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PLANIFICACION .ECONOMICA YMINORIAS ETNICAS * 

Ma. Teresa GUTIERREZ HACES** 

RESUMEN: El debate sabre la cuesti6n ind£gena ha adquirido 
un papel de enorme relevancia en la politica econ6mica de 
los Estados latinoamericanos a niV'cl nacionai. 

El Plan H uicot retJWcsenta e'n el caso mexicano una expe
riencia concreta en cuanto a fa intervenci6n del Estadoen la 
cuestiOn etnica. Aplicado de 1971 a 1976 a las com,unidades 
ind£genas huicholes, coras " tepehuanes, tenia como objeto 
p:rincipa'l integrlN al indio a las relacion.es capitalistas de pro
ducci6n en los patrO'nes culturales, legales " econom,ioos del 
c~pitalismo a fin de asegurar las con.dieiones minimas de re
produ.ccion de su fuerza de trabajo e'n cuanto a salud, vivien,. 
da " agua potable. La integraci6n de estas comunidades re
quiere de estrategias alternativas que' les perm-itan ocupar una 
posicion mas favorable en el sistema capitalista, "a que su 
«asimilaci6n» es s610 cuesti6n de tiempo, 10 que no impide 
una forma de integraci6n que preserve algunas de sus carac
terfsticias I()riginales. 

Uno de los aspectos que mayor importancia ha tenido dentro del 
desarrollo del sistema econ6mico dominante durante los ultimos diez 
aDos es el de la participaci6n decisiva queel Estado ha tenido en eJ 
proceso de acumuIaci6n capitalista. En Mexico, dicha intervenci6n 
ha implicado el reforzamiento de los sectores capitalistas, el acrecen
tamiento de la concentraci6n del ingreso, el control cada vez mas 

* EI presente articulo es un avance de trabajo realizado a partir de las 
discusiones y crlticas hechas sobre el ensayo Estado~ regiones y cuesti6n etnica, 
premiado por la Sociedad Interamericana de Planificaci6n en octubre de 1980. 

** Investigadora del IIEc-UNAM. 
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ferreo de la oligarquia fina-nciera sobre la econo~la mexicana y una 
politica fiscal que ha sido implementada para ponerse al servicio de 
la clase dominante.1 

Pero la participaci6n del Estado dentro del proceso de acumula
cion no ha podido ignorar, para llevar a cabo sus objetivos, la exis
tencia de un considerable numero de grupos sociales que participan 
de ~ manera marginal en el proc.eso economico gestionado por elpropio 
Estado, deahi que en los ultimos aDos Ja politica econ6mica del go
bierno mexicano se haya visto e'n la necesidad de crear un cierto 
numero de organismos y planes eeon6micos regionales que tienen 
por fm'alidad integrar, en una u otra {onna, a las llamadas minonas 
subordinadas 0 grupos marginados, entre los que sle encuentran las 
minorias etnicas indigenas. 

EJ objetivo del presente articulo es poner 'en evidencia algunos 
de l~ rasgos .esenciales de-lpapel de Jos grupos etnicos en la econo
mia latinoamericana y, especialmente, en 10 que· se refiere al caso 
meXiCanb." 

'Con.las limitaciones inherentes a un trabajo de tan corta exten
sion, se expondran algunos elementos del marco te6rico en que se 
ubica la relaci6n entre losgrupos etnicos y el p1roceso de acumulaci6n 
latir;ioainencana. A contin~ci6n se presentara brevem'ente, un plan 
de desarrollo de las comunidades huicholes, coras y t~Pehuanes en 
MeXico, conocido como Plan Huicot, que les fue aplicado de, 1971 a 
1976,'y sus secuelas en la actual administraci6n presidencial. Al pre
sentar·' este estudio de caso, se buscara la confinnaci6n de los postu
lados te6ricos planteados al inicio de este trabajo. 

El p'ape/'del ind£genaen ·la economia latinoamencana 

Es COInlin dentro de los circulos de estudios econ6micos, tanto 
rnarxistas como tradicionales, el ignorar Ia cuesti6n etnica y menos
preciarsu funci6n en el desarrollo del proceso de acumulaci6n capi
.talista en America Latina.2 

, ' Si ,bien es innegable que los, grupos indlgenas no tienen un pa1pel 
petenninante: en la economia capitalista actual y en las ~uchas 80

~iales, no pueden, sin embargo, ser ignorados. Es de todos conocido 
;q~e en Mexico siguen existiendo un huen numerode comunidades 

~. Revista Estrategia, nUm. 12, Mexico 1976, pp. 4-6. 
• Cuando expresamos esta aseveraci6n nos referimos esencialmente al ana

li~is' de la categoria etnia como tal y no en tanto su relaci6n con la categorla 
de clase social. 

ind,igenas que han mantenido' casi totalmente 'su"lengua, costumbrd 
e instituciones. Estas minorias indlgenas viven en la pobreza siendo 
explotadas por lOs grupos d<>minalltes 'locales,' cuandono 'por sl;ls 'pro
pios jefes, y generalmente'viven de .una 'agricultura ,y ganaderia'pri~ 

mitivas 0 en calidad de' mano de· obra barata o son productores de 
materias primas o·-artlculoS alimenticios y forcitales tambien baratos.3 

Para la ideologia dominante, el concepto de indio refleja una 
serie de planteamientos ·que ·confonnan «la imagen del vencido». 
Losintentosde definici6n parcial de este'concepto (racial, lingiiisti~ 
co 0 cultural) han limitado' etr6neamente la especificidad de los grtl~ 

pos indigenas en detrimento d:e un ve;rdadero conocimiento de' 'SU 
I' 

pap'el en laeeonomia latinOamerieana. 
El llamado «indigena» debe ser reconocido por su relaci6n con 1a 

"sociedad global en sus' dimensiones· ,econ6micas, politicas, sociales1> 
,c'\llturales Y territoriales~ 

Antes de la conquista, las relaciones domiIlante-dOminado ge e!
tableclan por la diferenciaci6n social existe-nte entre clases 0 estratoo 
declases de lIas soCiedades iprecolombinas. Laconquista vino a e:~~
biar r3.dicalmente la racionalidad economica de America LatiIla :P~(f).1.!P 
yecto sobre la anterior estructura de clases una nueva dimensi6n d~ 
la dominaci6ri, en· que la superioridad del colonizador sabre el ven.. 
cido 'elimin6 el anterior contrato social de' ~te ultimo. . 

A .partir de Ia conquista, la poblaci6n americana aborigen yi~'nq! 
a ser instrumento de un nuevo modelo deacumulaci6n, sust~n~ado 
en la reIaci~n econ6mica de asimetria entre la metr6pOli espan()l~ 
y sus colonias americanas. . . " 

Si bien ~ sitt,laci6n colonial implic6 la superposici6n y/0 reen;t
pI~zo de 'los mooos ~e produccion anteriores, «asiatico»y «primitiy~ 
por el modo de' producci6n capitalista, todavfa a Ia fecha no se:' Qa, 
cornpletado Ia ,~minaci6n total· del tapitaIismo. Por este motivo 
sobrevi-v~, rasgos':caracteristicos de'relaciones sociales de producci6ni 
anteriores'aunqtte' no son detenninantes en eI desarrollo del proceso~ 
capitalista actUal. ' 

La sitilaci6n actual' del indio ysu papeI en la economfa Iatino-. 
ameri~na 5010· podran entonces entenderse a la luz de la pauI~tina 
gen~ralizaci6n:de las reI~ones sociaIesde producci6n capitalista. :. 

8 Angel Ba$SOls Bataila, FONnlicion tie re,iones econom~as,'llNAMJ M~; 
xico1979:, p.2'30. ' ' 
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El papel de los indigeTUlS en el proceso de acumula.ciOn 

En el capitalismo actual los grupos incllgenas siguen jugando un 
papel importante en Jos procesos de a.cumulaci6n. Debe reconocerse 
su caracter dialectico en el proceso del mismo, par ser los grupos 
indigenas simultaneamente un factor propicio y una traba a la acu
mulaci6n de capital. 

La existencia de grupos indigenas es, sin lugar a duda, un factor 
favorable a Ia acumulaci6n, en el sentido de que actuan como una 
reserva de mano de obra que calificaremos de «latente~. En efecto, 
queremos hacer aqui una diferenciacion entre un ejercito de reserva 
ya posibilitado para su insercion en la explotaci6n capitalista, y una 
reserva latente que 5010 se vuelve asimilable bajo ciertas condiciones. 

El ejeccito de reserva inmediato en nuestra interpretacion estaria 
fonnado por la parte de la poblaci6n que esta ya separada del con
trol de sus medios de producci6n y tiene que vender su fuena de 
trabajo para subsistir. 

Aunque en un momento dado esta fuerza de trabajo cUIIlJ>la con 
papeles secundarios en la acumulaci6n, su caracteristica central es su 
disponibilidad inmediata. 

Por el contrario, una parte considerable de la poblaci6n indigena 
remanente sigue controlando sus medios de producci6n mediante su 
actividad agropecuaria, y accesoriamente mantiene tambien una pe
quei'ia producci6n secundaria. 

Los grupos indigenas son entonces una fuerza de trabajo «1atente~, 

para la cual el capitalismo ,puede prescindir de su proceso de repro
ducci6n ya que eUos mismos .)0 aseguran. En una estrategia a largo 
plaw de aprovechamiento de la mano de obra, los indigenas son 
entonces un factor positivo, y pueden ser aprovechados cuando las 
necesidades de la acumulacion asi 10 dicten. 

Los incllgenas son la mano de obra mas exp10table y explotada. 
Su debil inserci6n al capitalismo les hace ignorar desde el idioma del 
explotador hasta sus derechos laborales mas elementales. 

Pero, par otra parte, el incllgena ofrece baja productividad par 
su desconocimiento de los procesos de producci6n del capitailimlo y 
las dificultades que resiente para integrarse al modo de vida del tra
bajador libre. Esto 10 hace en parte poco productivo, pero simult!
neamente mas explotable. 

Las condiciones de precios imperantes en el mercado mundial, el 
agotamiento de ciertos recursos, sin olvidar la necesidad de cambiar 

... -!d patr6n de fuentes petroleras, obliga a los Estados capitalist» a re- I 
i 
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considerar los limites tecnolOgicos y territoriales, impuest08 a la ex
plotaei6n de los recursos naturales. 

Yacimie':ntos y recursos, hasta ahora despreciados por su costo de 
explotaci6n, son a la fecha vitales para la acumulaci6n. Como un 
gran numero de ellos estan asentados en regiones de. posesi6n incll
gena, es entonces necesario para el capitalismo emprender una nueva 
etapa de explotaei6n. 

El capitalismo, activo destructor de regiones econ6micas y crea.
dor de otras, organiza el espacio para favorecer el surgimiento de 
regiones especializadas tales como centros agrarios, artesanales, in
dustriales, etcetera, impuestos a partir de una divisi6n del trabajo de 
Car3.cter capitalista; de ahi que el territorio, junto con sus habitantes, 
sea organizado en funcion de las necesidades que se presentan al 
propio proceso de acumulaci6n. Por 10 tanto, las clases sociaJes domi
nadas dentro del sistema, mas no indispensables a la I'el>roducci6n 
del capital comoes el caso de las minorias etnicas, son forzadas a 
desplazarse a regiones que presentan notorios inconvenientes en cuan
to a su aprovechamiento economico real. . 

El problema fundamental que se plantea dentro de la sociedad 
capitalista en ~o referente a las relaciones entre etnia y regi6nes la 
contradicci6n .que se e·xpresa entre la organizaci6n territorial que 
impone el Estado a fin de acrecentar el proceso de acumulaci6n y la 
organizaci6n regional incllgena. La «region etnica indigena:. es for
zada a dejar su lugar a una regi6n que sera el area de influencia 
de la intrusi6n capitalista y de los fen6menos inherentes.a esta: des
campesinizaci6n, proletarizaci6n, imposici6n de nuevos patrones cul
turales, etcetera. 

Frente al impulso de !a sociedad capitalista, gran nUmero de 
minorias etnicas son confinadas a territorios de baja productividad 
agricola y minimos recursos, pero, por otra ~e, se observa que el 
propio desarrollo tecnol6gico y cientifico ha provocado que en mUl
tiples casos dejen de existir «malas tierras:. 0 sitios inexplotables 
economicamente; de ahi que las denominadas «regiones de refugio:. 
empi.ezan a dejar de serlo y se han convertido en espacios codiciados 
par las clases dominantes. 

La opresi6ny aislamiento forzoso de las comunidades indigenas, 
no es un fen6meno nuevo. Lo que es propiamente reciente es la agre~ 

si6n del sistema capitalista como tal a los conglomerados etnicos, su 
caracter decididamente explotador y en muchos Ca50S etnocida. Esta 
opresi6n. etruca ,es, ante todo, una lucha .por destruir un conjunt9 
de mecanism~ y de rnodalidades de organizaci6n social que,. par. no 
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estar totaJrnente vinculadosal sistema capitalista, son consideradas 
como un obstaculo a los intereses de la acumulaci6n. 

Lo etnico, con su carga hist6rica fonnada con una organizaci6n 
social y opciones culturales, casi nunca se compagina con las necesi
clades primordiales del Estado capitalista. 

El Est'ado oapitalista " la cuesti6n indigena 

Dentro del proceso antes descrito, el Estado capitalista tiene un 
pape! relevante. Si bien no podem.os entrar aqui en la extensa discu
si6n del papel del Estado en el capitalismo actual, es ne'cesario pr.e-
cisar algunos rasgos de su actuaci6n. 

Para ello, es imprescindible entender al Estado no como un ente 
ajeno a la estructura de clase y con funcionamiento semiaut6nomo, 
sino como ;la expresi6n misma de las clases y de la coyuntura de la 
lucha de clases. Lo anterior nos lleva a afinnar que las politicas del 
Estado s610 podran entenderse a la luz de la comprensi6n del poder 
diferencial de las clases sociales y su capacidad para dominar 0 por 
10 menos presionar la orientaci6n de las ,poHticas. En este sentido, es 
obvio que la actuaci6n del· Estado no e's unilineaI, sino que sigue el 
curso de la lucha de clases, en que este se ve Intimamente n1arcado 
por objetivos diferenciales. Ello no nos Ileva a menospreciar e:I papel 
dominante del capital en la orientaci6n de las politicas: del' Estado, 
sino a reconocer el impacto de las luchas sociales y sus victorias en 
Ia linea de actuaci6n del Estado. 

El Estado capitalista ha desarrollado una acci6n sobre las comu
nidades indigenas que responde a la dialectica del impulso dela lu
cha social: por una lparte, apoyar a estas comunidades mediante pro
gramas paternalistas de ayuda; por la otra, promover su mayor inte
graci6n al capitalismo cuando las necesidades de acumulaci6n as!' 10 
imponen. Muchos de los programas indigenistas del Estado presentan 
esta ambigiiedad: la educaci6n, por ej,emplo, a la vez que eleva la 
capacitaci6n del indigena y Ie pennite una mayor conciencia para 
una mejor participaci6n en las luchas sociales, favorece su asimilaci6n 
a Ia «cultura» capitalista y 10 hace un elemento d6cil a la explo

taci6n. 
El Estado actua p·ara integrar culturalm·ente alindigena para 

hacerlo producir mas eficientemente, para integrarlo territoriahnen
te, ,para darle mejores oportunidades de I11Producir su fuerza de tra
bajo y adecuarse a las necesidades de Ia producci6n capitalista. 
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Pero tambien el Estado ··es el agente represor cuando las comuni
dades se oponen al 'cambio, 0 cuando las necesidades de acumulaci6n 
son tan apremiantes que no dan tiempo. a una acci6n de corte indi
genista, generalmente lenta y progresiva. 

EJ medio de producci6n .principal de los. grupos indigenas es la 
tierra;su apego a su territorio les garantiza mantener su situaci6n 
d'e pequeno productor, relativamente independiente de la e.conom.ia 
de mercado. Dijimos «relativamente», ya que todos los grupos etni
cos, 0 casi todos, mantienen laZOSl econ6micos con el capitalismo en 
un grado diferente segUn la penetraci6n del sistema en su economia. 

El control del territorio pOl' parte de grupos etnicos ha sido de'
tenninante en el proceso de acumulaci6n del continente americano, 
tanto en America del Norte como en Latinoamerica. Los recursos 
del suelo y del subsuelo, y su control, fueron un elemento clave que 
impuls6 a todos los gropes colonizadores a empujar a los gropos 
indigenas hacia reservaciones 0 a 10 que la antropologia tradicionaI 
Barno las «zo,nas de refugio», para tomar posesi6n de sus territorios 
y de sus riquezas, apoyandose en el Estado p'ara lograrlo. 

La ,posesi6n de abundantes recursos naturales por. parte de los 
grupos indigenas ha sido, sin. lugar a duda, un elemento detenninante 
de sus conflictos con el capital. 

En la etapa actual de la economia capitalista, es claro que el 
control de los recuI'SOS naturales es un factor dete'rminante para los 
mecanismos de acumulaci6n. 

EI Estado s610 interviene para reforzar la p·resi6n de integraci6n 
a la economia capitalista en un grado inverso a la fuerza de la pe'ne
traci6n «natural» del capitalisnlO. Si tomamosel ejemplo de las zonas 
petroleras de Mexico, es obvioque no se requiere de la acci6n indi
genista, ya que los mecanismos econ6micos ejercen la suficiente coer
cion para desligar al indigena de su tierra, es decir, de su garantia 
como productor semindependiente. El empobrecimiento del campe
sino par la esp·iral inflacionaria, junto con otros elementos, actua 
como factor de expulsion del campo.· Pero si es necesario, el Estado, 
como agente represor de las burguesias, se encarga de apaciguar por 
la fuerza las «veleidades» de resistencia al cambio. 

En' otros casos, cuando la integraci6n de un contingente indigena 
y/o del territorio de los recursos que controla,es menos apremiante 
para la acumulacion, el Estado capitalista elabora Pl"Ogr~as y. planes 
de corte indigenista que propician. una integraci6n completa, a me
diano o. largo plazo, al sistema capitalista. 

" Gloria Gonzalez Salazar, Aspectos recientes del aes.rrollo social. tie M 1
xictJ, UNAM~,'M&ico 1978, p. 41. ' 
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En el caso de las etnias tradicionales se ma,ntiene una es~ha 

relaci6n con e1 espacio territorial" hecho muy diferente al de otros 
grupos sociales que han alcanzado ya una separaci6n muy fuerte 0 

casi total con aquel, como es el caso de ciertos estrat05 de Ila -bur
guesia que se mueven en un espacio de alcance mundial, si COM

deramos su inserci6n con el mercado. 
Esta relaci6n etnia-espacio refleja,' ademas, un alto grado' de de

terrninismo fisico-geograJico, sin oomparaci6n con el que podrla afec
tar a otros grupos sociales' ; el clim'a, la topografia, los retursos del 
suelo, la vegetaci6n, etcetera, siguen, siendo elementos decisivos en ila 
economia incligena y se reflejan en ·el desarrollo de su 'comunidad. 

Los gru,pos indigenas han producido un aprovechamiento del es
pacio muy sui generis y diferenciado e.n cada gropo etnico. La, pro
ducci6n de un «espacio econ6rnico indigena» especifico, es resultado 
de un sinnUmero de factores tanto naturales como econ6micos. De 
esto se deriva la necesidad de aplicar tratamientos diferenciales, pri
mero, a los espacios indigenas en contraposici6n con el espacio creado 
por otros grnpos sociales y, segundo, a cada espacio indigena espe
clfico, como reflejo de una fonna unica de desarrollo social: y de 
apropiaci6n del espacio. 

Existe indudableme'nte una relaci6n entre la concentraci6n terri
torial y el potencial de presetVaci6n de su homogeneidad cultural, 
considerada como base de su reconocimiento como etnia. En contra
posicion a esto existen pruebas de que las migraciones de indigenas 
hacia otras zonas como a las ciudades, por ejemplo, potencian su 
alejamiento del grupo social original y su integraci6nen subculturas 
del capitaIismo. Este hecho podria ser un eleme'n.to clave para la 
implementaci6n ,de las' estrategias a seguir sobre las comunidades in
digenas. Querer preselVar su caracter de etnia obliga a ~iderar 

la necesidad de su relativa concentraci6n regional, mientras las poll
ticas de integraci6n acelerada a:l capitalismo no pueden concebirse 
sinel desmembramiento espacial de las comunidades. Lo anterior 
pudiera ser el argumento mas adecuado para explicarque la inter
venci6n del Estado, a traves de numerosos programas, definen a'las 
comunicaciones como prioridad principal de acci6n para lograr'los 
objetivos de integraci6n al sistema. 

Aunque hasta 'ahora se ha hecho hincapie en la rel,aci6nentre las 
etniaS y su espacio, no puede pasarse por alto el hecho de que en la 
detenninaci6n 0 producci6n del «espacio indigena» ha sido impor
tante y adquiere cada vez mayor relevancia, el ;papelde'otros gropos 
sociales, principahnente'IOs que tienen mayor integraci6n al capita;. 
lisrno.. En efecto -y e:l1o es un postul~ t~~~ .Hope ,COIl$id~ramos 
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Inedular-, cada clase 0' grupo: social no modela su prop'io espacio 
indeiJ1tendienteme'nt:.e de los to'tros grupos. La lucha socUil es el clemen
f)o determinante para de/inir el grado de imposici6n de los intere'ses 
de' .algUn grupo, social sabre la producci6ncon respedo al·· espaeio 
destintldo a otrO's grupos. En el caso del indlgena, su repliegue en 
zonas que se llamaron «de refugio» es un ejemplo de 10 anterior. 
Similannente 10 es ila transfonnaci6n del espacio indigena inducida 
por la acci6n actual de' las transnacionales que explotan los recursos 
naturales antiguamente en posesi6n de grnpos indigenas. 

En relaci6n al ambiguo tennino de «'regiones de refugio» es pre
ciso aclarar que no existe esta inde'pendencia econ6mico-espacial que 
se maneja dentro de este concepto. Si bien gran parte de la repro
ducciOn econ6mica de los: grupos indigenas se basa en la pequefia 
producci6n familiar con sendas caracterlsticas de subsistencia, no es 
menos cierto que en un grado mas 0 menos fuerte segUn los casos 
especlfic05 existe una integraci6n a la economla capitalista de mer
cado.5 Mas aun, las relaciones espaciales que se establecen en los 
diversos asentamientos, reflejan un desarrollo desigual de los mismos 
y una tendencia a la dependencia de los asentamientos indigenas, 
frente al poder concentrado en las localidades mestizas llamadas 
«centroo rectores ladinos». 

Por 10 tanto, para analizar el espacio indigena seria imprescindi
hIe enmarcar los iPlanteamientos en ,una oonceptualizaci6n global que 
incluya la dimension hist6rica, los me'canismos econ6micos pasados y 
actuales, la evoluci6n del papel de los gropos indigenas en la actUIlu
iaci6n nacional y mundial, y numerosos factores mas ,como es por 
ejemplo el impacto, de Ia homogeneidad ideolOgica-cultural de las 
etnias en la proclucci6n de su temtorio. 

La zona: huicot 

La regiOn ocupada por las comunidades indigenas huicholes, coras y 
tepehuanes, es una porci6n mInima del territorio mexicano (1.8%), 
ubicada en la parte centro-occidente del pais, en la cadena montaiiosa 
de la. Sierra Madre 'Occidental. Su poblaci6n indlgena no supera a 
los 25 000 habitantes. 

Du·rante el sexenio del presidente Echevernia -fue obieto de espe
cial inte~s y se derramo una cantidad estimada en 300 millones de 
pesos en·' la aplicaci6n de un plan con caracteristicas de desarrollo 

5 Gloria Gonzalez Salazar, op. eil., p. 44. 
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regional .y comunitario pero implementado para comunidades in.;. 
digenas. 

De hecho este plan debe ser ·enmarcado en una amplia"ac.ci6n' 
del Estado, iniciada desde 1963 por el Instituto Nacional Indigenista~ 

a) Algunos rasgosde 1& zon.a y economia «huicot» 

La zona huicot es reconocida por la «antropologia tr~dicional» 
como una «zona de refugio». En efecto, los huieholes que ocupaban 
toda la planicie costera del estado de Nayarit y extendian probable
mente su influencia hasta San Luis PotosI fueron expoli~dos de sus 
tierras por el proceso de colonizaci6n; replegandose en las partes alt~s 
de la Sierra. ' 

Tal aislamiento ter~itorial result6 provechoso para mantener hasta 
nuestros elias una economia y una organizaci6n social muy poco de
pendiente de la economia de mercado c.apitalista que .controla el 
territorio que los rodea. 

ActuaImente, los terrenos de la costa, antigua.s posesiones ,de tri
bus indigenas, han venido a fonnar parte qe las grandes extensiones 
del territorio mexicano controladas por los intereses del imperialis
mo': en este caso el monopolio norteamericano del tabaco. 

Las comunidades coras y huicholes subsisten principalri1ente del 
trabajo agricola, siendo la familia la unidad basica tanto para la 
producci6n agricola como pecuaria y artesanal. 

Las familias indlgenas en estas comunidades no sOlo son la unidad 
productiva de base, sino que tambien dese~pefian el papel. de trasmi
soras de los modelos ideolOgicos indigenas a traves de la' educaci6n. 

La reIigi6n ocupa un lugar determinante en la reproducci6n de 
la homogeneidad cultural de los ·gropos: as! el cultivo del maiz .raj0, 

que agota rapidamente la tierra, es un buen ejemplo del impacto 
de la influencia religiosa, en Ia economia de estos grupos ~ndigenas. 
Tambien 10 es eI gasto en ceremonias religiosas queirilpide a las 
familias el aeumular excedentes que les pennitirlan increm~tar su 
productividad econ6mica y provocar una diferenciaci6n social y eco
nomica entre familias. -,. 

1..t3. zona huicot puede:. definirse como una region bastante··aislada 
don-de se mantienen vivos los patrones tradicionales indigerias pero 
con la superpo5lici6n de elementos netamente capitalistas. Estas· co
munidades ·desarrollan un contacto todavia 'bastante restringido con 
la economia de mercado·: los comerciantes. mestizos recorren lazona 
y los propios indigenas venden· parte de su producci6n 0 su fuerza:de. 
trabajo en' los centros urban~ circunvecinos, obviamen~e tooo esto 
~ reaJ~za.do dentro d.el marco 'de unae.-;cplotaci6nabusiva. 

PLANIFICACION EOONOlIICA Y MINORIAS ETNICAS 

b). Antecedent,es del Plan Huicot 

A partir de 1963, como 10 mencionamos ya, Ia 7JOtla foma.& parte 
d;el eonjunto de «regiones de refugio», segUn' la tenninologia tradi
cion,aI, en la que se a,plicaban las politicas indigenistas del Estado 
mexicano. Desde un centro coordinador se bU5Caba modificar la si
tuaci6n imperante en la zona, tratando de promover la .elevaci6n del 
'nivel de producci6n y la integraci6n sociocultural de lo's indigenas. 

Cuando en 1969 la aecion lIuicot lleg6 a fonnar parte del' Plan 
Lenna de Asistencia Tecniea (PLAT) -uno de los programas de 
desarrollo regional para las cuencas hidrolOgicas-6 se: hubiera podi
do esperar cambios radicales per sU,integraci6n a un plan que buscaba 
acelerar la acumulaci6n en un espacio que basta esa fecha habia sido 
desaprovechado. Pero resu;lt6 que la «operaci6n Huicot» que se apli
co a la zona de estudio no vari6 de la accion desarrollada anterior
ID.ente por el Instituto Nacional Indigenista, salvo la de haber cana
lizado mayor cuantia de recUISOS. La orientaci6n a la acci6n indige
nista, la busqueda de una mayor integraci6n de los indigenas aI siste
ma capitalista, np se opone, sino que apoya a los grandes programas 
d,e desarrollo; la necesidad de integrar la zona huicot no era objetivo 
de corto plazo, por 10 que se dio mucha prioridad al programa espe
cifico. La acci6n proindigenista desarrollada per el Estado sirve para 
apoyar y homogeneizar la penetraci6n capitalista en zonas sujetas a 
relaciones social.es de produccion, especialrnente en funcion del mer
cado en donde todavla persisten rasgos de un modo de producci6n 
anterior. 

Paternalismo, expoliacion y explotaci6n: tres concepitos que me
recen un analisis estructural d.e.ntro del conte'xto de esta politica del 
Estado. 

c) El Plan Huicot (1971-1976) 

A partir de ~a campana presidencial de Luis Echeverria Alvarez 
(1969), la integraci6n de la region huicot se torno un objetivo central 
del gobierno mexicano. Para ello se promovi6 lin Comite Interestatal 
para ei Desarrollo de la Sierra Occidental (CIDESO)· que integr6 la 
participaci6n de los cuatro gobemadores que tenlan a la zona huicot 
bajo su jurisdicci6n, a.si como los organismos federales que serlan 
encargados de ejecutar los proyectos. 

Se prevelan dos niveles de intetVenci6n: una programaci6n de 
largo plazo en congruencia con los planteamientos del Plan Lenna 

a Angel Bassols Batalla, op. cit., pp. 461-465. 
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de Asistencia Tecnica7 y un programa de acci6n inmediata que abar
caba iIlltervenciones en dieciseis sectores de actividades, desde la 
ganaderia hasta las comunicaciones. 

En los mecanismos socioecon6micos subyacentes" a los planteamien
tos del plan, resalta Ia voluntad de integrar -a las comunidades indi,
genas dentro de los patrones culturales, legales y econ6micos del capi
talismo. La educaci6n bilingiie, et -mejoramiento del sistema judicial, 
la integraci6n legal y la preservaci6n de los derechos sobre la tierra, 
son sintomaticos de las dos primeras modalidades de integraci6n-. En 
cuanto a la integraci6n a los patrones econ6micos, resalta el interes 
en harer participar mas a los indigenas en la economia monetaria 
mediante el fomento al ahorro y a la intensificaci6n de ~as relaciones 
ciediticias ycomerciales. 

La segunda linea de inteIVencion trata de asegurar condiciones 
mirUmas de reproducci6n de "la fuerza de trabajo indigena: los pro
gramas de salud, vivienda y agua potable son significativos de ello. 

Tambien debemos apuntar el objetivode mejoramiento de la 
producci6n y control de la misma: fomento a la producci6n ganadera 
y agricola, control de los recursos agrIcolas, y madereros, sin olvidar 
el apoyo a la artesania y a las pequefias empresas agroindustriales. 

Finalmente es patente la voluntad de integraci6n territorial: 
«desenclavan la region se vuelve meta central del Plan Huicot y 
para ello se p1roponen acciones en materia de comunicaciones aereas, 
terrestres y telecomunicaciones. 

SegUn la ideologia del Plan, las acciones propu,estas hubieran de
bido pennitir la integraci6n p,rogresiva de «centros 0 nucleos de desa
rrollo». 

Dentro de las acciones emprrendidas por el Plan Huicot, sola-
mente eI programa de Acci6n Inmediato logro ~plicarse. En el se 
refleja la voluntad de integrar a las comunidades indigenas a los 
patrones culturales, sociales y legales y, sobre todo eeon6micos del 
capitalismo. Este programa de acci6n inmediata se basaba en la 
hip6tesis de que el «desarrollo» 0 en tenninos mas realistas, la pene
traci6n capitalista, puede difundirse a partir de centros de desarrollo. 

Es claro que el Plan refleja la gran ambigiiedad de las pollticas 
indigenistas del Estado mexicano: per una parte, reforzar a la inte-
gracion de la zona y su poblaci6n at sistema capitalista mediante la 
asimilaci6n del indigena a las pautas del desarrollo capitalista; por 
la otra, actuar levemente a favor de los derechos indigenas. Esta ambi
giiedadno es mas que el reflejo de las contradicciones internas de 
este Estado capitalista. 

l' Angel Bassols Batalla, o/J. cit., p. 348. 
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El proceso de acumulaci6n en la zona tie"ne dos ejes fundamentales: 
la integraci6n de la fuerza: de trabajo indigena al mercado capitalista 
y el aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Los mecanismos anticuados'de explotaci6n de la fuerza de trabajo 
indigena y de los recursos naturales pot los mestizos, resultan inapro
piados frente a las exigencias de ~a acumulaci6n en" la etapa actual 
del capitalismo. En efecro, este proeeso de explotaci6n se da sobre 
la base de una coerci6n extraeconomica" del despojo, y de multiples 
escaramuzas entre indigenas y mestizos, en detrimento obviamente de 
los primeros. El objeto de la intervenci6n del Estado por medio del 
Plan Huicot es superar estas fonnas arcaicas de explotaci6n, para 
plantear otras nuevas de explotaci6n mas adecuadas al capitalismo 
actual. 

Pero en la practica el Plan Huicot result6 un fracaso: se menos
preci6 Ia fuerza de las fonnas tradicionales de producci6n de las co
munidades indlgenas y, conjuntamente con ello, se swnaron los tra
dicionales vicios engehdrados de una descoordinaci6n administrativa 
y de una ineficiente burocracia. 

POl" una parte, las fonnas de operaci6n de Ia economia indigena 
con sus niveles especificos de capacitaci6n de mano de ohra, sus 
formas peculiares de producci6n, etcetera, vinieron a detener la po:
sibilidad de introducir en el corto plazo nuevas modalidades d:e pro
ducci6n y de reproducci6n de 130 fuerza de trabajo. 

Luego) el ignorar 0 por 10 menos no asignar el suficiente interes 
en las redes de relaciones sociaIes y econ6micas de la zona entre 
mestizos e indigenas, prov0c6 que cualquier mejorla que hubiera po
dido ser aportada a la producci6n, redundara a la postre en el acapa
ramiento de los beneficios por p,arte de los grupos mestizos. EI Plan 
ha permitido intensificar las relaciones tradicionales de explotaci6n, 
ligadas a cierto caciquismo, y ha fomentado la aparici6n de nueV05 
explotadores nacidos de las tnismas filas indlgenas. 

Si se parte de la hip6tesis de que el planteamiento del Estado era 
superar las relaciones de ~lotaci6n tradicionales, se entiende que 10 
anterionnente descrito se haya manejado como un gran espejismo. 

d) La accwn COPLAMAR (a partir de 1977) 

Este fracaso del Plan en lograr un desarroHo de corte netamente 
capitalista es parte de la explicaci6n del porque del olvido tan brutal 
y patente de este a partir de la presente administraci6npresidencial. 

No cabe duda que la lentitud de la integraci6n de las comunidades 
por la via de las p6uticas indigenistas, se encuentra como ralz para 
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la creaci6n de la Coordinacion General. del. Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados. (COPLJ\MAR) .. 

En efecto, en una coyuntura de la economia mexicana en la eua! 
se espera un intenso crecimiento en la acumulacion, las politicas 
indigenistas se percibian lentas, dispendiosas e inefieientes frente al 
propOsito de integracion acelerada. El deseo de superaci6n de~ los 
patrones indigenistas tradicionales se obvian para el desarrollo de la 
zona, como se observa en el Programa Integrado wna Huicot que 
la califica como «region» marginada y deprimida. E,n este estudio el 
indigena como etnia pasa desapercibido y se identifica, en tanto que 
«marginado», con el mestizo. La fuerza de trabajo se multiplica pro
porcionalmente a la ampliaci6n del espacio territorial: .para superar 
ilas relaciones de produccion tradicionales indigenistas se «unifica> una 
zona que ahora supera los 250 000 habitantes. 

La asignaci6n del presupuesto para Ia zona huicot es representa
tiva de los planteamientos, d~l Estado. E,n primer lugar, encontramos 
un programa de comunicaciones, por carretera, que absorbe m.as del 
45% del total de las inversiones para su «desenclave». 

En segundo t&mino, y en relaci6n a su espacio fisico, vemos que 
se da prioridad a la explotaci6n de los escasos valles perifericos a la 
zona y de propiedad mestiza que mediante el riesgo y el aprovecha
mie-nto de sus recursos forestales son «revalorizados» 
, Los demas rnbros de inversion tienen por finalidad el mejora

miento de las condiciones de reproducci6n de la fuerza de trabajo 
(programas de agua potable, vivienda, saIud, tiendas de consumo, 
etcetera) y tambien la preparaci6n para la explotaci6n de los recursos 
mineraIe's. 

Podemos entonces observar que el eje de la acumulaci6n capita
lista., tal y como 10 presenta COPLAMAR, no difiere sustancialmente 
de los planteamientos propuestos anteriormente en el Plan Huicot. No 
obstante, la prioridad· acordada ahora para la apertura en las comu
nicaciones terrestres (recordemos que anterionnente la salida de su 
producci6n, esencialme'nte de corte artesanal, se realizaba por via 
ahea) habla de la inauguraci6n de un espacio agropecuario reque
rido por el ca,pitalismo en funci6n de Jos «centros» 0 «nucleos de 
desarrollo», y ello subraya un nuevo giro en el proceso de acmnu
lacion. 

Algun'as conclusiones 

La acci6n Huicot, brevemente aqui descrita, es un buen ejemplo 
de la acci6n del Esta,do mexicano sobre las comunidades indigenas. 

Se observa que los grupos indigenas -a pesar de ser poco im
portantes demograficamente, como es el caso de los habitantes de la 
zona huicot-, mantienen un pape! de cierta importancia en los 
procesos de acumulaci6n. 

Se comprueba as! que la acci6n de corte indigenista ;plantea como 
eje central de su intervenci6n, la integraci6n completa,definitiva y 
en condiciones desventajosas, del indigena al cap,italismo. 

Ademas de que se exige al indigena la integraci6n de su fuerza 
de trabajo latente al ejercito industrial de reserva, la interven'ci6n 
del Estado capitalista tennina por hacer perder a las comunidades 
indigenas sus p,ropios recursos naturales. 

Se ve entonces que el indio significa m,as que el elemento etnico, 
en sus especificidades socioculturales 0 aun econ6micas; los grupos 
indigenas son un grupo social, una categoria social, cuyo papel 
medular en la acumulaci6n esta ligado a su potencial como mana 
de obra y al control de sus recursos naturales. 

Todo esto mueve a la reflexi6n, de la que los cientificos sociales 
no debieran estar ajenos para evaluar en su justo contexto el papel 
del Estado frente a las etnias indigenas. 

Mexico, D. F., enero de 1981. 

RIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

Aguirre B,eltran, Gonzalo, Teio-rz,a y p'ractic.a de la edU'ca,oi6n indigena, 

Se:p,setentas, Mexico, 1973. 
__, R,egiones de refugio, INI, Mexico 1973. 
Artis, Gloria y Manuel Coello, "Indigenismo capitalista en Mexico~', 

en revista Historia y Soc:iedad, num. 21, Mexico, 1979, pp. 53-94. 
Bassols Batalla, AngeI,Mexico. Formacion de regiones e'con6micas, 

UNAM, )Mexico, 1979. 
Barkin, David (comp.), Los b,eneticiarios Idel d,es,a;rr01llo regional, Sep

setentas, Mexico, 1972. 
__, Desarrollo regional y reorganizacion cannp,esina, Nueva Imagen, 

Mexico 1978. 
B,artra, Roger, Est-ru:c:tura Agraria y Clases So-ciales en Mexico, 

UNAM, Era, Mexico 1974. 
Benitez, Fernando, Los indios en Mexico, Ed. Era, ,Mexico 1968, t. 

I YII. 
__, Tierra incognita, Ed. Era, Mexico 1972. 
Bonfil Batalla, Guille:nno, "La regionalizaci6n cultural de Mexico. 

Problemas y criterios", en Seminario sob're Region y D,esarro;llo' en 
Mexico, UNAM 1973, pp. 159-179. 

Administrador
Text Box



98 99 PROBLEMAS DE.L DESARROLLO PLANIFICACION ECONOMICA Y MINORlAS ETNICAS 

C'ampos de Garcia, Escuela y comunidad en Tepetltoaxtoc, Sepseten
tas, Mexico 1973. 

Caso, Alfonso, La comu.n!idad ind£ge'na, Sepg:ete~ntas, Mexico 1971. 
Centvo Coordinador para Desarrollo de la Regi6n Huicot, Informe 

1973, Plan Huicot (inedito), Nayarit, Mexico 1973. 
'Comas, Juan, Riazas " Raeismo, Sepsetentas, nUm. 43, Mexico 1972. 
Comite Interestatal para el Desarrollo de la Sierra Occidentall

, El Plan 
Huicot " su pUIes.ta en mOlfcha plor el Sr. Preside'nte de la Republi
ca, (inOOito), Nayarit, Mexico 1970. 

COPLAiMAR, Pro~rama Int'e'grado de la Zona Huicot, tomo 8: Duran
go, t. 9: Jalisco, t. 10: Zacatecas, t. 11: Nayarit, Resumen, COi 

PLAMAR, Mexico 1978. 
Cordova, Arnaldo, La form,aci6n del pode-r politico e'n Mexico, Ed. 

Era, Mexico 1974. 
Diaz Polanco, Hector, "Indigeriismo, populismo y marxismo", en' re

vista Nueva Antrop'Ologf,a, ano III, num. 9, J\{exico 1978, pp. 7-32. 
--, IndigenzSm:o, modern,izaci6n y margina~ida'd, una rev,ision critica, 

Juan Pablos Ed., Mexico 1979. 
Fell, EN'e Marie, Les Indie'ns, Societes et Ideologies e'n Amerique His

paniqu,e, Armand Colin, Paris 1973. 
Furst, Pete T., Salomon Nahmad, Mitos y arte hu.icholes, Sepsetentas, 

Mexico 1972. 
Gamio, Manuel, Arqueolog£a e indigenismo l Sepsetentas, num. 24,, 

Mexico 1972. 
Gonzalez, Jaime, "La triple opresion de las minorias indigenas", en 

revista NUleva AntroJjJ!oZogza, ano III, nUm. 9, Mexico 1978, pp. 
97-102. 

Gonzalez Ramos, G., Los coras, Instituto Nacional Indigenista, Me
xico 1972. 

Gonzalez Salazar, Gloria, Asp,ectos recientes del desarrollo social de 
Mexico, UNAM, Mexico 1978. 

Guerrero, Javier, Marcela Lagarde, Ma. Elena Morales, "La cuesti6n 
etnica", en revista Nueva Antrop'ologza, afio III, num. 9, Mexico 
1978, pp. 79-83. 

Gutierrez Haces, Ma. Teresa, Huicot, un Plan tJ:in,tegraJt'win de Com.. 
mun,autes Indienn,es au Mexique, (tesis de Maestria en Planeaci6n 
del Desarrollo), C:entro Universitario del Estado en Amberes, Bel
gica, Colegio de los Paises en Via de De'sarrollo, 1975, (inedito). 

Gutierrez LOpez, Gregorio, El mundo de los huicholes, Costa Arnic, 
~exico 1968. 

Hunton, Thomas B. et al., Caras, huicholes " tepitJhuanes, Instituto 
Nacional Indigenista, Mexico 1972. 

Instituto Nacional Indigenista, Accion indigenista en la zona COTa 

huiohol, SE,P, Mexico 1971. 
--, Programa Interestatal para el Desarrollo de la Sierra Occidental 

/970-1971, (ineclito), Nayarit, Mexico 1970. 
Lagarde, Marcela, "El Indio de la Antropologia Mexicana", en revis

ta Nueva Antropotogia, ano III, num. 9, Mexico 1978, pp. 7-32. 
--, I ndigenismo e ide-ologia, (tesis profesional), UNAM, Mexico 

1974 (inedito). 
Lameiras, Jose, "Antropologia politica e Indigenismo", en revista Nue

va Antropolog£a, ano ill, num. 9, Mexico 1978, PiP. 67-78. 
Lavell, Alan, Pe~dro Pirez, La Planzticacion del D!e~arrollo y Re.distri. 

bucion Esp,acial de la Pobla:ci6n, El caso de Mexico 1940-1978. 
Ponencia presentada en el Seminario sobre Redistribuci6n Espacial 
de la Poblaci6n, Santiago de Chile, agosto 1978. 

Lipshutz, Alejandro, Marx y Le'nin en la America Latina y los p11oble
m,as indigenzstas, Casa de las Americas, La Habana, Cuba 1974. 

Lombardo Toledano, Vicente, El problem,a del indio, Sepsetentas, 
num. 114, Mexico 1973. 

Medina, Ignacio, "A Prop6sito de la Declaraci6n de Barbados II", en 
revista Nueva AntrotJ'O'logZa, aDo TIl, num. 9, Mexico 1978, iPp. 
94-96. 

Nahmad, Salomon, ,ct ale El peyote y los huich'oles, Sepsetentas, fMe
xico 1972. 

Nahmad, Salomon, "Perspectivas y proyecci6n de la antropologia apli
cada en Mexico", en revista Nueva AntrojJ'ologf,a, afio III, nun1. 9, 
Mexico 1978, pp. 103-107. 

Pozas, Ricardo, Isabel H. de Pozas, Los Indios ,en las clases sociales de 
Mexico, Siglo XXI, Mexico 1971. 

Rodriguez, Nemesio, Edith A. Soubie, "La poblaci6n indigena actual 
en America Latina", en revista Nueua Antropolog£a, ano III, num. 
9, Mexico 1978, pp. 67-68. 

Soubie, Edith A., Nemesio, J. Rodriguez, La problematica ind£gena 
cOntemporane-a y fa cuesti6n regional en America Latina (mimeo) , 
documento del Seminario sobre la C,uesti6n Regional en America 
Latina, EI Colegio de Mexico, Mexico, D. F., 24-29 de abril de 
1978. 

Soustell,e, Jacques, Mexico, tierra india, Sepsetentas, nUm. 10, Mexico 
1971. 

Varese, Stefano, "Defender 10 m,ul~ple: nota al indigenismo", en re
vista Nueva An.tropologw, nUm. 9, Mexico 1978, pp. 33-43. 

Varios autores, Seminario sobre Regiones y Desarrollo en. Mexico, In5
tituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Mexico 1973. 

Administrador
Text Box



100 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Varios autores, Indiani&ad " Desc,olio1niz,aci6n en Am.erica Latin,a, do
cumento de la Segunda Reunion de Barbados, Nueva Imagen, 
Mexico 1979. 

Wannan, Arturo, et .a'l., De eso qu.e Uaman antrop'ologia mexicana, 
Nuestro Tiempo, Mexico 1970. 

SUMMARY: The debate about the 
indigenous matter has gotten a 
relevant character in the politi
cal economy of the latin ameri
can .countries. 

The Huicot Plan represents in 
the mexican case a concrete ex
perience related with the State's 
intervention in the ethnical cues
tion. The application of Plan du
ring 1971-1976 into the huicholes, 
coras and tepehuanes indigenous 
communities had the principal 
goal to integrate the natives wit... 
hin the cap1italists relations of 
p,roduction in its cuItural, legal 
and economic. models to fasten the 
minimum conditions of labour's 
reproduction: health, dwelling 
and potable water. 

The integration of these com,
munities requires alternatives stra
tegies, and this way to have a 
better situation in the capitalist 
s,ystem, because their «assimila
tion» requires only time. This can... 
dition doesn't impede their inte
gration for to prreserve some of 
their original qualities. 

RESUME: Le debat sur la ques
tion indigene a acquis un role tres 
important dans la politique eco
nomique des Etats latinoameri
cains au niveau national. 

Le plan Huicot represente, dans 
Ie cas mexicain, une experience 
concrete d'intervention de l'Etat 
vis a vis de la question ethnique. 
Aplique de 1971 a 1976 aux com
munautes indigenes huicholes, co
ras et tepehuanes, il a eu comme 
but principall'integration de l'in... 
dien aux rapports capitalistes de 
production a travers les patrons 
culturels, legaux et economique~ 

du capitalisme, avec la finalite 
d'en assurer les conditions. mini... 
mes de reproduction de sa force 
de travail en ce qui concerne la 
nourriture'l la sante, Ie logement 
et de l'eau potable. L'integration 
de cettes communautes demande 
des strategies alternatives qui les 
permettent d'occup·er une posi
tion plus favorable dans Ie syste
me capitaliste, puisque leur «as
similation» n'est qu'ne question 
de temps; ce qui n'empeche une 
forme d'integration capable de 
preserver quelques unes des leurs 
caracteristiques originales. 
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