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Culturas de cambio: 
Los tres movimientos ma s importantes del 
paí s: zapatista, migratorios y econo mico de 
rezago social. 

 
Es un término utilizado en la formulación de políticas públicas, que enfatiza la 

influencia de la capital cultural en el comportamiento individual o comunitario. 

Los cambios culturales son las transformaciones a lo largo del tiempo de todos o 

algunos de los elementos culturales de una sociedad.   <Cambio cultural 

>>evolución cultural>  

La generación más antigua transmite su forma de pensar, conocimientos, 

costumbres y reglas a la generación más joven. Estas modificaciones de relacionan 

con el abismo generacional y factores socioeconómicos y políticos coyunturales. 

La comunidad termina sustituyendo en mayor o menor medida, sus propias 

prácticas culturales. Por otro lado, este cambio puede provocar un enriquecimiento 

cultural. 

La tierra en Chiapas en el marco de la “rebelión zapatista”, la historia, la 

transformación, la permanencia. 

Un día después del levantamiento zapatista de 1994, se presentó una reforma 

agraria de hecho, que implico la recuperación t a toma de tierras. 

El objetivo de la producción en colectivo es satisfacer primeramente las necesidades 

del pueblo, formar en los beneficiados la conciencia colectiva de trabajo, Beneficio 

y crear unidades de producción defensa y ayuda mutua en el campo mexicano. 

Cuando en una región no se produzca algún bien se intercambiará con otra región 

donde si se produzca en condiciones de justicia e igualdad (EZLN 1993b). 

Los indios siempre han vivido en guerra por que la guerra hasta hoy ha sido siempre 

contra ellos, mientras que ahora serán para los indios y será para los blancos. En 



Chiapas mueren 15000 indios al año de enfermedades curables. En este 

movimiento los indios que forman parte del ejercito zapatista, quieren en primer 

lugar dialogar con su propia gente. (1994). 

 

Cambio estructural y migración; el caso de México 

El estallido de la crisis de la deuda externa en 1982 marca el final de una etapa en 

la historia económica de México y el inicio de una larga transición hacia una nueva 

estrategia de desarrollo, hasta ahora muy poca satisfactoria.  

Las reformas han generado desequilibrios que se han traducido en nuevas 

restricciones al crecimiento y en diversos efectos sobre los movimientos 

demográficos del país. 

De seguir la estrategia actual de desarrollo en México y las condiciones generales 

en estados unidos en el contexto internacional, es altamente probable que estos 

flujos continúen. 

En el caso particular de México, mucho se ha estudiado la migración de mexicanos 

hacia estados unidos, particularmente por que los mexicanos han representado la 

principal fuente de fuerza de trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Este flujo 

migratorio tiene sus orígenes en la estabilización de la frontera entre ambos países 

a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, después de la intervención 

norteamericana en México y de la guerra de los indios nómadas a ambos lados de 

la línea fronteriza.  

Las condiciones socioeconómicas que prevalecieron en México a partir de la crisis 

el ajuste y el cambio estructural de la década de 1980, han alterado la estructura de 

la sociedad mexicana que incluyen importantes flujos de migración con 

características distintas a las etapas previas.  

 

 



 

Económicos de rezago social  

 

El índice de rezago social (IRS) permite ordenar las entidades federativas, 

municipios y localidades de mayor a menor grado de rezago social en un momento 

del tiempo. 

Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de accesos 

a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en 

la misma y de activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro 

carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL. 

No se trata de una medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de 

ingreso, seguridad social y alimentación, permite tener información de indicadores 

sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que CONEVAL contribuye con 

la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social, 

especialmente para analizar la desigualdad de coberturas sociales que subsisten 

en el territorio nacional. 

 


