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Problemática 
 

 Conceptos que no siempre corresponden a la realidad (diferencia entre concepto 
agrario y comunitario). 

 Principales dueños de recursos forestales (palmilla, guata, jojoba, plantas 
medicinales). 

 Predomina el concepto colectivo. 
 Prevalece el bien común (criterios de equidad en la distribución). 
 No se asignan parcelas, existen pocos centros de población. 

 
Universo 
 

 Cuatro de cinco municipios. 
 El mayor número de asentamientos indígenas se localiza en Ensenada. 
 Cuatro cuentan con “Resolución Presidencial de Reconocimiento y Titulación de 

Bienes Comunales”. 
 Seis son ejidos. 
 Tres no tienen el reconocimiento de su propiedad agraria 

 
Territorialidad 
 

 Es muy difícil expresarla en la realidad. 
 En el ejido paipai de San Isidoro y en el Tribu Quiliwas, existe mayoría de mestizos 

en el censo agrario. 
 Composición étnica diversa. 
 Reconocimiento de los otros (invasiones, desalojos y despojos de sus territorios). 

 
Formas de propiedad 

 
La propiedad de la tierra de los indígenas se puede dar en: 

 Terrenos nacionales o baldíos. 
 Ejidal. 
 Comunal. 
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Características importantes 
 

 Sus tierras son agostadero de mala calidad. 
 Suelos de alta fragilidad. 
 Con poca o nula infraestructura productiva. 
 Con acceso limitado al crédito. 
 Con bajas precipitaciones pluviales. 

 
Sistema productivo 
 

 Ganadería extensiva. 
 Sobreexplotación de pastos. 
 Sólo una comunidad cuenta con sistema de riego. 
 La artesanía como actividad productiva es escasamente rentable. 
 Falta de recursos para costear estudios y permisos para la explotación de recursos 

naturales. 
 
Disponibilidad de recursos naturales 
 

Las comunidades y los ejidos indígenas cuentan con algún recurso natural: 

 Pastos. 
 Materiales de construcción (arena, cantera, laja, barro). 
 Forestales (palmilla, guata, leñas muertas, jojoba, plantas medicinales y de olor etc.). 
 Acuícolas. 

 
Disponibilidad de recursos naturales 
 

 Turísticos. 
 No metálicos. 
 Culturales. 

 
Conflictividad 
 

 Mismo patrón de problemas de tenencia de la tierra entre regularizados y no 
regularizados. 

 Falta de aceptación de certificados como garantía. 
 Relación inversa entre frecuencia de recursos y conflictibilidad. 
 La intervención de procede (costumbre versus derecho). 

 
Ejido Tribu Quiliwas 
 
  La principal actividad productiva es el corte y comercialización de fuste de palmilla, con 
un potencial de explotación de 20 años. Conforman con los paipai de Misión de Santa Catarina, 
UPRONADE. 
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  Desde 1970, en que se les entrega la respres dotatoria, enfrentan problemas agrarios, ya 
que la tierra no se les entrega hasta 1987. Han sufrido invasiones, como la del Choyal. Los 
cambios en la legislación agraria han permitido la inclusión de mestizos al interior del ejido; los 
mestizos han controlado el usufructo de los recursos naturales y el acceso a la acción 
institucional 
  La figura de jefe tradicional ha sido sustituida cada vez más por la autoridad agraria. La 
organización por clanes familiares ha sido relegada, por la toma de decisiones de acuerdo a la ley 
agraria. 
  La falta de infraestructura productiva, educativa y de acceso a beneficios, ha causado que 
los indígenas emigren en busca de oportunidades. Este año accede a la presidencia del 
comisariado ejidal un joven indígena, que inicia una serie de trabajos para fortalecer la cultura y 
la cohesión de la etnia, con el fin de buscar el regreso de los indígenas que han emigrado. 
  Trabajo de genealogía tomando como referencia un trabajo iniciado en 1993, con las 
comunidades indígenas yumanas de Baja California, que tenía como objetivo identificar los 
parajes de origen, clanes originarios asentados en éstos, patrones de movilidad de los clanes y su 
ubicación actual dentro y fuera de las comunidades. Para iniciar el trabajo genealógico se recurre 
primero a las actas de nacimiento y defunción existentes, censos agrarios y censos citados en 
diferentes publicaciones, construyendo así una primera aproximación. Como segundo paso se 
recurre a los ancianos del grupo, logrando registrar la ascendencia hasta la quinta generación a 
partir de 1900. 
  Como avances del trabajo genealógico, encontramos que los asentamientos principales 
fueron: San Matías Jpok, Arroyo Grande, Arroyo de León, Aguaje del Cuatro, Bajío del Picacho. 
Los linajes se movieron de los parajes originales en función del agua. Las alianzas matrimoniales 
se realizaban hasta épocas recientes, con los paipai de Misión de Santa Catarina y San Isidoro. A 
partir del tránsito de las grandes manadas de borregos por las comunidades que empleaban mano 
de obra indígena, se inician las alianzas matrimoniales con otros grupos indígenas, e incluso 
mestizos. El linaje que cuenta con un mayor número de descendientes es el Espinosa de Jpok, del 
clan Ochurte; únicamente hay un descendiente en Arroyo de León que habla lengua kiliwa y no 
cuenta con descendencia. Al interior del territorio los linajes se han reacomodado y actualmente 
existen otros asentamientos: Las Pinzas, El Grano de Oro, El Picacho, La Parra, etcétera. Al 
exterior encontramos familias kiliwas en el Valle de la Trinidad, Misión de Santa Catarina, Valle 
de Guadalupe, San Isidoro y Ensenada. El aprovechamiento tradicional integral de la palmilla, 
como alimento, material de construcción, vestido, artesanía, etcétera, ha cambiado. Ahora se 
corta el fuste y se comercializa, para uso industrial; sin embargo, sigue siendo fundamental para 
la etnia. 
  Éstos son los avances obtenidos hasta ahora en el trabajo de genealogía de la etnia kiliwa. 
Falta aún mucho trabajo de campo y un mayor nivel de análisis; sin embargo, en este momento el 
grupo lo está utilizando para acceder al programa de libre tránsito fronterizo, en base a las líneas 
de parentesco, con las etnias kumiai y paipai, ya que no fueron considerados, por no existir una 
contraparte kiliwa en Estados Unidos. 

 


