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"Color de la Tierra"

Sustainability and change of ethnic identity and gender. Cooperativa "Color de la Tierra" 

case study

Myriam Jazmín González González1

Resumen: El objetivo que nos planteamos en este trabajo es examinar los cambios en la identidad  étnica y de 

género que se dan en un grupo de mujeres a partir de su participación en una Cooperativa. Se parte de un enfoque de 

género como herramienta teórica-conceptual para el estudio de las relaciones de poder que subyacen a  la historia 

personal y familiar de las mujeres aquí referidas, centrándonos en el concepto de identidad como una forma de 

integrar la cuestión social con el individuo, su experiencia  y percepción propia sobre su rol en los procesos sociales.

Abstract: The objective that we set out in this paper is to examine the changes in the ethnic and gender identity that 

occur in a group of women from their participation in a Cooperative. It is based on a gender approach as a 

theoretical-conceptual tool for the study of the power relations that underlie the personal and family history of the 

women here referred, focusing on the concept of identity as a way of integrating the social issue with the individual, 

their experience and their own perception of their role in the social processes of which they are a part.
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Introducción

La presente investigación pretende estudiar la relevancia del papel de la mujer en los procesos de 

desarrollo, así como el impacto que los proyectos de desarrollo sustentable y la incorporación al 

mercado laboral. Esto se va estudiar principalmente a través del análisis del cambio en la 

identidad étnica y género,  así como los roles atribuido a dichas identidades.

Como caso de estudio se eligió al grupo de mujeres Nahuas “Color de la tierra” de la 

comunidad de Cuzalapa, en la Sierra de Manantlan, pues se considera un grupo ejemplar para el 

análisis de dichas cuestiones. El grupo esta conformado por 14 mujeres quienes serán 

1 Estudiante de  la Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Universidad de 
Guadalajara. mggjazmin@gmail.com
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entrevistadas y que a través de sus narrativas se analizarán los ya mencionados elementos de esta 

investigación.

La tesis inicia con una revisión de la evolución de los paradigmas del desarrollo. Del 

planteamiento tradicional del desarrollo (economicistas), al surgimiento de la idea de 

sustentabilidad hasta llegar al enfoque del desarrollo humano que es en el que se enmarca esta 

investigación.

Posteriormente se abordaran los antecedentes teóricos que sirven como referencia para  

analizar el papel de la mujer en el desarrollo.  Se iniciara con la diferenciación de la concepción 

de la mujer  en los enfoques Mujeres en el Desarrollo  (MED) y Género en el Desarrollo (GED) 

que es un factor base para esta tesis. Posteriormente   se ahondara en la perspectiva de 

empoderamiento, como una forma de integrar la cuestión social con el individuo, su experiencia  

y percepción propia sobre su rol en los procesos sociales de los que forma parte (familia, 

comunidad, etc.).

Continuando en el apartado teórico y conceptual  se integra también la cuestión de la 

identidad, la cual se aborda en relación a lo anterior partiendo del supuesto de que existe un 

cambio en las condiciones y espacios en que se forman y reformulan las identidades tanto en lo 

público como lo privado.

La segunda mitad de esta tesis adopta un enfoque psicosocial para abordar la subjetividad 

con el objetivo de describir y conocer  como las mujeres perciben, interpretan y cambian roles e 

identidades socialmente establecidos.

Finalmente desde un enfoque de género como herramienta teórica-conceptual 

acompañada de una metodología de corte cualitativo se aborda al referente empírico, con miras a 

abonar a la explicación del objeto de estudio que en este caso consisten en la relación entre 

desarrollo, trabajo y empoderamiento en el ámbito rural agrícola.  Logrando así un acercamiento  

teórico y metodológico al análisis de las relaciones de poder que subyacen a  la historia personal 

y familiar de las mujeres aquí  estudiadas.

Identidad

Una forma de estudiar la condición de las mujeres, así como su promoción y fortalecimiento, es 

a través del análisis del proceso de cambio de las identidades étnicas y de género. Dichas 
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identidades históricamente se les ha atribuido una carga o  connotación negativa, en el sentido de 

que han representado una limitante para el acceso a oportunidades  (Oehmichen, 2000).

Edwing Goffman asemeja la identidad deteriorada a la identidad estigmatizada, señalando

que con estos conceptos se quiere dar cuenta de la situación del individuo inhabilitado para una

plena aceptación social (1963). Utiliza el término “estigma” para hacer referencia a un atributo

desacreditador en las interacciones sociales. Para Goffman, lo fundamental es la connotación

social que tiene ese atributo, no el atributo en sí, ya que puede desacreditar o no a un individuo

según la connotación que tenga en el contexto social en que él se encuentre. Por ejemplo, la

epilepsia puede ser considerado un estigma en una sociedad, pero en otras puede ser visto como

un signo de posesión de facultades especiales o chamánicas.

Goffman plantea tres tipos de estigmas; uno en que el individuo es desacreditado en todas

las interacciones sociales: que es el caso de las deformidades físicas. Un segundo tipo que

corresponde a ciertos comportamientos que son sancionados socialmente, como por ejemplo el

ejercicio de la prostitución. Un tercero en que el individuo también es descalificado por el hecho

de pertenecer a un grupo social o étnico discriminado, en una determinada sociedad. Los dos

primeros tipos son mas de carácter individual, en el sentido de que responde a características

individuales mientras el último es más social, refiere a características atribuidas al grupo o tribu

de pertenencia, como pueden ser la raza, género, nación, religión,etc.

De aquí la relevancia de un enfoque de género para el estudio de la identidad pues este

posibilita la deconstrucción de identidades, mitos y tabúes que se han instalado como parte de

nuestra cultura, condicionando nuestros comportamientos y que también afectan a los hombres.

Para Tajfel (1989) las identidades sociales se adquieren, definen, modifican y vuelve a

definirse mediante un proceso de inculturación y socialización que dura toda la vida, donde

además plantea que si bien las personas no pueden elegir el propio grupo étnico o social en el que

han nacido, siempre se puede cambiar el significado que atribuyen a su pertenencia y el papel que

ésta juega en la definición de la identidad propia.

Hoy en día tanto la identidad de género como la étnica experimentan un proceso de

reapropiación, donde en muchos casos esta ha pasado de ser motivo de sentimientos de vergüenza

a un motivo de orgullo al grado de convertirse en estandarte de movilizaciones sociales

(Burguete, 2010).
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Motivo por el cual esta tesis considera relevante abordar la dimensión social del

desarrollo sustentable a partir del estudio del cambio de la identidad étnica y de género, desde

una perspectiva de género, como una forma de dar cuenta del impacto y relevancia de los

proyectos y políticas de desarrollo sustentable.

Sujeto de Estudio

El objeto de estudio de esta investigación es el grupo de mujeres indígenas Nahuas que 

conforman la Cooperativa “Color de la tierra”. El grupo es originario de la comunidad indígena 

de Cuzalapa, en el municipio de Cuautitlan, al sur del estado de Jalisco. Dicha comunidad se 

encuentra dentro de la reserva de la biosfera de la sierra de Manantlán.

A partir del año 2001 algunas de estas mujeres se reunieron, posteriormente formando una 

cooperativa que a la fecha cuenta con más de 15 mujeres integrantes, contando entre ellas con 

edades de 25 a 60 años, quienes en su mayoría son madres de familia.

Este grupo fue conformado con el fin de procesar y comercializar principalmente el café, 

y posteriormente algunos otros productos; llevando a la practica la agricultura orgánica y 

tradicional, con el propósito de mejorar las condiciones de la economía, el medio ambiente, la 

situación social y cultural, así como conservar la agrobiodiversidad de los cafetales y los recursos 

naturales con los que cuenta la comunidad. Las mujeres se unieron y organizaron para trabajar 

conformando una cooperativa, abierta para que las interesadas en formar parte puedan integrarse 

a tal. A pesar de que hasta la fecha aún no han sido reconocidas legalmente como cooperativa, y

siguen a la espera de recibir el nombramiento, las mujeres siguen practicando esta forma de 

organización y trabajo.

Al paso del tiempo y la experiencia de conformar este grupo las mujeres se han enfrentado 

a situaciones y cambios en distintos sentidos que no tenían contemplados en un inicio, cuando 

solo contemplaban el rescate y aprovechamiento de sus recursos, y la proyección de un beneficio 

económico. Este proyecto que podría clasificarse como un proyecto de desarrollo sustentable, 

puesto que ha beneficiado en muchos sentidos a estas mujeres, sus familias y su comunidad, 

además de los aspectos económico y ambiental, que han fortalecido con su trabajo, también las ha 

llevado a un proceso de reapropiación de su identidad como mujeres y como indígenas. Y es 

exactamente este último punto el tema de interés de la investigación, ya que se pretende dar 
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cuenta de un ejemplo de organización grupal, y a su vez comunitaria,  que puede ser visto como 

una opción de desarrollo local sustentable y la relación que tiene con la identidad de sus actores.

Metodología de Análisis

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo, ya que se considera la más idónea para 

capturar el significado de determinados fenómenos sociales para los actores inmersos en ellos; en 

este caso, el fenómeno de nuestro interés es el empoderamiento femenino. A través de la 

observación y el análisis de los testimonios recogidos, se pretende abstraer su significado para las 

mujeres, así como el papel que le atribuyen a la cooperativa en su proceso de empoderamiento.

En este caso nos permite conocer a través del relato que hacen  de sí mismas las mujeres, 

los procesos donde se construyen sus identidades, las ideas acerca de lo femenino que configuran 

los entramados relacionales,  configurando los modos de convivir,  pensar y de sentir, que 

modelan sus vidas. 

Como instrumento de análisis se utilizó la entrevista a profundidad ya que esta nos

permite extraer el significado perceptivo  y emocional de las experiencias vividas por las mujeres 

en el ámbito laboral/personal así como su impacto en el empoderamiento. Dentro de un marco de 

confianza, empatía y confidencialidad, esta puede contribuir  a la fluidez de los aspectos 

subjetivos que dirigen el análisis.  

En las narraciones de estas experiencias se pretende identificar patrones emocionales y de 

significado, los cuales hilados en conjunto son relevantes para ayudar a responder la pregunta de 

investigación. La entrevista a profundidad es semiestructurada de manera previa a su aplicación 

de manera que incluya preguntas claves que disparen contenidos claves. En cuanto a la 

estructura de las entrevistas en profundidad, estás incluyen en su mayoría preguntas abiertas, que 

permitan la libre expresión de las narrativas de las mujeres. Con el propósito de ofrecer la 

posibilidad de ahondar en las diferentes percepciones de las mujeres sobre la experiencia laboral 

así como los sentimientos asociados a dichas percepciones.  Se utilizan preguntas 

autoexploratorias  que buscan respuestas a las formas de autopercepción de la experiencia 

laboral.

Se trabajó con sietemujeres que conforman el grupo “Color de la tierra” de la comunidad 

de Cuzalapa, ubicado en la Sierra de Manantlan, con edades entre 30 y 60 años. 
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Resultados

En el análisis del discurso de las entrevista se expresa un cambio en el sentido que le dan a la 

condición de ser mujer y los roles que se les atribuyen. Se expresa un incremento en la 

autoestima y el nivel de agencia, sienten que ahora tienen mayor control sobre lo que pasa en sus 

vidas, y se sienten más capaces.

Es importante destacar que estos cambios no son solo producto de su incorporación al 

trabajo remunerado sino que también influye el hecho de que es cooperativa, pues  esto 

proporciona un mayor sentido de pertenencia, ser parte de un grupo (sororiedad), el que no son 

solo empleados sino que son ellas las responsables, trabajan en algo que es de ellas. Esto genera 

una percepción diferente tanto de parte de la familia como de la comunidad.

En cuanto a un cambio en el nivel de las relaciones dentro de la familia en lo referente a la 

toma de decisiones y el reparto de tareas y actividades dentro del hogar este varía entre un caso y 

otro. Hay casos en los que si y otros no, en cuanto esto influye también la edad de la pareja.

También se puede ver una reapropiación de lo indígena, que ha pasado de ser algo 

peyorativo a ser motivo de orgullo. Dicha reapropiación de lo indígena esta muy relacionado con 

el territorio y el cuidado del mismo a partir de la recuperación de prácticas y conocimientos 

ancestrales los cuales vienen acompañados de una revaloración de la cultura indígena (en este 

caso náhuatl) el cual se alinea con valores modernos de sustentabilidad y protección y cuidado 

del ambiente.

Conclusiones

Sobre el impacto del cambio de las identidades étnica y de género respecto a la cuestión del 

posicionamiento y desarrollo de la mujer indígena podemos decir dos cosas. La primera es que 

desde importante abordar el cambio cultural e identitario desde una perspectiva de género.. desde 

una perspectiva de género. La incorporación de este enfoque constituye una herramienta teórica 

que nos ayuda a dar si los cambios son producto de un verdadero cambio proigualdad o si se trata 

de la resignificación de la tradicional subordinación de género.

Referente a esto cabe reconocer que si bien ha habido cambios positivos a nivel de la

identidad y con ello un incremento de la autoestima y agencia en general, en la mayoría de los

casos continua la tradicional distribución de roles al interior del hogar en cuanto a las tareas
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domesticas, lo que ha significado una mayor carga de trabajo para las mujeres.

Lo segundo, existe un debate sobre el efecto de la incorporación de la mujer al trabajo

remunerado en términos de empoderamiento. Este es un tema que toca nuestra objeto de estudio

y aunque no es el objetivo de nosotros abordarlo cabe recordar la distincipón de Zen con respecto

a utilizar agencia y empoderamiento como sinónimos de manera arbitraria. El establecer y

distinguir entre los conceptos puede ayudar a esclarecer la discusión.

Hay para quienes conforme las personas desarrollan la capacidad y adquieren los medios

necesarios para elegir (agencia) comienzan a establecer valores y preferencias personales que

pueden desafiar las normas sociales tradicionales, lo que puede llevar hacia el empoderamiento.

En este sentido el empoderamiento es el resultado del surgimiento de una especie de “conciencia

crítica” en el individuo, la cual lo lleva a una reflexión sobre las normas sociales establecidas.

Esta noción del empoderamiento se asemeja a la del empoderamiento psicológico de

Zimmerman, el cual integra percepciones de control personal, con un enfoque proactivo hacia la

vida y una comprensión crítica del entorno sociopolítico (Pick, 2007).

Respecto a esto en el caso particular de Cuzalapa podemos ver que la reapropiación de la

identidad indígena y de la identidad de género si ha generado cambios positivos en el nivel de

agencia sobre todo o a nivel de empoderamiento personal en el sentido que plantea Rowlands

pero en cuanto al impacto en la relaciones a nivel interpersonal (pareja, familia) si bien ha habido

cambios en cuanto ha ganado más peso en lo referente a la toma de decisiones, el aportar

económicamente (les ha dado voz) en la mayoría de los casos no ha habido un cambio

significativo en la distribución de roles y tareas asociados al género dentro del hogar familiar.
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