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Introducción 

Las comunidades indígenas, dispersas por todo el país, continúan practicando el 

autogobierno y se rigen por sistemas normativos que han evolucionado desde tiempos 

precoloniales y se conocen como "usos y costumbres". La clave para la supervivencia de 

estos sistemas normativos entre las comunidades indígenas no es su marginación, ni es la 

falta de interés por parte de las élites en integrarlas al proyecto nacional. A lo largo de la 

historia, la fuerza actual de la identidad y organización indígena en nuestro país ha sido vista 

como un hilo continuo de resistencia a las formas opresivas. Esta lucha ha traído a las calles 

argumentos públicos que antes se celebraban casi exclusivamente en las aulas. Existe una 

decisión consciente por parte de un número significativo de miembros de los pueblos 

indígenas de preservar su poseer normas y crear y proteger su propia identidad distintiva, a 

pesar del hecho de que muchos otros aceptan el cambio y considerar las tradiciones como 

una imposición. La fuerza actual de la Identidad y las organizaciones indígenas en nuestro 

país son visible. Define a la sociedad como un foro para el desarrollo humano. Para los 

nativos Chamula en el corazón de Los Elevados de Chiapas, la sociedad es una sola unidad, 

o usando sus propios conceptos: una sola alma. Esta revista, ofrecida en los aviones al 

viajero –y no al indígena– tiene sin lugar a dudas por lo menos 2 fines: por una sección, dar 

al viajero una imagen exótica de las civilizaciones locales y, por otra, informar sobre las 

fuentes de procedimiento “natural” en la zona de los Elevados de Chiapas. Un 

desencantamiento con en relación a los logros de la modernidad: la racionalidad 

instrumental, la ciencia y la tecnología. Ha sido la racionalidad instrumental la que nos 

condujo al desastre ecológico; la ciencia y la tecnología modernas las que propiciaron las 

tragedias de Chernobyl y Bhopal, las cámaras de gas en la Alemania nazi, Como analizaré 

más debajo, la modernidad, a partir de este criterio, podría ser la responsable de que 

hayamos perdido nuestra armonía y solidaridad social, así como nuestras propias 

colaboraciones armónicas con la naturaleza.  

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Esta definición destaca las diferencias primordiales entre la sociedad indígena, y sus 

diversas versiones, y el término occidental de sociedad política, el cual tiene relación con un 

asentamiento. El Diccionario de Política de Norberto Bobbio da la siguiente definición de 

sociedad: "La sociedad política es el conjunto social determinado por la excepción entre 

gobernantes y gobernados". Los miembros de una sociedad política que se asigna a las 

continuidades versus las rupturas. Los estudios en los que se enfatizan la separación y 

recomposición de la sociedad indígena analizan construcciones políticas concretas y 

mecanismos de vinculación al exterior y concluyen que la manera presente de   Por 

supuesto, la Conquista acarreó con su llegada rupturas de la vida mesoamericana que no 

tienen la posibilidad de subestimarse. Los indígenas y contribuyeron a la obra de la manera 

que poseen   Primero, las epidemias que borraron poblaciones enteras y diezmaron muchas 

más. Segundo, el proceso de colonización   que reubicó monumentales sectores poblacional 

para desmantelar la política colonial se cita a menudo para mantener la conjetura de que la 

composición elemental de las comunidades nativos actual. 

El tercer componente por sus Conquista procede de la imposición de maneras políticas y 

sociales de ciertos líderes del desplazamiento indígena. El peso de esta perspectiva se 

refleja en proyectos multimillonarios que buscan hacer la bioprospección sistemática de los 

recursos botánicos de los nativos del territorio de los Elevados de Chiapas A partir de la 

mirada cosmopolita ha sido viable además integrar conocimientos locales al equipamiento 

terapéutico. Los mismos colonizadores españoles añadieron plantas nativos y remedios 

nativos y técnicas terapéuticas que en un principio se vieron con enorme escepticismo. 

poseídos por los nativos y que oscurece el valor que tiene la magnitud sobrenatural de los 

tratamientos.  Los doctores locales para las poblaciones locales. Para imaginar lo local: 

hibridación y mimesis Debido a la globalización cultural resulta evidente que nuestras propias 

maneras convencionales de concebir las civilizaciones nativas se han vuelto gradualmente 

inadecuadas, parciales y sesgadas (si es que no lo eran ya A partir de su origen). América 

hispana, todos ellos por individuos pro cedentes del mestizaje entre españoles, nativos y 

negros traídos de África, que ocurrió a partir del mismo inicio del lapso en la actualidad existe 

esta clase de diferenciaciones en la zona de Los Elevados, la cual se apoya en:  Los ladinos 

pertenecen a la cultura nacional mexicana; los indígenas son de cultura maya. Los 

matrimonios entre los conjuntos son poco frecuentes, empero una vez que se otorgan son 

entre un ladino y una dama indígena, jamás un indígena se vivienda con una dama ladina. 



Conclusión 

La modernidad no era “deformaciones” ni “desviación de La modernidad acultural, y su 

cognado “modernización”, homogeneizaban y universalizaban una comprensión hegemónica 

del proceso de transformación social, económica, cultural y tecnológica. La racionalidad 

tomaba maneras inesperadas, las instituciones modernas se adaptaban a cada realidad 

nacional. Gradualmente, en el orden universal, se tuvo que llegar al asentimiento de que 

aquellas maneras acciones” de un exclusivo modelo, unilineal, de modernización. Diaz y 

Vargas Cetina, 2005), la modernidad es una condición cultural, que todavía una vez que se 

ha universalizado, sus particularizaciones (es mencionar, sus apropiaciones y adaptaciones) 

revelaron que hay diversas maneras de ser modernos en entornos urbanos y rurales, entre 

No son maneras de anti modernidad. Por otro lado, son maneras alternativas que la 

modernidad consigue en entornos sociales, El razonamiento doctor entre conjuntos locales, 

tales como entre los nativos de los Elevados de Chiapas, no es “tradicional” en el sentido de 

pertenecer a una época diferente de aquél ocupado por la medicina cosmopolita, “moderna”. 

Los doctores locales con quienes trabajé, hablantes de tzotzil, tzeltal o tojolabal, han 

transformado sus prácticas, conocimientos y discursos doctores de forma que tienen la 

posibilidad de afirmar su supervivencia y coexistencia con la medicina cosmopolita. La 

apropiación de la herbolaria como constitutiva de la medicina “tradicional”, asevero, es una 

manera “moderna” del entendimiento “tradicional”. Se necesita tener en cuenta que los 

doctores locales se transforman más que nada en herbolarios una vez que fueron 

“capacitados” por las instituciones médicas cosmopolitas y reciben financiamientos para 

desarrollar sus conocimientos en maneras que tienen la posibilidad de ser instrumentalmente 

útiles en el mercado de los remedios Generalmente, las colaboraciones mamá e hijo, dama y 

hombre son de sumisión en una esfera de interdependencia económica y cultural. En este 

aspecto, las féminas nativas de esta región disfrutan de mejor situación que féminas de otras 

sociedades nativos donde a las damas se les impide heredar o mercar tierra. 
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