
tire inchgenous communities on the part
of tire larger society At tire same time
tire indigenous cornmunities survzve
by znnumerable strategies that are not
mere nactions but explorations be they
confrontatzons or adequate reconcihations
to what the surrounding society tiles to
zmpose

Keywords indigenous peoples strategies of
dommance exchange relations
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Introducción

L
os problemas que aquejan a las poblaciones indigenas en Méxi-
coeo y Brasil o en general en toda América, se deben en parte ai

rezago historie° en atender sus demandas, en contextos donde la
explotacion económica la opresion social y la represión armada han
prevalecido como las formas de relacion entre aquellas y la sociedad
dominante, problemas cuyo ongen se remonta a los periodos colonial
e mdependiente y que, ai mismo nempo, se han agravado o ampliado,
afectando a las sociedades rurales de todo el mundo y de América en
particular En definitiva, los pueblos indios no han sido integrados
ai reparto de la riqueza, pese a que, paradójicamente, gran parte de
esta se genera en su seno, sea por la explotacion de sus recursos o
por la unlización de su esfuerzo

Otro factor en la historia de los pueblos mchos es su situacion
geopolitica, que los ha hecho participar en el pasado y en el presente en
una situación de dommaaon por parte de la sociedad mayor, proceso
en el que se involucra la riqueza de sus recursos naturales como los
hidneos, el petroleo, el gas natural, los mmerales las riquezas fores-
tales, la producción agrícola, el trabajo artesanal y la venta de fuerza
de trabajo Como lo anterior se ha hecho en nombre del progreso
nacional, en beneficio de la nación y sin tomar en cuenta ia opinion
de los pueblos indigenas, los mismos han quedado marginados de los
beneficios derivados En consecuencia, la pobreza y la margmacion,
cuando no el exterminio, se presentan como las prmcipales consecuen-
cias de la accion de las naciones en su relacion con la poblacion ilidia
Otros aspectos como el fenómeno migratono, Ia sobreexplotación de
los recursos naturales y los problemas derivados de la wolencia en su
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comia sólo podrán resolverse cuando se busque la parnapacion real
de los pueblos nichos en los proyectos de desarrollo correspondientes,
con informacion suficiente, y cuando se les haga partícipes en la toma
de decisiones ( Santos, 2003 91)

Ya el sustantivo "indio" aplicado a los pueblos ongmanos de Amé-
rica, además dei extravio geográfico, nos revela el fracaso de la cultura
europea dei siglo XVI por entender la enorme vanedad y naturaleza
de las formas de vida, actividades económicas y relaciones especificas
de los pueblos americanos encontrados en las pnmeras expediciones
de conquista Con todo y su diversidad, ai quedar dominados por ia
sociedad que los engloba en limitadas posibilidades, la naturaleza de
cada etnia condiciono en buena medida el futuro de los grupos indí-
genas mediante diversas formas de relación ( Santos, 1992 31) Las
más comunes fueron y son todavia el exterminio, ia confmación en
reservas territonales, las misiones y su mcorporacion mas o menos
forzada a la vida nacional, sobre todo por medio de la educacion y
como mano de obra en los niveles mas bajos de la escala laboral Si
sólo luera por lo que la sociedad mayor les imponc, es probable que los
pueblos indios habnan ya desaparecido Hasta ahora, estas formas de
relacion han sido estudiadas pero no siempre dei todo comprendidas
en térmmos académicos y, ya en ia practica, en ningun pais de Amenca
se les ha permitido a los pueblos originanos ser dueflos de su propio
destino En el mejor de los casos, se los conserva porque funcionan
como una frontera interna para la expansion dei mercado y también
como reserva de mano de obra para el sector industrial A pesar de
esta visión mi tanto fatalista y desalentadora, cabe serialar que se han
alcanzado grandes avances en beneficio de la poblacion mdigena a
nivel continental e internacional, principalmente en el ambito de los
derechos colectivos, ambientales y cultmales No se puede dejar de
considerar que la adquisición de derechos y reconocimientos jurídicos
tambien es parte de estas formas de relacion

Estos "niveles de mtegracion" ( Santos, 1987 19), sin contar el
exterminio llano, se han diseriado siempre desde ia sociedad mayor
en detrimento de los pueblos ongmanos ( Santos, 1975 11-12) Al
respecto es importante remarcar que las formas de mcorporación de
los pueblos mdios a ia sociedad nacional no siguen una secuencia
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histórica sino que, dado su caracter funcional, se pueden presentar
de manera indistinta, a veces aparejadas entre si Tampoco guardan
relación con el numero de indígenas, como lo prueba el hecho de que
mientras en la Huasteca mexicana existen alrededor de 1 000 000 de
indwiduos pertenecientes a alguno de los grupos etnicos, eu cl sur de
Brasil ia población indígena suma alrededor de 35 000 ( Santos, 1994
168) Es deur se equivocan quienes pensan que aia conquista armada,
una vez pacificados, le siguio la evangelización seráfico, ia peisuasión
apostolica o ia integración cultural, pues cuando la sociedad mayor,
nacional o regional, requiere de los recursos o de la fuerza de trabajo
de los pueblos indígenas aplica la fuerza, el cohecho, la persecucion,
la mcorporación o el extermirno desde los pnmeros contactos hasta
nuestros dias, incluso eu el grado de "el genocidio y el etnocidio"
( Santos 1994 166) Estas formas de dommio que ia sociedad mayor
ejerce sobre los pueblos mdios se debe a la necesidad del sistema mas
amplio de expandirse o mantenerse principalmente, por medio de la
expoliación de los recursos naturales, por ia explotación de la mano de
obra o por la transferencia de valor eu los procesos de compra venta
de las mercancias que se producen eu uno y otro sector Para analizar
estas circunstancias, aqui solo se usaran dos ejemplos contrastantes
en cuanto a la naturaleza de los grupos aunque similar eu cuanto a
los resultados la colomzación y el dommin de los pueblos indios de
la Huasteca, México, y las relaciones de los grupos guaranies con la
sociedad nacional y con el Estado en el sur de Brasil

Los pueblos mdios y su dommación

Una de las principales caractensticas de la Huasteca desde antes
de la conquista europea es su diversidad etnica y ecologica La Huasteca
presenta tres ambitos muy marcados y diferentes la planicie costera, el
pie de montaria y la sierra Cada nicho ecológico se distmgue por ia ocu-
pacion dei suelo (producción agncola para la subsistencia, cria y engorde
de ganado, plantaciones comerciales de frutales), cl grupo que predomi-
na (mestizos o mdigenas ), la lógica de produccion (principalmente para
la comercializacion o para el auto consumo), y otras cuesnones como
las vias de comunicación existentes, cl tamari() de los asentamientos
urbanos los servicios públicos, la flora y la fauna etceteia
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Los grupos que ia pueblan no sólo pertenecian y pertenecen a
diferente filiación lmguística, sino que también diferian sobremanera
en cuanto a sus actividades económicas Antes de la Conquista habia
grupos recolectores cazadores y otros sedentanos, con un alto grado de
urbanismo, sistemas agncolas complejos y somendos a las exacciones y
tributacion por parte de un Estado Por las fuentes dei siglo XVI es muy
difícil, si no imposible, saber cuantas personas habnaban la Huasteca
en ia epoca prehispamca Pero según el cálculo de Juan Manuel Pérez
Zevallos, habia un poco más de un millon de personas, sin que se pue-
da dem cuántos eran nauas, huastecos o teenek, otomíes, totonacos,
pames, etcétera En el ultimo cuarto dei siglo XVI -de acuerdo con el
mapa de Ortehus- habia un poco más de 150 pueblos con nombre teenek

(unico grupo huasteco de ia familia protomaya) en una gran region
ai norte dei no Panuco, en las cuencas de los rios Tamesi y Guayalejo,
cuyos limites eran haaa el norte hasta el rio Las Palmas, actualmente
Soto la Marina, y por el pomente la Sierra de Tanchipa Dada ia fecha
de ese mapa, 1584, hay que considerar que ya había habido
ciones de pueblos completos motivadas por los abusos ejerados por
conquistadores y colonizadores hispanos, como se desprende de la Visita

de Gómez Nieto a 44 pueblos de la region en 1532-33 (Perez Zevallos,
2001) Estudios arqueologicos suponen que la ocupación teenek iba
desde el norte dei actual Tamaulipas ( Stresser-Pean, 1977 478) hasta
El Tajísi (Wilkerson, 1980 216), testimomos que debemos tomar con
aertas reservas pues las evidencias no distinguen entre los teenek
propiamente y los demás grupos con los que estos convivían

Por su parte, el sur de Brasil se caracterizo por contar con una pobla-
eión mdigena trashumante y sedentana (lo mismo que en la Huasteca)
perteneciente a los grupos guarani, kamgang, xokleng y xetá, mientras
que se colornzo con mmigrantes de las Islas Azores y luego los vemdos
de Espafia, Portugal, Alemama, Italia y, en menor medida, de Poloma,
Ucrania, Austna, Sina, Grecia, Japón y poblacion judia Es dear, de
manera diferente, también se trata de una region multiétmca ( Santos,
2007 27-28), aunque de forma inversa, pues mientras en el sur de Brasil
ia mayor vanedad esta dada por los migrantes europeos, en la Huasteca
es mayor la vanedad de grupos mdios que la de los mestizos
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Respecto ai grupo guarani, las investigaciones arqueologicas,
historicas, linguisticas y etnológicas han demostrado que el tern-to-
no ocupado por ellos antes dei período colonial se extendia por los
actuales estados mendionales de Brasil, el oriente de Paraguay y el
noreste de Argentina y Uruguay, conocido como el delta dei Rio de la
Plata (Noelli 2004 17-18) La región sur dei actual Brasil había sido
poblada por cazadores recolectores unos 12 000 arios a C Alrededor
de 2 500 mios atras llegaron grupos dei tronco linguistico Macro-Jê,
provenientes dei centro-oeste, y después se asentaron grupos de
filiación linguística Tupi ( es dear, los guarames), quienes arnbaron
de la región amazónica (Noelh, 1999-2000 228) Los 3 000 sinos
arqueológicos atnbuidos a los guarames demuestran una ocupacion
en el sur de por lo menos 2 000 a C Santos (2007 39) apunta que
en Santa Catarina su presencia data dei 1 000 a C

Los asentarmentos guaraníes precolomales se situaban en cuencas
hidrográficas, con un manejo agioforestal que les permitia ia obtencion
de recursos para su subsistencia Los conjuntos de aldeas (tekoas)
conformaban amplios terntonos, denominados con el termino de
guarás, donde se mantem un manejo agncola de rozas itmerantes
(Noelli, 1993 247, 260) Por medio de ambos, los tekoa y los guaras,
los guarames mantuvieron el control de este terntono frente a otros
grupos linguisticos, principalmente los Jê, a traves de un sistema de
arculacion, tanto de personas como de bienes intercambio de semillas
y de relaciones de parentesco, y también mediante la guerra Este mo-
delo de terntono guarani se vio afectado por el proceso de conquista y
colonización europea a partir dei siglo XVI, que fragmento los antiguos
guarás y desestructuró a los tekoas

Ahora el terntono mbya-guaraní es caracterizado por ser una
construcción simbólica y geográfica en la que se ejerce un domuno
mediante la realizacion de pracucas culturales y su constante repro-
ducción, de forma que los espaaos que la conforman deben posibilitar
una existencia en la medida de lo posible lo mas apegada ai "modo de
ser guarani", es deur, "perfecta", inspirada en los preceptos religiosos,
los cuales nenen una correspondenaa directa con espaaos ecologicos
adecuados y medios ambientes preservados

ILHA
Revista de Antropologia

147



Jesus Ruvalcaba Mercado e Sergio Eduardo Carrera Queiada

La aldea guarani, o sea el tekoa, no se refiere nada mas ai local de
residencia o ai espacio usufructuado por el grupo, sino que posibilita ia
reproduccion cultural de todos sus miembros, tanto individual como
colectiva, de tal modo que el espacio para fundar una aldea debe ofrecer
las condiciones necesai ias para reproduar y transmitir este "modo de
ser colectivo" (Melia, 1986, Ladeira, 1989 336, Lrtaiff, 1996 49) Se
trata de un modelo idealizado de lo que debena ser una aldea guarani
pues a la fecha y a causa d el intenso contacto interetnico, la dificultad
para encontrar espaaos con dichas caractensticas ha creado contro-
versias en torno de como debe ser una aldea Tambien las prácticas
culturales de los guaranies expenmentan transformaciones cada vez
más aceleradas debido a sus relaciones con la sociedad nacional lo
que pone en tela de piem el concepto de "modo de ser guarani", su
perfeccion y su presunta pureza

Exterrmmo o mtegración

Entre las pnnapales secuelas que produjo la Conquista en la
Huasteca hay que mencionar los efectos devastadores de la venta de
esclavos a Las Armilas que tanto Cortés como Nurio de Guzman impu-
sieron en la region, con la justificación de que ali' no se encontraban
metales preciosos y por ello no habia otra forma de atraer o arraigar a
los pobladores esparioles (Chipman, 1967 89 o 2007 65) Las razztas

por Ias que decenas de miles de esclavos (se mencionan desde 12 000
hasta alrededor de 40 000) se transportaron de forma ilegal a las Islas
dei Caribe provocaron el despoblamiento de comunidades enteras, la
emigracion a zonas lejanas del dommio espariol y la recomposición de
sus relaciones con otros grupos mdigenas

Lo anterior no difiere de lo que aconteci() en el sur de Brasil El
pnmer contacto entre guarames y europeos en el sur de Brasil se dm
precisamente en el litoral catarinense en São Francisco do Sul Los
pnmeros contactos no fueron hosnles, aunque enseguida dm inicio ia
violencia en contra de la población nativa (Perrone-Moises, 1996 22,
Santos, 2004 39-53, 2007 38) La vasta poblaaon de los guaranies
o canjo que ocupaban las costas del sur de Brasil (alrededor de 100
mil individuos ) fue diezmacla "debido a la violenaa y a la voluntad
explicita de los [europeos] recien llegados por someter a los mdigenas"
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(2007 41) Como en el resto de Amenca fueron practicas comunes
el rapto, el abuso sexual de las mujeres, ia apropiacion de los bienes
de los mdigenas ia esclavrtud de los indios para someterlos ai trabajo
forzado ademas de las enfermedades que los blancos trasmineron a
los pueblos mdios de America Las continuas expediciones de los con-
quistadores espaãoles evidencian que durante el proceso de conquista
el litoral catarinense era de importancia geopolitica para los europeos,
pues el puerto de la Lagoa dos Patos era uno de los principales puntos
logísticos de los espafioles para tener acceso ai Mar dei Plata por ia
via mantima y a la ciudad de Asuncion por el mtenor dei terntono
(Darella, 2004 129 131) Además, ias alianzas politicas y matnmo-
males que efectuaron algunos espafioles con certas Imas de los lideres
guaranies les permiti() a los europeos avanzar hacia el interior de las
sierras y llevar contingentes de indios como guias y como guerreros
para combatir a otros grupos hostiles (Noelli, 2004 21)

El proceso de conquista, caracterizado por la esclavitud, las epi-
demias, las guen as regionales y la deforestacion, obligo a que grupos
guaranies abandonaran sus aldeas y emprendieran una dispersion
forzada desde ias costas hacia zonas de Miai acceso en direccion ai
oeste Aqui habna que distinguir entre dos grandes grupos de gua-
ranies El pnmero era el de guaranies reducidos y controlados por
los espafioles dentro de ias encomiendas ( Susnik, 1965, I 161 164)
El segundo fue un contingente de guaranies denominado ka ygua o
"monteses ', que resistian someterse ai trabajo en ias encomiendas y
al control de los espafioles (Meliá, Grunberg y Grunberg, 1976 169)
De cualquier modo, la ocupacion espafiola dei terntono sureão duran-
te el siglo XVI significó el inicio de la perdida dei tern-tono guarani
Sm embargo, el penodo mas largo e intenso de dicho proceso fue
entre los siglos XVII y XIX, con ia llegada de nuevos contingentes de
inmigrantes europeos La presión errada por la sociedad mayor, ias
actividades agropecuanas, la extracción compulsiva y la desmesura-
da deforestacion intensificados durante los siglos de colonización
dejo a los guaraníes ka ygua sm posibilidades de refugiarse más en
ias selvas y se vieron obligados a exponerse, ya que el contacto con
los blancos seria mevitable Por su lado, en los terntonos ocupados
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por familias de la etnia xokleng, los encuentros eran generalmente
violentos en exceso ( Santos, 1987)

Surgió así, por parte de la socedad dominante, la pregunta de
qué hacer con estos grupos de "salvajes", con el fin de proteger sus
industrias y tambien de apropiarse de los espacos habitados por los
mdigenas En aquel momento surgieron dos posibilidades inmedia-
tas La pnmera fue el extermimo, que era ejercido por los propios
colonos y que Ilego a ser incluso una forma de trabajo y un sistema de
vida La segunda fue la integración paulatina pero forzosa mediante
el control de entidades gubernamentales creadas para dicho fin, las
afamadas instituciones mdigenistas En el caso de Mexico fue el
Instituto Nacional Indigenista, y recentemente su desestructuracion
en la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Inclige-
nas Su homologa en Brasil fue el Servia° de Proteccon ai Indio y
después la Fundacon Nacional dei Indio (FUNAI) Huelga deur que
estas instituciones gubernamentales, lejos de atender las demandas
y mejorar la situación de pobreza, discrimmación y exclusión de los
grupos mdigenas dentro de los correspondientes terntonos naciona-
les, emanan una serie de metodos para ejercer poder y control desde
el aparato estatal sobre las poblaciones mdigenas

Despojo de nerras

Al termmar las guerras de conquista se mició la usurpacion eu-
ropea de las nerras indígenas En la Huasteca, Huejutla y Tantoyuca
encomenderos y conventos agustmos ocuparon umas que convirneron
en haciendas para la cria de esclavos, caballos, mulas y reses La ex-
pansión de las hacendas alcanzo su maximo en los siglos siguientes de
manera que solo en los tres pai tidos dei annguo distrito de Tancanhuitz
(Tancanhuitz, Tamazunchale y Valles), que coincide con la Huasteca
potosina, se contabilizaban casi una tremtena de haciendas, la mayor
parte de ellas no menores a las 10 000 hectareas ( Santos Santos, 1991
2a parte) No se necesita de gran estudio ni mtuicion para saber que
todas ellas pertenecian a los pueblos que habitaban ali' es dear, a los
abuelos y antepasados de los nahuas, teenek pames, otomies, totona-
cas, etcétera Para dar idea de la magnitud del despojo, solo hay que
deur que en términos de lo que hoy es el oriente de San Luis Potosí
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se conformaron dos grandes haciendas entre otras muchas la de San
Juan Evangelista dei Mezquite y anexas, que haaa 1643 comprendía
alrededor de 450 000 hectárcas (para crecer hasta cerca de ias 700 000)
y San Ignacio dei Buey, que alcanzó una extension de 600 000 hectá-
reas y se consolido en el siglo XVII (Aguilar-Robledo, 1998 127 128)
Su posterior division, la aparicion de otras propiedades menores y
sus transformaaones durante la coloma y la independencia pueden
consultai se en ese articulo

Durante el siglo XVI se inicio el pioceso de introducción y ex-
pansion de ia cafia de azúcar, platano y cuncos que habnan de tener
una rapida y gran acogida por parte de todos los grupos mdios de ia
Huasteca Tanto en la plamcie costera como en los lomenos al pie de
la Rena, ia caria de azúcai, los cerdos y los platanos se mtrodujeron
casi iecién terminada la conquista Fue tan exitosa su producaon y
aceptación por parte de la población indígena que hacia 1580 casi
todos los pueblos indios de Ia region producían, consuinían y comer-
cializaban la cria de azucar y sus derivados (principalmente pilonallo
y aguardiente), teman plátanos que consumían y vendian en los nan-
guis regionales v cnaban piaras de puercos cuya manteca llevaban a
vender a los mercados de las grandes audades como Puebla, Mexico
y Pachuca Por su parte, los espafioles que se habian asentado en ia
región cnaban ganado mayor, sobre todo para el aprovechamiento de
sus cueros y sebo, que mandaban a Espafia o a los centros mineros
importantes Pero en lo que se diferenciaban de los ganaderos dei Al-
tiplano, en numero de ammales y en calidad de los =mos, fue en la
cria de mulas a que se dedicaron los ganaderos hispanos de la Huasteca
Esta fue una actividad realizada tanto por manos privadas como por
las órdenes religiosas parrocos y curas de la region En los pueblos
de la costa dei Golfo se continuaba con la pesca, cuyos productos se
llevaban a vender tanto a los pueblos de ia sierra como a veces a sitios
mas lejanos en el Altiplano central

Por su lado, el refugio de ias selvas permmo hasta hace algun
nempo que los guaraníes establecieran contactos esporádicos con ia
sociedad nacional, fue el agotamiento de los recursos lo que obligó a
ia sociedad dominante a echar mano sobre estos espacios Los guara-
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nies no tuvieron más remedio que estabiecer contacto intenso con la
sociedad nacional y aprovecharse de ias estructuras occidentales para
demandar el derecho sobie sus tierras y los recursos contemdos en
ellas El proceso en que los guarames ocupaban tradicionalmente los
espaaos para la fundación de sus aldeas puede ser interpretado a partir
de dos ejes El pnmero es el descubnmiento y la elecaon de espaaos
adecuados que cumplan con Ias condiciones ecologicas suficientes
para la reproduccion dei grupo, a traves de una revelacion divina El
segundo sigue las referencias basicas y ias antiguas ocupaciones, o sea,
la reocupacion de los espacios previamente identificados por los lideres
religiosos (y tambien políticos) guarani En este sentido, la ocupación
es un sistema achai (Garlet, 1997 82 83) En ambos cjes, el proceso
es dirigido por un líder tradicional, sea un jefe de familia extensa que
conduce a su grupo ai nuevo espacio, sea un líder religioso de mayor
prestigio que dirige un conglomerado de grupos de parentesco, o Nen,
un cacique o lider político que "consiguio una nerra" La argumen-
tacion de estas ocupaciones está basada eu la onentaaon chamámca
mediante la expenencia onírica, interpretada por los guaranies como
revelaciones de los lugares dispuestos por Nhanderu, la principal dei-
dad guarani (Mello, 2001 42)

Lo que muestra el siglo XX lo que va dei XXI es un proceso de
recomposicion etnica y territorial guarani Poco a poco, el terntono
que antes de ia ocupación espaãola estuvo ocupado por los guarames,
ha sido parcialmente recuperado No solo eso, sino que ha sido am-
pliado -si se lo conabe como un terntono discontinuo como muestra
ia formaaon de aldeas y su desdoblamiento a lo largo dei siglo XX y
comienzos dei presente (Garlet, 1997 49) En la actualidad, los gua
ranies configuran su terntono a través de ia mterrelaaon dei conjunto
de áreas ocupadas, dispersas a lo largo dei litoral sureste y sur dei pais,
desde Espintu Santo hasta Rio Grande do Sul, y en los estados de Mato
Grosso y Mato Grosso do Sul, extendiendose ai norte de Argentina y
Uruguay como tambien gran parte de Paraguay y Bolivia

El estado de Santa Catarina experimenta este proceso nuevo de
ocupacion de su terntono de forma acelerada, lo que es una mandes
tacion de visibilidad de los guaranies frente a la soaedad nacional
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La formacion de aldeas y campamentos se situa, en general, en areas
de dommio público -como en las (»Inas de las carreteras y en otros
casos ocupa propiedades particulares cedidas o invadidas, sm contar las
que se encuentran dentro de tierras indígenas demarcadas para otros
grupos étnicos como los xokleng o kaigang Las situaciones jundicas
en la mayoría de estas aldeas guaraníes son irregulares, debido a un
atraso institucional por parte de Ia FUNAI El proceso de reocupacion
responde tanto a Ias necesidades de reproducción fisica y cultural de
los guarames en la búsqueda de espacios de vegetacion preservada,
como a un derecho de reivmdicacion del espacio tradicional A lo lar-
go de la historia, los guaraníes han mantenido una estrecha relacion
con cl paisaje bioclimánco denominado Mata Atlantica region que se
extiende a lo largo del litoral sur de Brasil, que es una de las arcas con
mayor biodiversidad en el pais, asociada a su cosmologia, organizacion
social, politica y económica (Ladeira, 1996)

La economia y la producción

Las actividades económicas más significativas de los grupos in-
dios huastecos sedentanos en el siglo XVI eran la agricultura (maíz,
fnjol, chile camote, frutales diversos y hortalizas) cl comercio (chile,
hachuelas de cobre, frutales, cuentas para collares, objetos suntuanos
de plumas preciosas y pelo de conejo) y la produccion y transformacion
del algodón (en greria, mantas de diversos tipos, huipiles y naguas)
La agricultura se practicaba baio el sistema de roza, tumba y quema
con tres -o al menos dos que hasta ahora persisten- momentos de
siembra anuales en la misma parcela, y tambien habia sistemas mas
intensivos como algunos camellones tipo chinampa cerca de la costa
o de terrazas hacia la sierra Asimismo cultivaban y transformaban
el algodón y producian cacao y vanulla, aunque estos dos en pocas
cantidades Producian ademas miei esteras de palma y tule, canastos,
cestos de bejuco, cordeles, bolsas y morrales de zapupe, peces, maris-
cos, frutas tropicales, productos elaborados de cera y tal parece que
sal, obtenida tanto dei mar, esteros nos y lagunas, y también cal, que
fabncaban de la concha de una almeja Estas mercancias entraban a
los circuitos comerciales a través de los nanguis regionales o por me-
dio de las encomiendas En sentido inverso, a las comunidades indias
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se les obligaba a comprar mulas, telas o incluso objetos suntuanos
como medias de seda traídas dei lejano oriente Si bien la producción
y tasación dei tributo era individual, la produccion para pagarlo era
colectiva y el cabildo indígena asumía o se le imponia la iesponsabili-
dad grupal para pagarlo Gran parte de los pueblos mesoamencanos,
mcluidos desde luego los que sobrevivieron en la Huasteca, deben a
esa orgamzación colectiva de gobierno su supervivencia

Ahora, las mercancias que se compran y venden han cambiado,
excepto ias que conforman los alimentos basicos Lo que permanece
como constante es que mientras ias que producen los campesmos m-
chgenas se compran muy por debajo de su costo de produccion, las que
ellos compran dei sector industrial a veces tnplican el precio, lo mismo
que los servicios Por ejemplo, si una artesanía cualquiera cuesta cinco
unidades para el público general, el productor solo recibira una, y las
otras cuatro quedaran en manos de los mtermedianos Por otro lado,
cualquier servia° que en la ciudad tenga un costo de una unidad, en
las zonas indígenas costará tres Desde luego, no es tan simple el fun
cionamiento de estas cadenas, ya que los alubajos nenen que ver con
las cosechas, la epoca dei afio, el tipo de mtermedianos, la existencia
doméstica de reservas, entre otros factores El mteresado encontrara
una explicacion mas detallada en Ruvalcaba Mercado (2002)

Similar ai sistema agrícola de los indios huastecos, los guaraníes
reahzan la siembra de mau, tuberculos y leguminosas mediante el
sistema de roza, tumba y quema Hasta hace algunas décadas y mien-
tras permanecieron refugiados en las selvas y con poco contacto con
la sociedad dominante, la base de la subsistencia de las famihas gua-
rames era Ia agricultura, ia pesca, ia caza y la recolección actividades
que dificilmente ahora se pueden realizar debido a ia falta de espacios
adecuados para ia agricultma y la escasez de especies para la cacería
la pesca o la recoleccion Si bien antenormente la base economica
guarani era de subsistencia y consumo dentro de lo que cada unidad
doméstica producia, cazaba o recolectaba, en Ia actuandad la econo
mía depende, en su mayoría, de la venta de las artesamas y de lo que
medianamente pueda obtenerse a partir de donaciones, además de los
miserables programas asistencialistas generados por las mstituciones
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gubernamentales Realmente sou pocas las mercancias producidas
por las familias guaranies que entren en los circuitos del mercado,
con excepcion de las artesamas, pero la mano de obra, proporcionada
principalmente por los jovenes, es de lo que mas se ha favorecido la
sociedad nacional, sm contar con los recursos naturales que se extraen
de su terntono Mas bien, podna ubicarse a la población guarani como
consumidora de los productos mdustnales generados poi la sociedad
dominante pues una vez aniquilada su base economica sustentada
en el auto consumo, esta se presenta como una potencial dependiente
de los bienes producidos por las industrias

Formas de go/mero°

Acerca de la forma de gobierno que permanece en los pueblos
indios de tradicion mesoamencana, todo parece indicar que es el re-
sultado de mstauciones que existian antes de la conquista pero que
a la vez se mezdaron con otras traidas por los esparioles, sobre todo
poi la iglesia y, dentro de ella, por los frailes agustmos y franciscanos,
como las cofradias y las hermandades religiosas Como no es aqui el
espacio para profundizar acerca de su funcionamiento, hay que decir al
menos dos cuesnones ai respecto La pnmera es que estas instituciones
fueron de suma importancia tanto para la vida colonial de los pueblos
mdios como para diversas cuestiones de la vida comunitaria actual la
consecucion y la defensa de su terntono, la composicion y funciones
de las autoridades comunales que forman su sistema de gobierno,
sus cargos y Ias mayordomias religiosas existentes No obstante, esta
afirmacion debe ser matizada puesto que muchas comunidades que
hoy son exitosas se fundaron en el siglo XIX y nunca tuvieron cofra-
dias, aunque las hayan conocido eu su comunidad madre La segunda
cuestán ai respecto es que existe una amplia bibliografia que analiza
en profundidad el sistema de cargos y textos recientes que modifican
su entendimiento (para la Huasteca se pueden consultar los textos de
Carrera Quezada, 2008, Cruz Peralta, eu prensa e Iciek, en prensa)

Junto con sus bondades, el sistema de cargos tambien presenta
debilidades y fallas Una de las que recién se ha resaltado es que a los
cargos mas altos llega menos dei diez por dento de los pobladores,
mientras que las obligaciones y cargos menores recaen eu la mayoria
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Incluso se afirma que ese cammo cada vez mas estrecho explica en
buena medida ia conversion religiosa que se ha incrementado en las
ultimas decadas Diversos investigadores comciden en sefialar que
la conversión a las sectas protestantes responde en gran medida a
que el tradicional sistema mesoamencano de cargos da cabida sólo a
un grupo selecto de los 'membros de la comumdad Nada más unos
cuantos participaban o participan en los cargos de mayor jerarquia,
=entras que la mayona aportaba trabajo o recursos, antes para el pago
dei tributo y el pago de las fiestas religiosas y, ahora, para el cuidado
de las mstituciones o de los bienes comunales como las escuelas, ia
iglesia, los hatos colectivos el reparo o ia reapertura de los linderos,
ia produccion de ia parcela colectiva y, desde luego, todavia, para el
pago de ias bestas patronales Muy pocos son los que pueden Ilegar a
ejercer los cargos de mayor responsabilidad como juez, representante
de bienes comunales mayordomo de la iglesia, etcetera Según esa
interpretación ia conversión a otras rehgiones les ofrece a los mar-
ginados -los que pnmero se convierten- la posibilidad de emprender
un cammo diferente hacia el liderazgo y el prestigio Asimismo, ia
conversión religiosa junto con el hecho de guardar ciertos preceptos,
como la prohibición de ingerir alcohol, repercuten en una mejora casi
inmediata de la calidad de vida de la umdad domestica que encabeza
ese determinado jefe de familia Dicha mejora resulta, además, notona
para el resto de la comunidad

Lo anterior se ha explicado como un aporte más a ia propuesta
de Max Weber, puesto que si en ias comunidades inchas los conversos ai
protestantismo muestran mas imciatwa y una rapida mejoria material
tan pronto dejan ia religión catolica, entonces Weber tema razon ai
asociar cierto espintu dei protestantismo con la apancion y el desanollo
del capitalismo En efecto, esta asociación puede exphcar en parte por
quê crecen ias religiones no catolicas en las comunidades aunque no
esclarece el asunto de la transformacion inicial ni el panorama reli-
gioso, que sin duda es más complejo En un estudio reciente (Quiroz
Uria 2008) se da cuenta de un movimiento religioso enti e mesiánico
y tradicional, que encabezo una mujer nahua a quien la investigadora
descnbe como una joven con gran liderazgo cansmatico
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Movimentos religiosos carismáticos ha habido muchos en Mexico
y en Brasil, lo mismo que en otras zonas ilidias y campesinas mesnzas
de America Estos movimientos fueron estudiados por medio de los ac-
tores y junto con una serie de condiciones y circunstancias diversas de
caracter social, agrano, politico y religioso, en el marco de un ambiente
caracterizado por la discrumnacion, la represión y la explotación de los
mestizos hacia los pueblos indios La autora de esos estudios concluye
que, con frecuencia, estos cambios religiosos responden justamente
a las condiciones en que se mantiene a los pueblos indios dei país
Es deur, se trata más de una búsqueda de cómo paliar la explotación
economica y la discnminacion de que son objeto los pueblos indios
que de una busqueda de riqueza material individual o familiar Las
mujeres se cuentan, en este sentido, entre ias mas activas

Por su parte, los guaranies tambien ejercen pracncas de poder
y mannenen cstructuras politicas internas, menos institucionaliza-
das que en el caso mexicano pero igualmente visibles y efectivas en
cuanto estructuras que permilen una cierta resistencia frente a la
presion de la sociedad dominante La familia extensa es ia referencia
básica de la unidad económica, política y religiosa de los guaraníes,
y esta es dirigida por una pareja de líderes religiosos y poli-ticos que
conducen a su grupo en busca de nuevos espacios y ia fundacion de
nuevas aldeas, por lo que ia familia tambien es un grupo de migra-
cion (Cicarrone, 2001, Pissolato, 2006, Gailet, 1997 123) En este
sentido el proceso de reocupación territorial guarani no se efectúa
de manera aleatona, sino que obedece a logicas y estrategias propias
de su sistema sociopolinco Por un lado, corresponden a la busqueda
de espacios adecuados para la fundacion de un tekoa, pero también
responden a las relaciones políticas internas dei grupo, que no per
mien la coexistencia de dos lideres pohticos o religiosos en la misma
aldea, lo cual origina la cisión de los grupos de parentesco y tambien
la formacion de nuevas aldeas (Chase Sardi, 1992 200)

Los mecanismos de mtegración

Ya que se habla de la expoliación, la opresión social y la violencia,
hay que mencionar, aunque aqui no se las trate en extenso, que las
tres continúan siendo problematicas graves en la America indigena,
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tanto en Mexico como entre los grupos estudiados por el profesor
Sílvio Coelho dos Santos En dos artículos previos, uno de los autores
analizo cómo se unlizan esos mecanismos en Ia Huasteca, a veces a Ia
par, a veces de manera secuencial (Ruvalcaba Mercado, 2002) y sus
semejanzas con lo quc pasa en el Brasil (Ruvalcaba Mercado, 2004)
En la Huasteca la opresion ya no está relacionada exclusivamente con
la cuestion agrana, pero sm duda esta cuestán, la de la tenencia de la
nerra, sigue como un problema candente y vigente ai que no se le ha
dado una solución sansfactoria Sm duda, porque el papel que juega el
sistema de cargos para mantener el funcionamiento y la cohesion de la
comumdad es fundamental Al analizar, juzgar y sancionar casos y no
situaciones generales, ias autoridades comumtanas logran un mayor
poder de negociacion y consenso, aunque sea a costa de la eficiencia
administrativa, la democracia comumtana y en ultimo termino, de las
garantias individuales Es dem-, en la medida en que las autoridades
realmente representan a los intereses colectivos y demuestran su efi
caem, el sistema de cargos se constrtuye en un contrapeso de las tres
plagas sociales mencionadas y dismmuye sus efectos más negativos

La magración

Hace vanos meses, en mayo de 2007, durante una visita que lu-
cieron los alfabenzadores a la zona pame o xt ot como elos se nombran
(que, dicho sea de paso, es el grupo indígena con menor numero de
hablantes en ia Huasteca apenas unas tres decenas de farinhas en
Queretaro y unas 800 en San Luis Fotos', es deur, alrededor de 6 000
en total), uno de los Jovenes de la comumdad, casi adolescente, ex-
presó con toda conviccion que en lugar de una educacion bilingue en
castellano y xt ot era mejor que se les ensefiara mgles, porque el como
todos los de su generación, hombres y mineres, no tardanan en migrar
a los Estados Unidos Cuando se recorren los caseríos de Las Nuevas
Flores, El Ponto y San Antonio Tancoyol, que son los lugares que ellos
habitan en ia Sierra Gorda queretana, o Santa Maria y Santa Catarina
en San Luis Potosí, uno podna suponer que el joven tiene toda la razon
puesto que se trata de nerras pedregosas con escasez de agua y casi
mngún habitante nene derecho a una parcela propia Sin embargo,
se sabe que alh existen canteras de pedras para la construcción, que
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ahora están en manos de los mestizos de ia cabecera, lo mismo que ias
tierras con mejores posibilidades agropecuanas Por otro lado, en ias
comunidades nahuas de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosi, que es el
grupo indígena mayontano con casi 300 000 hablantes en ia Huasteca,
con nerras propias casi todos ellos y con comunidades consolidadas o
ai menos que les ofrecen mejores oportunidades a su juventud, pasa
algo semejante ia migracion de los jovenes de ambos sexos en busca
de trabajo alcanza casi el 40 por dento de Ia poblacion

La migracion entre los guaranies se presenta de forma diferencia-
da, puesto que esta pracnca es inherente a su sistema sociopolitico y
religioso La migracion no se enmarca úmcamente en ia busqueda de
fuentes de empleo o mejores condiciones laborales, sino en encontrar
espados adecuados que les permitan reproducir su sistema cultural
en el cumplimiento de sus prescripciones religiosas Ciertamente, las
condiciones de =sena que expenmentan ias aldeas guaranies obliga a
que muchos de sus miembros, e incluso farinhas enteras, se desplacen
hada otras aldeas para hacer mas pasadera su vida cotidiana, pero
colocando como principal fundamento la necesidad de una mejoria
espiritual, mas que material

La mfraestructura

Aunque los servidos básicos de agua, electricidad, drenaje y co
mumcacion todavia son msuficientes, se han incrementado de manera
notona en los ultimos cincuenta afios Las carreteras fueron trazadas
con cntenos para facilitar la extraccion de maderas finas en el siglo XIX
y luego, en el XX, para la explotacion dei petroleo en ia zona costera,
tern-tono que por su riqueza se llego a conocer como La Faia de Oro
Hoy se encuentran varias nuevas carreteras que se adentran en la sierra
y cruzan donde habita la mayona de la población indígena Según se
afirma, ello tiene tambien como objetivo abrir el acceso ai ejército por
si hubiera algún problema con la explotacion dei gas natural que se
extrae de manera incipiente dei Paleocanal de Chicontepec Es deur,
para controlar a la poblacion, ya que todo ese complejo forma parte
dei Plan Puebla Panama

Tanto en el Golfo de Mexico como en el sur de Brasil ia apertura
de vias de comunicadon tambien ha servido para que mas personas
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salgan de su comumdad, y con mucha mayor frecuencia, a trabajar,
estudiar, pasear o visitar a sus familiares Esta claro que este es un
fenómeno que mannene grados de diferencia según del grupo etnico
del que se trate, ya que el transporte puede ser utilizado como un re-
curso para sansfacer aertas necesidades especificas, tanto matenales,
emocionales y tambien espirituales En el caso de los indigenas huas-
tecos, cuya economia esta inserta en el sistema capitalista nacional,
el transporte es utilizado para sacar con mayor rapidez sus productos
y trasladarse ellos mismos por la region para vender sus mercancias
u ofrecer sus servicios, pues, con el dinero de los migrantes, varias fa-
unhas han logrado hacerse de una o dos camionetas para transportar
a sus coterraneos a cambio de una cuota que todavia para muchos
resulta onerosa Si ponemos atención en estos aspectos, una caracte-
rística actual de las comunidades indias en Mexico (o en la Huasteca
si asi se prefiere) es que se ha incrementado la diferenciación social
No parece acertado hablar de clases al interior de las comunidades
indias, pero una observación mínima da cuenta de la diferenciacion
notona entre las familias

Por su parte, para los guararnes dei sur de Brasil, la apertura de
caulinos y otras obras de mfraestructura representa una paradoja Por
un lado, la construccion de carreteras pioduce un impacto ecologico,
social y economico directo en las aldeas indígenas, y por otro, un mayor
acceso a las vias de transporte ha contnbuido ai fortaleamiento de las
redes de parentesco, a la economia basada en la reaprocidad y el mter-
cambio de bienes, características básicas de ia organización sociopohtica
guarani En ambos casos, Mexico y el sur de Brasil, se aprecia que el
uso de las vias de comumcacion por parte de los grupos étnicos tiene
como fundamento comun el mejoramiento de la candad de vida

Los recursos naturaies

El recurso que ahora esta en juego es, en la Huasteca, la expio-
taaon y extracción de una reserva de gas, conternda en el Paleocanal
de Chicontepec Como es sabido y relacionado con lo anterior, es dear
la explotaaon economica o expoliacion de los recursos naturales, la
opresion social cuya manifestación mas evidente cs la discriminacion,
y la represión por parte de los cuerpos armados del Estado (policias,
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paramilitares y militares), la Huasteca fue una zona de importancia
mundial en la produccion de petróleo desde fmales dei siglo XIX
hasta el ultimo tendo dei siglo XX No obstante la extracción de esa
inmensa riqueza no dejó beneficio alguno a ias comunidades, excepto
algunos cammos y empleos que de cualquier manera se locahzan fuera
de lo que fue La Faja de Oro A pesar de la gran riqueza extraida, no
hubo creacion de empleos, fuentes de trabajo o inversion en la in
fraestructura que propiciaran el desarrollo permanente de la region
Los beneficianos locales de dicho proceso fueron algunos mestizos a
quienes se les rentó o compro ia tierra mientras duraba la explotacion,
mientras que los pueblos indios quedaron ai margen de la arculacion
de la riqueza, aunque a algunos pocos se los integro en los trabajos
peor remunerados Los nos de riqueza que circulaba en la manos de
los tecmcos extranjeros, en contraste con ia pobreza de los indios de
la region, han sido motivo de novelas películas, hbros artículos y do
cumentos oficiales dei gobierno mexicano y en todos ellos queda de
manifiesto el control ejerado sobre los habitantes y propietanos de ias
nerras por parte de ias comparilas petroleras extranjeras, ai principio,
y luego por la propia comparim de Petroleos Mexicanos (PEMEX) por
medio de ia violencia, el cohecho, ias amenazas o las compras obliga-
das, el disimulo o ia desapanción de los renuentes Asimismo, queda
de manifiesto el deterioro dei medio ambiente y la desapancion de
cientos o miles de especies que poblaban la región Con el trabajo de
campo actual y los propos datos oficiales, lo que resulta evidente es
la pobreza, el abandono y la marginación de los mismos pueblos que
fueron los duerios de esa riqueza descomunal

El Paleocanal de Chicontepec Este yacimiento está formado por
un mmenso manto de gas natural que con la tecnologia y los precios
contemporaneos se ha convertido en una fuente enorme de riqueza Se
trata de un manto petrolero de unos 3 100 kilometros cuadrados, ya en
explotacion por compariías extranjeras, donde viven nahuas, totonacos,
otomies, tepehuas y mestizos, en el que se estimaba "incorporar en el
afio 2006 una producción de 39 mil barnles por dia de petroleo crudo y
50 millones de pies cúbicos de gas por día" segun anuncio el director
de PEMEX, en juho de 2003 (http fivvvvvvenfoqueveracruz com/analisis/
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paleocanal _2 htm) El manto se extiende en ia sierra de Chicontepec
por los municipios dei mismo nombre, Benito Juárez, Chilifico y vanos
otros con numerosas comunidades indígenas Segun ia intencion oficial,
la población local se veria beneficiada en 15 mios con una mversión
inicial de 310 mil millones de pesos y 5 000 empleos temporales

cQue les va a dejar a los pueblos indios que se asientan en ia
superficie dei =mo'? Por lo pronto, algunas carreteras que ai mismo
nempo facilitan ia represion en caso necesano, ia incerndumbre de si
les acarreará contammación y de que tipo y en caso de que se organicen
en un mvel supra comunitano, algunas concesiones de gasolmeras más
algunas instalaciones comunitanas escuelas, clmicas, restauracion de
edificios publicos y no mucho mas Una evaluacion actual indica que
las comunidades mdigenas no se han visto beneficiadas en absoluto
por ia nqucza extraída y que de no tener una oiganizacion regional les
sucederá algo parecido a lo que sucedi() con la explotación petrolera de
La Faia de Oro cuya riqueza se fue a onos sectores de la sociedad y a
ias comunidades les dejó el deterioro de su ambiente y la extmcion de
numerosas especies ammales y vegetales Se puede dear que fue una
transformacion "De 'paraiso' a 'nerra baldia ", en menos de 15 arios
( Santiago, 2002 321-347) Considerando que se nata entonces dei futuro
de estas otras comunidades que se veran afectadas por la explotaaon
dei Paleocanal y con la ocupación dei terreno, es necesano tomar en
cuenta tambien ia historia agraria de ia region y la legislacion acerca de
la explotación de los recursos naturales (Diaz Garcia, 2007)

Entretanto, desde la decada de 1990 en el estado de Santa Ca
tanna los gobiernos federal y estatal han intensificado la realizacion
de proyectos de desarrollo con efectos de impacto global sobre áreas
ocupadas por poblacion guarani, localizadas principalmente a lo
largo dei litoral dei estado La construcción dei gasoducto Bolivia-
Biasil la duplicación de la carretera BR 101 y, en un futuro proximo,
la construccion de una línea de transmision electrica financiada por
la Electrosul, son proyectos que afectan de forma directa a las aldeas
Mbyá-Guarani asentadas en el litoral catarinense Como resultado de
los efectos causados por la realizacion de estas obias, los líderes de ias
aldeas guarames junto con diversos agentes que los apoyan ( antro-
pólogos, grupos religiosos ONG ambientalistas sectores izquierdistas
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dei gobierno, entre otros ), ejercen una presion social y pohnca sobre
el gobierno federal y las empresas contratistas con el objetivo de ga-
rantizar el reconocimiento dei derecho de la poblacion guarani a las
tierras que ti adicionalmente ha ocupado

Un ejemplo de esto se dio en 1999 cuando las aldeas guarani
consiguieron la indemmzación por la construcción dei gasoducto
Bolivia-Brasil, recurso que fue destinado para la compra de un arca,
llamada Tekoa Marangatu, en el municipio de Imarui, hacia el sur dei
estado (Litaiff et ai, 1999) La adquisición de esta area resulto paradig-
manca, tanto para los lideres guaranies como para los funcionanos del
gobierno federal y las empresas constructoras A raiz de la duplicacion
de la carreta BR 101, la expectativa era la mdemmzacion de las aldeas
para comprar más áreas, sm desocupar las existentes De tal forma,
este proceso de mdemnización por parte dei gobierno federal poco a
poco ha sustituido los procesos constitucionales de demarcación y
homologación de nerras indigenas en el estado de Santa Catarina

La pnmera aldea guarani de la que se tiene registro etnográfico
contemporaneo en Santa Catarina es Tekoa Yma, mejor conocida como
Morro dos Cavalos, en el mumcipio de Palhoça (Bott, 1975, Santos,
1976) El local fue identificado por Rosa Maria Bott en 1975, y al afio
siguiente Silvio Coelho dos Santos describió las condiciones de ia aldea
la cual se componia de trece miembros — es deur, una única familia
extensa — y sus medios de subsistencia eran la venta de artesanias,
una pequeria parcela de plantación de maiz y batatas y la prostitu-
cion de las hijas Santos remarca el violento contacto interetnico con
los blancos, asi como el desinteres de ia FUNAI y otros órganos del
gobierno en asistir al grupo (1976 69)

La construccion de la carretera BR 101 en la decada de 1960, y
después la creación dei Parque Estatal de la Sierra del Tabuleiro en
1975, fueron proyectos que afectaron de manera significativa a la
aldea de Morro dos Cavalos, pues ambas redujeron el espacio original
del área Ademas, el contacto mterétnico se intensifico en detrimento
de la población guarani A causa de estos proyectos de desarrollo se
realizaron ias pnmeras mvestigaciones sistematicas que demuestran
que Tekoa Yma nene por lo menos 70 arios de ocupacion continua
la cual no simplemente se explica por las condiciones ambientales
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en correspondencia con el sistema de subsistencia cultural guarani,
sino por el hecho de representar un espacio estratégico que articula
ias redes migratonas y las relaciones de reaprocidad entre las aldeas
(Ladeira, 1991, 2002, Litaiff et ai, 1999, Darella, Garlet y Assis, 2000)
Esta aldea es el espacio a partir dei cual saheron núcleos familiares
para establecer nuevas aldeas y campamentos a lo largo de ia costa
meridional y septentnonal catarinense, entre ias que se destacan Mhz

guaçu Masszambu Cambzrela Prata de Fora Terra Fraca y Tekoa Marangatu

(Mello, 2001 26) El caso de la formacion de ias aldeas de Masszambu

y Tekoa Marangatu muestra muy bien que el proceso de reocupación
guarani se lleva a cabo y tiene una correspondencia con los procesos
sociopohticos dei grupo Al mismo nempo, muestra que el proceso de
adquisicion de arcas ha sido mterpretado y se le ha dado un nuevo
significado por parte dei grupo etmco

La compra de neira surge como una medida paliativa para es
quivar los procesos constitucionales y tambien para amortiguar las
relaciones de conflicto entre propietanos privados y ia poblacion gua-
rani que ocupa sus terrenos, reclamados como terntono tradicional,
y por lo tanto sujetos a la homologación y expropiacion por la via
constitucional Sm duda, el centro de ias disputas es el control y ia
disposición sobre los recursos naturales que se encuentran dentro de
las nerras indigenas La pretension de los gobiernos federal y estatal
era que, mediante ia compra de nerras para los indios ia reubicacion
de la poblacion de ias aldeas dentro de nuevas areas permitiria ia
hberacion de espacios para ser destinados a obras de infraestructura
o inversiones mmobilianas Pero ia reandad muestra lo contrario la
expectativa de adquirir nuevas nerras ha producido que se establez-
can nuevos asentamientos en arcas privadas y publicas, lo cual ha
originado nuevas relaciones de conflicto con los propietanos y con los
órganos de gobierno, quienes se ven comprometidos y presionados por
la población guarani para garannzarles un espacio

Palabras bnales

En la actuandad, las comunidades indígenas son tern-tonos de
donde se pueden obtener recursos naturales estrategicos para beneficio
dela soaedad mayor, como el petroleo en la Huasteca o la consti ucaon

ILHA
Revista de Antropologia

164



Los pueblos indios y la sociedad mayor niveles de integracion y formas de dommio

de ias enormes obras de mfraestructura en el Brasil En los casos en
que la economia mdigena depende en su mayoría de la sociedad na-
cional, los terntonos indigenas han llegado a ser reservas de mano de
obra para el sector industrial, consumidores de productos mdustnales,
fabricantes de numerosos valores de cambio, productores de alimentos
basicos resguardo y cobijo de los y las trabajadoras que deshecha la
industria, el comercio o el sector de ia construccion, seguro de vida
para enfermos y accidentados y espacio de cnanza de los infantes,
costos todos que debieran ser pagados por los sectores empleadores
pero que por la desatencion social se les cargan a las comunidades
Pero, por otro lado aquellos grupos étnicos cuya economia esta basada
en el auto consumo y ia redistribucion de los recursos han logrado
articular su forma de vida con el sistema de la sociedad dominante,
efectuando diversas estrategias de adaptacion y apropiacion de lo que
ellos consideran favorable para mantener su cultura

En la Huasteca han aparecido varias ocupaciones para quienes
cuentan con algunos recursos, ya sean generados por las propias
personas o bien provenientes de las remesas que les llegan desde el
exterior Estas son las que nenen que ver con el transporte regional,
con el comercio en las plazas semanales de la region y, aunque muy
limitadas, con nuevas ocupaciones como tocar en grupos musicales o
formar parte de las cooperativas de produccion y consumo que tam-
bien existen Los empleos definitivos o plazas que se contratarán para
la explotacion dei manto de gas natural serán para gentes de afuera
o herederos de plazas petroleras Poi su parte, los trabajadores de las
comunidades seguiran con ia migracion hacia las empresas agncolas
dei centro norte y noreste del pais (Durango, La Laguna, Smaloa,
Sonora y Baja California) y, en el caso de los más arnesgados, hacia
los Estados Unidos Por su lado, las mujeres seguiran con sus viajes
en busca de empleo a las ciudades importantes como Guadalajara
Monterrey y el Distrito Federal o a las de la frontera como Matamoros,
para trabajar en el serviu() doméstico, en el comercio informal o en
las empresas maquiladoras

Por otro lado, ai partir de la contradiccion entre los modelos
idealizados y la realidad, se perabe ia necesidad de crear discursos
que expliquen para si mismos y también hacia Ia sociedad nacional,
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el por qué de las transformaciones en sus sistemas culturales En este
sentido, se debe ponderar que ia causa principal de estas transforma
cones y adaptaciones culturales se debe a la cada vez más intensa
intervencion de la sociedad dominante, de la irrupcion de los no
indigenas en la vida social de los que sí lo son, lo que los ha obligado
a crear estrategias de adecuacion y re elaboración cultural para fun-
damentar su permanenaa Los nuevos significados otorgados a los
elementos de la cultura occidental y a los efectos que estos nenen en
su propia cultura no son unicamente explicaciones sino mecanismos
de defensa a eados a raiz dei encuentro de dos practicas distintas de
poder político (Wolf, 2003 338)

Entre los guaranies, las transformaciones de ciertos aspectos
culturales aparecen junto con una explicación del grupo y toman un
nuevo significado El consumo de productos mdustrializados en com-
plementanedad o sustitucion de las pracucas agncolas, la fabricación
de artesamas para su comernahzación dentro delas relaciones de mer-
cado en las grandes audades el creaente consumo de medicamentos
alópatas y las consultas médicas en las agencias de salud oficiales -en
contraste con ia cada vez menos frecuente parnapacion en ntuales
terapéuncos realizados por los especialistas religiosos-, la movilidad
de individuos entre ias aldeas motivada por la realización de fiestas
y campeonatos de futbol, la elaboraaon de CDs con música y cantos
religiosos la construcción de casas con matenales "no tradicionales"
son ejemplos dei ejeracio de cómo se les asignan nuevos significados
culturales a los elementos apropiados, que formulan exphcaciones
introspectivas sobre dichas contingencias

Asignar un nuevo significado cultural no es un fenómeno que
opere en exclusiva frente ai contexto del contacto interetnico o para
explicar la intervención de los ocadentales en las sociedades mdige-
nas A cada transformación cultural corresponde una re elaboración
dei significado que explique como por que o para que suve dicha
transformacion De alguna forma, y ya que esto es mherente a las re-
laciones de poder y dei ejerocio de ia politica, lo que esta en juego son
la veraadad y la actualidad dei significado dentro de estas ielaciones
(Wolf, 2003 337-338) Si el poder es mtnnseco ala sigmficación en las
relaciones polincas ( sean estas de contacto interetnico o no), entonces
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la resignificacion es inherente a las transformaciones y las mudanzas
culturales, pues es la forma de dar sentido y revitalizar las categorias
en defensa de su veracidad

La adquisición de nuevos elementos, sean tierras, empleos o
servidos es una consecuencia mas dei contacto interetnico de las
relaciones de poder entie la sociedad dominante y la sociedad mdi
gena que origina la actwacion de estrategias que formulen explica
cones sobre las transformaciones culturales A traves de un pioceso
de ocupacion dei espado que no corresponde a lo que es considerado
tradicional" se crea una serie de practicas culturales que mtentan

fundamentar dentro de las prescripciones culturales pero que fren-
te a las condiciones actuales dificilmente se apegan a estas Asi, las
practicas culturales de los mdios nenen que ser explicadas por ellos
mismos, en la creación de discursos en doble sentido, surgidos a partir
de los propos codigos nativos y utilizando elementos de la sociedad
envolvente que son estrategicamente apropiados
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