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I N T R o D ti e e I o N . 

El problema "las formas tradicionales de producción económi

ca actual, ante la organización del programa gubernamental de em

pleo cooperativo y la alternativa autogestionaria en Xochitepec, 

Puebla (1980-1983)", lo escogí porque considero que es de gran ifil 

portancia evaluar las políticas gubernamentales de empleo cooper~ 

tivo, en este caso para el fomento de los recursos naturales, que 

fueron aplicados en las zonas "marginadas" por el gobierno de Jo

sé López Portillo, con el fin de ampliar la producción y al mismo 

tiempo de crear nuP.vas fuentes de trabajo en el campo, al igual 

que impulsar la organización de los campesinos con base en la prQ 

ducción y como uno de sus grandes objetivos, reducir la emigra

ción del campesino, tanto al interior como al exterior del pais. 

Este programa, obedeció a que, en las últimas décadas, una 

de las principales características del "crecimiento agropecuario" 

ha sido la baj~ capacidad de generación de empleos, debido a la 

disminución de inversión en el campo, dándole mayor impulso al d~ 

serrallo del sector industrial, a pesar del aumento considerable 

de la población agrícola. 

En la década de los setenta, el crecimiento en el campo se 

produce en medio de grandes problemas: el subempleo que aumenta 

cada vez más; la explosión demográfica¡ y la reducción de la cap~ 

cidad de la agricultura capitalista para absorber mano de obra d~ 

bido a la introducción de tecnología. Esta fuerza de trabajo des

plazada de la agricultura, no es absorbida ni por la industria ni 

los servicios, por lo que el desempleo y el subempleo aumentaron 

progresivamente. 

' En la industria, la causa principal de la disminución de la 

creación de empleos ha sido la utilización de tecnologías más in

tensivas en el uso de capital y el hecho de que las empresas mo-
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dernas han ido desplazando a las empresas m6s pequenas, las cua

les utilizan mayor cantidad de mano de obra. 

Asi, ya que el crecimiento impulsado en el pais no ha gener~ 

do suficientes empleos y ha propiciado el acaparamiento de la ri

queza, el Estado, para tratar de contener el descontento social, 

elaboró el Programli Nacional de Empleo (1979-1982), con el fin de 

enfrentar las presiones de la demenda de trabajo y la reorienta

ción de todas las politicas y acciones,del Estado para atender 

las demandas de empleo de la población, mejorar la calidad de és

te y elevar el bienestar de los trabajadores. 

El objetivo del programa era: " ..• aumentar las fuentes de em 

pleo para lograr, por una parte, incorporar productivamente a la 

nueva fuerza de trabajo y, por la otra, abatir los niveles de de

sempleo abierto y de subempleo"(l), junto con el de " ••• conseguir 

que hubiera trabajo digno, justo y socialmente útil para to

dos"(2), 

Es en ~ste contexto donde se ubica la creación del Programa 

de Empleo Cooperativo, impulsado por la Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). 

Este trabajo, pretende evaluar el impacto que tuvo este pro

grama en la comunidad a nivel político, social y principalmente, 

en cuanto a cambio o alteración en las formas tradicionales de 

producción de los indígenas de la comunidad de Xochitepec, 

Se estudia, de igual·manera, si este programa que impulsa el 

gobierno en esta zona del país, se elabora con alguna investiga

ción o conocimiento previo de ésta, estudiando las característi

cas particulares, tanto en el aspecto económico como en el sotial 

de la población. 

También, se analiza hasta qué grado P.stos programas de em-
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pleo cooperativo pueden aer aprovechados por los mismos campesi

nos, y hasta qué punto puede perjudicarlos y frenar en su organi

zación política y social propia, 

Uno de los puntos más importantes que se desarrolla es la o~ 

ción que propongo a seguir: la autogestión como una alternativa 

de organización. Aquí se trata de evaluar qué tan viable es lle

varla a cabo en la comunidad, a través de la Unión Regional de 

Ejidos y Comunidades del Sur del Estado de Puebla (URECSEP). 

Lo anterior se realizó con base en los siguientes supuestos: 

l. En las comunidades con limitados recursos naturales, concentr,!! 

das sus mejores tierras y donde.se inician proyectos moderniz,!! 

dores, sin que existan formas organizacionales efectivas, se 

genera emigración. 

2, Las formas tradicionales de organización resultan efectivas en 

función de la sociedad tradicional, pero cuando se ven invadi

das por la sociedad global ya no es tan fácil su mantenimiento. 

3, Mientras más se concentra la toma de decisiones en cualquier 

tipo de organización, hay menor participación de los campesi

nos y por lo tanto menores posibilidades de un proceso autoge~ 

tionario. 

4. Durante el tiempo que permanesca COPLAMAR en la comunidad se 

detendrá la emigración y los ingresos de las familias serán 

más elevados y estables, desapareciendo éste volverán a su an

tiguo nivel y ritmo de vida, 

Estos supuestos se trataron de demostrar en los diferentes 

capítulos de este trabajo. 

En e~ primer capitulo, se hace un análisis teórico de los 

conceptos relacionados con el problema de estudio, éstos son: 



4. 

J. Estado. 

2. Desarrollo económico, 

3. Empleo, 

4. Cooperativa, 

5. Comunidad indígena. 

6. Movimiento campesino. 

7. Autogestión, 

Con estos conceptos se elaboró un marco de referencia teóri

co para la explicación del problema, analizando cada uno de ellos, 

relacionándolos entre sí y particularizando en la realidad mexicana, 

En el capítulo # 2 , que trata de la estructura regional lQ 

cal de Xochitepec, la información ae obtuvo principalmente de la 

observación directa y la aplicación de un cuestionario elaborado 

previamente, y fué aplicado al azar al 26.6% de los jefes de familia. 

El siguiente capitulo habla sobre la URECSEP, que fué la or

ganización que apoyó la implementación del programa COPLAMAR en 

la región, la información de este capítulo la conseguí mediante 

entrevistas directas con los miembros de la organización y a tra

vés de la revisión de documentos internos y experiencias de los 

campesinos que han participado en ella. 

En el último capitulo se trata el caso particular de la coop~ 

rativa de Xochitepec, La información de éste la obtuve, también, 

mediante entrevistas directas con los cooperativistas, la asisten 

cia a sus asambleas y a través de la encuesta. 

Al final de cada uno de los capítulos se hace un resumen, r~ 

tomando los aspectos más importantes de cada uno y por último den 

tro de las conclusiones se retoman las hipótesis elaboradas al i

nicio del estudio para su verificación, 



CAPITLO I 

EL ESTADO, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA PARTICIPACION 

CAMPESINA EN MEXICO. 

l. El Estado y el desarrollo económico en México, 

1.1 El papel del Estado. 

s. 

Comenzaremos a definir el concepto de Estado como un instru

mento de dominación de la clase en el poder y que surge, como 

".,,fuerza organizativa y reproductora de las formas de relacio

nes'sociales que los hombres establecen en una sociedad concreta 

y su práctica está determinada por las relaciones de producción 

presentes en ella .•• "(3), 

En el capitalismo, la formación de la estructura de poder e~ 

ti condicionada por la apropiación privada de los excedentes so

ciales, Esto es posible gracias a las diferentes formas que prop! 

cia esta estructura que abarcan los ámbitos económico, politice e 

ideológico, de tal manera que la apropiación de los excedentes 

por la burguesía tenga un cierto grado de legitimidad dentro de 

la sociedad. 

Así, el Estado en tato instrumento de dominación, lleva a c~ 

bo funciones contradictorias y complementarias al mismo tie•po, 
con el fin de garantizar la creación de elementos para su repro

ducción social, así como para asegurar la permanencia de cierta 

clase social en el poder: la burguesía, e impulsar el desarrollo 

del capitalismo en los paises dependientes dentro de todos los n! 

veles: ideológico, cultural, político, etc. 
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El Estado por una parte, " .•. debe permitir el desarrollo del 

capitalismo en general, proporcionándole en particular bases sóli 

das en la agricultura. Este es su papel escencial. Pero por otra 

parte, el poder del Estado es también un campo de fuerzas socia

les y políticas y debe hacer un papel de árbitro, controlando lo 

más posible, y aún frenando, los mecanismos automáticos del desa

rrollo capitalista"(4). 

En relación con el campo y el campesino, el Estado burgués, 

a diferencia de los demás Estados anteriores, ha facilitado y re

gulado el proceso de desarrollo y concentración capitalista. 

",,,el Estado burgués interviene para regular la distri

bución del excedente no sólo en el interior del sector agrícola, 

sino que propicia y en ocasiones se encarga de las formas de tran~ 

ferencia de este excedente también hacia los grupos sociales fue

ra del sector, a la vez que interviene en el proceso mismo de di

solución de las formas de producción precapitalistas y la imple

mentación de las relaciones de producción capitalistas"(S). 

As!, por una parte, el Estado moderno se encarga de refunciQ 

nalizar y/o acabar con aquellas formas de producción que sean un 

obstáculo para el desarrollo del capitalismo, e impulsa solamente 

aquellos aspectos que le son Útiles y por otra parte, se dedica a 

impulsar técnicas modernas de producción que tienden a fortalecer 

la propiedad privad~, el monopolio, la concentración de la tierra 

y la producción para el mercado mundial, Sin embargo, el Estado 

mexicano, también actúa sobre la población para crearse una base 

social de apoyo propia y reproducirse en el carácter social de c~ 

da sujeto, en cuanto hace aparecer las formas jerárquicas, la di

visión del trabajo y ~l saber mismo como naturales. 

En lo que toca al campo mexicano, su desarrollo ha sido con

dicionado por las grandea potencias, ya que se ha permitido la i~ 

versión del capital extranjero en la agricultura, la subordina-



7. 

cibn tecnol6gica y el cambio de cultivos tradicionales por culti

vos más rentables dentro del mercado mundial, y al mismo tiempo, 

a través de la ideología agrarista, se controla y mantiene a los 

campesinos como punto de apoyo. 

Así dentro de la política agrícola del Estado se tiende a f~ 

vorecer a las zonas mas productivas, a las que inter~san a los c~ 

pitalistas. En las regiones de buen riego " ••• se hacen las princi 

pales inversiones en la infraestructura econ6mica y social. El 

crédito oficial y privado se canaliza preferentemente a estas zo

nas. Los limitados recursos en materia de investigaci6n y exten

si6n agrícola también se encuentran aquí. En cambio, en zonas de 

agricultura de subsistencia se carece de financiamiento y ayuda 

t~cnica y la estructura de los mercados es desfavorable para el 

campesino"(6), y son impulsados solo programas tendientes a subsi 

diar la economía campesina tradicional (temporalera) con el fin 

de aminorar, 'el descontento político y la mala situación económi

ca de estos campesinos. 

Con respecto al campesino, el Estado, aparte de ejercer re

presi6n sobre sus organizaciones democráticas y más avanzadas que 

actúan de alguna manara contra la política estatal, trata de 

",,,despojar a una buena parte, de sus medioa de producción, para 

transformarlos en peones, jornaleros, o también en proletarios 11 (7), 

de esta manera apoya a los capitalistas brindandoles las mejores 

tierras para el cultivo y la ganadería, al mismo tiempo que abar~ 

ta la fuerza de trabajo, También, en cuanto le interesa su base 

social campesina de apoyo, reproduce e impulsa ciertas formas de 

recampesinización y de manejo de aquellos campesinos que por el 

modelo de industrialización modernizante, no logran totalmente 

proletarizarse, sino permanecen como semi o subproletarios en ra

madas suburbanas. 

Por último, el Estado nacional tiene que cumplir con varias 

funciones respecto a la población rural~ establece las tondicio-
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nea para quitarle a los campesinos sus tierras¡ distribuye el te

rritorio que va a ser cultivado; toma parte en la determinaci6n 

de los precios de bienes y servicios¡ dirige en forma directa e 

indirecta la transferencia de capital del sector rural hacia el 

sector urbano (industrial, servicios, administrativo), impide una 

capitalizaci6n generalizada y aut6noma en la producci6n ttgrope

cua ria; es un iuatrumento de dominaci6n y opresi6n de la burgue

sía; y se esfuerza para frenar el descontento de algunos sectores 

campesinos por medio de políticas conciliatorias, 

1.2 El desarrollo econ6mico, 

Ahora, para poder caracterizar el tipo de desarrollo econ6mi 

co que ha tenido México, es necesario explicar lo que se entiende 

por "desarrollo econ6mico", Alguno~ autores definen al desarrollo 

econ6mico como el " ••• proceso de incremento persistente de ingre

so nacional real por habitante y su existencia se da por la acumQ 

laci6n de capital"(8), 

Algunos otros señalan que el objetivo principal del desarro

llo económico ",,,no es acelerar al máximo la tasa de crecimiento 

del producto, sino lograr cierto equilibrio entre su aumento y la 

absorci6n de mano de obra (además de la distribuci6n del ingreso, 

que se l?gra a corto plazo en buena parte a través del empleo) en 

un plazo razonable"(9), Hay otros que señalan tres característi

cas etonómicas que ",,,implican un verdadero proceso de desarro

llo: el mejoramiento en la dieta de las clases populares, el au

mento del empleo y la disminución en la concentraci6n del ingre

so"(IO). 

En cuanto al sector rural en el capitalismo, el desarrollo 

en el campo ha implicado la 11
,. ,intensificación de la txplotación 
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agrícola, su capitalizaci6n y productivizaci6n, la aplicaci6n de 

modernas técnicas de producci6n y m6todos de cultivo"(ll), en

frentadas a fuertes resistencias abiertas o veladas del sector 

campesino. 

En el caso de México, la política hacia el campo, en los 61-

timos afios, y el proceso de modernizaci6n (o tecnifi:aci6n) de la 

agricultura ha beneficiado 6nicamente a una pequefia parte de la 

poblaci6n rural, ya que se ha establecido una política orientada 

a: 1) proveer de materia prima al mercado mundial; 2) adquirir in 

sumos industriales de los paises "desarrollados"; 3)producir ali

mentos a bajo precio, para mentener la mano de obra industrial bA 

rata; y 4) generar divisas para la economía nacional, destinada 

fundamentalmente a la industrializaci6n. Los beneficiados por es

te tipo de desarrollo, han sido, principalmente, el capitalismo 

mundial, las empresas intermediarias, las empresas productoras, 

la burguesía agraria y el Estado, 

Por lo tanto, el desarrollo econ6mico del sector agrícola ha 

evolucionado de manera desigual, ya que, como se mencion6 ante

riormente, se ha impulsado y apoyado a las regiones más producti

vas; el desarrollo ha tenido lugar 6nicamente en "algunas regio

nes del país en que se practica una agricultura comercial alternen 

te productiva, especialmente en los distritos de riego del norte 

y noroeste, En las zonas temporaleras la productividad agrícola 

es baja y en grandes regiones del pala la mayoría de los campesi

nos practica una agricultura de subsistencia,,,"(12). 

De esta manera, se han creado en nuestro pala dos tipos de ~ 

gricultura enlazados: por un lado donde es utilizada la técnica 

moderna, impulsando así la agricultura capitalista; y por otro lA 

do, la perpetuación de las formas tradicionales de producci6n, 

unos, enriqueciendose constantemente, y otros, sobreviviendo 6ni

camente. Esto es un reflejo de un tipo de desarrollo en el que se 

combinan diferentes formas de explotaci6n que van desde las más 
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antiguas hasta las más modernas, y todo en beneficio del gran ca

pital industrial. 

La gran mayoria de la población agricola, es continuamente 

explotada y despojada de su medio de producción que es la tierra, 

" ••• absorbe toda la explotación global sobre el sector agropecua

rio, además de la explotación directa de la burguesía agraria ••. 

cultivan las peores tierras, las que resultan poco atractivas o 

francamente hostiles para las empresas capitalistas. La producción 

que obtienen es insuflciente para cubrir la subsistencia y repro

ducción ••• , por lo que tiene que complementarse con otras activi

dades productivas y con la venta de fuerza de trabajo incluso fu~ 

ra del pais"(l3). 

Dentro de este tipo de desarrollo, el Estado, contempla el 

hecho de rescatar las formas tradicionales de producción sólo 

cuando resultan rentables para él, lo que ha traido consigo, por 

el tipo de explotación de los recursos, grandes daños al pais de~ 

de el punto de vista ecológico, ya que dirige la producción a PªL 
tir de lo rentable y no de las necesidades del pais, asi "el pro

ceso modernizador de las áreas rurales, es un proceso de triple 

sujeción: la naturaleza se somete a los ciclos de rotación y de~ 

cumulación de capital; los productores se someten al capital, y 

el pais se somete a la producción de alimentos para satisfacer 

los requerimientos de los paises y/o los sectores centrales"(l4), 

La politice agraria del régimen mexicano se ha caracterizado 

por estar al servicio del capital mundial, de la burguesía y de 

su propia base social, Esta penetración masiva de capitales, tan

to mexicanos como extranjeros tiende, solamente, a aumentar el n! 

mero de campesinos desposeidos y despojados, 

El tipo de polltica que se ha aplicado en el campo mexicano, 

ha traído consigo un "desarrollo" bastante disparejo que se refl~ 

ja principalmente en la distritución de la tierra; la ~encentra-
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ci6n de la riqueza; y el empobrecimiento constante de las masas 

campesinas. 

Finalmente, la estructura econ6mica del campo mexicano puede 

caracterizarse por: l)" ••• la neo-conr.entraci6n de las tierras de 

cultivo de mejor calidad en grandes unidades de producci6n (estas 

están privilegiadas abiertamente por las políticas gubernamenta

les y en gran parte orientadas hacia la explotaci6n o bajo el co~ 

trol directo de empresas transnacionales); 2)la pulverizaci6n pr~ 

gresiva de las pequeñas unidades de producci6n en más y más mini

fundios (independientemente de su régimen legal); y 3)el aumento 

absoluto de la poblaci6n campesina y, asi, del número de jornale

ros, desempleados y subempleados"(lS). 
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2. El desarrollo econ6mlco y el problema del empleo en México. 

2.1 El problema del empleo y la emigraci6n. 

El desarrollo del capitalismo en la agricultura ha provocado, 

continuamente, la ruina de los pequeños productores de mercancías. 

Uno de los factores principales es que a medida que crece la in

versi6n de capital en esta rama, y junto con ella la tecnifica

ci6n agrícola, va disminuyendo de manera considerable el uso de 

la fuerza de trabajo, lo que constituye una causa importantísima 

para que de dicha rama se expulse la mano de obra en el trancurso 

del desarrollo capitalista. Esto, hace que exista permanentemente 

una parte de la poblaci6n rural en vías de convertirse en prolet~ 

riada urbano, pero cosa que en ocasiones no sucede, ya que los 

campesinos no encuentran ocupaci6n ni en la industria ni en la a

gricultura, Por la otra parte, se trata de conservar sectores de 

esta poblaci6n en el campo porque producen alimentos baratos y 

constituyen sectores provedores de mano de obra barata. 

En los países subdesarrollados, los problemas de desocupa

ci6n enel área rural se han estado acentuando continuamente. "En 

el campo, los ancestrales problemas de la agricultura tradicional 

se complican por el aumento de la poblaci6n, siendo la falta de Q 

portunidades de empleo remunerativo la causa más importante del 

éxodo hacia los centros urbanos. En el sector agrícola moderno la 

mano de obra ha sido frecuentemente desplazada por maquinaria ••• 

En el m,,dio urbano s6lo una pequeña proporci6n -la más colificada

de esa mano de obra migratoria, y de la nativa de las ciudades, 

es absorbida con empleos remunerativos por la industria o los seL 

vicios. El resto de ella va a engrosar las filas de los desocupa

dos o de los "subocupados" en actividades marginales"(l6), 

Actualmente, se ve la poca capacidad de la industria para ai 
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sorber toda la mano de obra disponible, lo que obedece a que las 

diferentes ramas de la industria moderna han invertido más en ca

pital constante, y las empresas tradicionales (que son las que~ 

tilizan mayor número de mano de obra ya que no cuentan con 

tal suficiente), frente a las empres~s modernas, tienen un 
crecimiento. 

cspi

bajo 

En el campo, ha contribuido también al desempleo, el hecho 

de que se han utilizado métodos de producci6n que no corresponden 

a las necesidades del país ya que existe gran cantidad de mano de 

obra disponible, y la tecnología aplicada lo que hace es despla

zarla. 

En México, en algunos lugares "el crecimiento de la pobla

ci6n campesina, combinado con un proceso de capitalizaci6n y mecA 

nizaci6n en la agricultura capitalista, que en parte responde a 

un abandono de los cultivos intensivos para acogerse al subsidio 

de las cosechas extensivas con precios garantizados por el Estado, 

ha limitado la demanda de trabajo campesino y ha abatido los salA 

rios reales"(l7), 

Debido a que tanto en la agricultura como en la industria, 

el capitalismo ha creado únicamente un número reducido de empleos 

que de ninguna manera satisface la demanda de trabajo del campe

sino, se ha orillado a éste a una continua migraci6n a las ciuda

des para vender su fuerza de trabajo al mercado nacional e inter

nacional, sobre todo a los Estados Unidos. No obstante esta cont! 

nua búsqueda, hasta el momento, no ha encontrado las oportunida

des de empleo deseadas, tanto por la falta de éstas mismas, como 

por la falta de capacitaci6n, 

El motivo más importante que tienen los campesinos para emi

grar, es la necesidad de emplearse para conseguir un sueldo que 

les permita subsistir, 
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Si continúan las co11diciones actuales en el campo " •.. una 

parte de esta pobalción continuará emigrando a las ciudades en don

de simplemente engrosará las filas de las masas marginadas urba

nas: los habitantes de tugurios y ciudades perdidas, el sub-prol~ 

tariado subempleado que se dedica, mal que bien, a las activida

des "no especificadas" de baja productividad y de bajos o nulos 

ingresos. La marginalización implica la creciente polarización de 

la población entre "ricos" y "pobres" y el aumento de las desi

gualdades económicas y sociales entre las diferentes clases soci~ 

les"(l8). 

En las regiones donde se desarrolla una agricultura comer

cial, los procesos intensivos significan importar una tecnología 

expulsora de mano de obra. Los subsidios estatales en lugar de 

ir a resolver los problemas de la mano de obra desocupada, van 

destinados a garantizar las altas tasas de ganancia de los empre

sarios. 

El crecimiento capitalista en México, se tiene que ver como 

una unidad que, por un lado, crea bases para un desarrollo indus

trial, una mayor productividad, facilidades para la acumulación 

de la riqueza, etc., y por otro lado, crea pobreza, marginaliza

ción y desempleo, As! como ha sucedido año con año, mientras más 

se incrementa la riqueza en algunos sectores de la sociedad, se 

acentúa y crece mas la pobreza en otros. 

2,2 Política nacional de empleo. 

Para tratar de detener y frenar alguna explosión social o PQ 

lítica en el campo, as! como la emigración a las ciudades, la de

socupación en el mismo y miles de problemas más, la política del 

gobierno al campo ha sido la de crear nuevas formas de control. 

En el desarrollo de estas nuevas formas de control jueg~n un pa-
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pel importante los programas oficiales de organización campesina, 

los nuevos proyectos, planes, instituciones, etc,, que se elabo

ran con el fin de hacer que la producci6n sea más eficiente, capi 

talizando el campo para arraigar la mano de obra inabsorbible ac

tualmente, al mismo tiempo que son utilizados para frenar la orgA 

nización independiente de los campesinos. 

En su mayoria son programas de crecimiento capitalista, que 

son llevados a cabo, a través de y con el apoyo del mismo Estado. 

Existen varios tipos de programas: !)"programas encaminados 

a la transformación de,,, predios subfamiliares, hacia predios fA 

miliares comerciales pequeños; 2)programas orientados a incremen

tar la extracción de excedentes de la agricultura tradicional via 

el mercado de trabajo a fin de acelerar la formación de capital 

en el sector moderno; 3)programas enfocados a paliar la extrema 

pobreza rural; y 4)programas de desarrollo como piedra angul~r en 

el desarrollo rural, donde la modernización agricola es el cora

zón del desarrollo económico"(l9). 

Los efectos que pueden tener los programas de desarrollo ru

ral, dentro de la unidad de producción campesina son: por una PªL 
te, ~onvertirla en una unidad económica dirigida y sin ning6n ~i

po de participación de los campesinos, mas que la de asalariados 

o rentistas de la tierra, de tal forma que el campesino sirve co

mo mano de obra barata para el capitalismo, Por otra parte, tam

bién " ••• los programas, aunque sean diseñados por el Estado, pue

den ser aprovechados para beneficio de los propios campesinos di~ 

tinguiendo entre las intenciones de dicho Estado y la aplicación 

y realización reales, porque es aquí donde los campesinos partici 

pan y pueden lograr que esos planes los beneficien"(20), 

Otro aspecto importante es que, con el fin de solucionar el 

problema del empleo en México y manejar la mano de obra subempleA 

da, el gobierno elaboró un Programa Nacional de Empleo en el año 
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de 1979, donde se plante6 " •.• la necesidad de aumentar las fuen

tes de empleo para lograr, por una parte, incorporar productiva

mente a la nueva fuerza de trabajo y, por la otra, abatir los ni

veles de desempleo abierto y de subempleo"(21). 

Específicamente, para resolver estos problemas en el ámbito 

rural, se crearon Instituciones como COPLAMAR, en donde se plan

teaba "crear oportunidades de ocupaci6n, para los habitantes del 

medio rural, permitiendo con esto desacelerar el ritmo de migra

ci6n hacia las ciudades y contribuir o mejorar las condiciones de 

vida de la poblaci6n, particularmente de la que vive en las zonas 

marginadas del país, así como el de dar ocupaci6n a las personas 

actualmente desempleadas y aquellas que habrán de demandar su in

greso a la actividad econ6mica en los pr6ximos años"(22). Todo e~ 

to, con base en un proyecto de empleo cooperativo. 

Por Último, podemos decir que en su mayoría, estos programas de 

"desarrollo" y de empleo rural, impulsados por el gobierno, han 

fracasado por varios motivos: l)se ha carecido de un plan inte

gral de desarrollo nacional: 2)no existe una continuidad en los 

programas, ya que cada sexenio se cambia de objetivos y de proye~ 

tos: 3)el no hacer estudios exhaustivos de los lugares donde se 

piensa impulsar el programa, hace que existan incongruencias en

tre objetivos, estrategias y políticas y que los planes no corre~ 

pendan a las necesidades de la poblaci6n: 4)el hecho de que sean 

implantados y no demandados provoca que tengan menor apoyo de los 

campesinos: S)cuando estos programas son retomados por los campe

sinos organizados de manera independiente y rebasan los limites 

impuestos por el Estado, .el gobierno los obstaculiza. 

Lo anterior-, nos lleva a prever, que la política agraria del 

Estado es ambigua, ya que en los proyectos de los programas se 

plant,ea la participaci6n de los campesinos, pero en la realidad 

se reprime y obstaculiza toda iniciativa de éstos. 
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2.3 Programas de empleo cooperativo, 

Para poder entender en que consiste este tipo de programas 

de empleo cooperativo, comenzaremos por definir qué es una socie

dad cooperativa: 

"La sociedad cooperativa, es aquella asociaci6n que tiene 

por objeto realizar actividades econ6micas (producci6n, consumo, 

servicios, crédito, etc.) que rep~rten utilidad mutua, y donde 

los intereses de las personas (trabajadores, consumidores) preva

lecen sobre los intereses de los meros apartadores de capital. Se 

caracteriza por ser una sociedad definida en funciones de trabajo, 

o sea que sus derechos y deberes resultan de la proporci6n en que 

cada socio dedica a la cooperativa, y ha sido una forma de proloA 

gar las instituciones populares de ayuda mutua, adaptándolas pro

gresivamente a las nuevas realidades econ6micas y sociales"(23). 

Existen dos formas para que se de un desarrollo cooperativo: 

de "arriba a abajo" cuando son creadas y dirigidas por el Estado 

para cumplir con algunas funciones econ6micas o sociales; y las 

de "abajo hacia arriba" cuando la iniciativa surge de alg6n movi

miento popular y se establece sobre bases (ideol6gicas, econ6mi

cas, etc.) diferentes y sin intervenci6n (o con muy poca) del Es

tado. 

En México, en algunas cooperativas agropecuarias de partici

paci6n estatal, como el caso de la cooperativa en estudio, depen

den en gran medida de la burocracia oficial y de funcionarios, 

que no permiten la participaci6n activa de los campesinos dentro 

de las cooperativas, 

A nivel político, el proyecto cooperativista ha sido en oca

siones de tensiones sociales, una vía para canalizar "la agita

ci6n prolongada de los movimientos campesinos en el agro, en con-
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tra de la expansi6n de la empresa agricola"(24), con el fin de dQ 

suctivar movilizaciones de grupos campesinos. Muchas veces, tam

bién,los programas estatales de organizaci6n han fracasado, tanto 

por la práctica burocrática como por la resistencia de algunos 

campesinos a la imposici6n de paquetes tecnol6gicos y programas 

productivos ajenos a las condiciones naturales, técnicas y socia

les de las comunidades. 

En México, existen dos tipos de cooperativas agropecuarias: 

las independientes y de participaci6n estatal. 

La cooperativa de participaci6n estatal, se ha tomado como 

una nueva forma de organizaci6n social, como una manera de inte

graci6n nacional de la poblaci6n, como una estructura de canaliz~ 

ci6n de servicios asistenciales del Estado, como un medio de au

mentar la producci6n agropecuaria y como una manera de frenar un 

poco la pobreza rural, como e~ el caso de las cooperativas 

de COPLAMAR, 

El objetivo principal de COPLAMAR, era el de dar ocupaci6n a 

las personas actualmente desempleadas, creando oportunidades de 

trabajo para los habitantes del medio rural "permitiendo con esto 

desacelerar el ritmo de migraci6n hacia las ciudades y contribuir 

a mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n, particularmen

te de la que vive en las zonas marginadas del pais"(25), Asi el 

programa se propuso hacer frente a dos grandes problemas nacio

nales: "el alto desempleo y subempleo rural en las zonas margina

das, que se ilustra con el dato de que no llega a cien el prome

dio de días de ocupaci6n productiva del campesino en estas regio

nes, y la pérdida para la naci6n de 400 mil hectáreas en los úl

timos 40 afios"(26), 

De esta manera la cooperativizaci6n significa el reforzamie~ 

to de una estructura de poder capitalista, pues aunque se impulsa 

la socializaci6n de la producc~6n, no evita la apropiaci6n indiv! 
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dual del producto obtenido con la socialización del aparato pro

ductivo. 

En cuanto a las cooperativas independientes, se han dado ca

sos en que " ••• han constituido la base de organizaciones sindica

les radicales, facilitando la concreción de sus intereses de cla

se,, ,"(27). Además, de que han sido aprovechadas por las organizI 

cianea independientes para el mejoramiento y beneficio de los cam 

pesinos y para impulsar uno nueva formo de organización más demo

crática y de participación popular. 

Hay que tomar en cuenta, que este tipo de organización " ••• no 

puede constituir un camino para un cambio de la estructura social 

global si no forma parte de una estrategia política mucho más am

plia, •• "(28), mientras tanto se puede lograr 6nicamente transfor

maciones a nivel local, lo que no sucede con las cooperativas de 

participación estatal, ya que no existe une participación activa 

de los campesinos en le gestión de las cooperativas, siendo for

mas paternelistas y autoritarias de dirección desde arriba y des

de fuere. 

Como veremos posteriormente, existen también cooperativas a~ 

togestionarias, las cuáles pueden surgir de las independientes 

dando paso a otro tipo de organización. Así las cooperativas ind~ 

pendientes se pueden desarrollar dentro del capitalismo y las au

togestionarias no, ya que su estructura implica la destrucción de 

la propiedad privada, la desaparición de la concentración de la 

riqueza y la extinción del Estado. 

Por 6ltimo, las cooperativas pueden tener diferentes impac

tos en el campo, por una parte, han constituido" ••• potencialmen

te un foco de conflicto en el nivel local y hasta regional, al a

fectar intereses establecidos o al incrementar la brecha socioec~ 

nómica entre socios y no socios, (y por otro lado) las organiza

ciones cooperativas constituyen un factor potencial de cambio in-
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cipiente, (ya que) ..• su constitución formalmente democrática y 

tendencialmente capitalista puede llevar al desarrollo de un espi 

ritu de participación democrática y un tipo de concientizaci6n p~ 

ra los involucrados en ellas que tengan efectos sobre otras insti 

tuciones tambi~n"(29). 



3. La comunidad indígena y el desarrollo capitalista en 

México, 

3.1 Características de la comunidad indígena, 

21. 

La comunidad indígena, es una forma de organización económi

ca, política y social que tiene su origen en las comunidades pre

hispánicas. 

En lo cultural, se distingue por tener una lengua propia y 

establecer a través de las cost~mbres sus derechos y obligaciones 

que norman las relaciones entre sus miembros. Manejan, también, 

una concepción del mundo mágico-religiosa, la cuál vinculan, gen~ 

ralmente, con la producción. 

Su economía esta basada principal.mente en " ••• la mano de o
bra que el (campesino) mismo y los miembros de su familia apor

tan"(30), generalmente reforzada por formas de cooperación y ayu

da mutua entre los campesinos de la misma comunidad, o bien de o

tros pueblos (este tipo de relaciones han ido desapareciendo poco 

a poco de estas comunidades). 

Los campesinos generalmente mestizos son dueños de su princ¿ 

pal instrumento de producción que es la tierra y de los demás me

dios de producción, " ••• utilizando una tecnología tradicional y 

una división del trabaj~ muy simple 11 (3l), 

Los bienes producidos se destinan para satisfacer las necesi 

dades básicas y de subsistencia de la familia. 

No se emplea, o en ocasiones muy poco, el trabajo asalariado, 

ya que la producción está orientada, principalmente, al consumo 

familiar, por lo que a pesar de ser propietario de los medios de 
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producci6n, el hecho de utilizar eventualmente trabajo asalariado 

y manejar dinero, no se hace con el interés de producir valor de 

cambio, ni apoderarse de trabajo ajeno no remunerado, por lo que 

estos medios de producci6n no son capital. Además, las unidades y 

los medios de producci6n están dispersos porque la tierra está 

parcelada, lo que impide la concentraci6n de éstos y la socializA 

ci6n del trabajo. 

Dentro de las unidades de producción, existe una división 

del trabajo, determinada por el sexo, por la edad y por las candi 

ciones "naturales" del trabajo. 

En cuanto la organización política, es una unidad contradic

toria constituida por las " ••• formas residuales del gobierno indi 

gena juntamante con las propias del gobierno nacional •.. "(32). 

Un aspecto importante de señalar es que tanto la organización 

económica, como la política y social, están fuertemente determin~ 

das por los lazos de parentesco debido al poco desarrollo del tr~ 

bajo, que provoca la aplicación de la fuerza de trabajo de toda 

la familia; a la restringida cantidad de los productos¡ y a que 

en el seno de la familia se de la producci6n económica para ~ub

sistir, 

3,2 La comunidad indlgena y el capitalismo. 

Algo que no podemos olvidar, es que la unidad carapesina de 

producción, está inserta dentro de una sociedad capitalista, y 

que de cualquier forma en los lugares que " •.• no llega la intensa 

modernizaci6n, acrecientan de todas maneras su incorporación al 

capitalismo ••• a través de la comercializaci6n y la venta tempo

ral de mano de obra, aunque también mantengan la organizaci6n prQ 

ductiva campesina-familiar"( 33). 
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El capitalismo explota y trata de que se siga mantebiendo 

los elementos propios de la comunidad que más le interesan y sir

van para su reproducción y mantenimiento, en cambio, trata de ell 
minar aquellas otras que no le son útiles. 

Así, " ••• dentro de la comunidad se reproducen relaciones in 

ternas que tienen una cierta dinámica propia dentro de las condi

ciones que imponen las relaciones globales de la sociedad de la 

que es parte •. ,"(34) y mantienen una autonomía aparente. Además 

de la vinculación económica, existe también una relación de cará~ 

ter ideológico, político y cultural, con el resto de la sociedad. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la c~ 

munidad campesina, es la disminución constante de sus ingresos, 

por lo que gran parte de los campesinos se han visto obligados a 

rentar sus parcelas o a buscar trabajo como jornaleros en el cam

po o en las ciudades o a arriesgarse a pasar del otro lado de la 

frontera en busca de un empleo seguro. 

"El trabajo campesino se contrata solo por el tiempo en que 

es estrictamente necesario y casi siempre se paga por tarea real! 

zada; no se paga por ningún tipo de complemento por el descanso y 

no se ofrecen prestaciones de salud, de alojamiento o de un míni

mo de condiciones sanitarias. Los conceptos de accidente de trab~ 

jo, antigÜedad, descanso obligatorio y pensión, no operan para 

los peones campesinos. Los salarios están muy por debajo de la 

ficción del salario mínimo y de los niveles de subsistencia en 

condiciones de miseria.,."(35), Una de las características más ifil 

portantes de esta organización social es que está sometida cons

tantemente a una explotación, o sea a una extracción de exceden

tes que van a parar a otros sectores de la sociedad. 

Una de estas formas de explotación consiste en que el campe

sino acude " .•• al mercado en busca de los bienes que no produce, 

por esto debe vender una parte de su producción; gracias a ello, 
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el capital podrá beneficiarse, apropiándose del valor generado 

por el trabajo campesino. La raz6n que permite esta transferencia 

de valor emana del hecho de que el producto generado, de acuerdo 

con la 16gica campesina, se convierte en mercancía al entrar en 

un mercado capitalista"(36), 

La posesi6n de una parcela generalmente no acaba con la ex

plotaci6n y miseria que sufren los campesinos, toda una cadena de 

acaparadores, usureros, intermediarios y caciques se encargan de 

ello; por otra parte, también son explotados por otras vías como: 

el establecimiento de los precios de los productos agrícolas; me

diante los intereses o réditos que se les cobran cuando piden di

nero prestado¡ el incumplimiento del seguro agrícola¡ la mala ca

lidad de los insumos; la venta de fuerza de trabajo, etc. 

Con lo anterior,podemos afirmar que las diferentes formas de 

producir, la campesina y la capitalista, sitúan al campesino en 

desventaja al verse obligado a competir en el mercado con un agr1 

cultor capitalista a pesar de que sus recursos no le permiten los 

mismos rendimientos ni los mismos costos de producci6n, además de 

que se le imponen nuevos patrones de cultivo que significan nue

vas formas de organizaci6n de la vida comunal que van en perjui

cio de sus formas tradicionales y que se consideran ''inferiores", 

ya que no rompen con el equilibrio ecol6gico ni pauperizan inten

samente a ciertas capas de la poblaci6n. 

La comunidad. campesina subsiste, porque dentro del desarro

llo desigual, " ••• se adecúa a las nuevas exigencias, ya sea: 

a) eliminando los aspectos inservibles o caducos, b) asimilando 

los elementos necesarios: desde giros ideomáticos, alguna tecnolQ 

gía y vestimenta, hasta cierto tipo de cultivo, y e) conservando, 

finalmente, algunas formas de pensamiento y organizaci6n bási

cas"(37), 

Por Último, es importante sefialar que son precisarn~nte en eA 
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te tipo de campesinos, en los que recaen casi todos los proyectos 

y programas gubernamentales de "apoyo al campo'' que impulsa el gQ 

bierno en zonas marginadas. L~ mayor parte de Astas no se llevan 

a cabo, o no se concluyen en ocasiones por el burocratismo, o bien 

porque no son del interés de las comunidades, ya que por lo gene

ral imponen, tanto formas de organizaci6n como formas de produc

ci6n diferentes a las que Astas últimas han venido desarrollando. 
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4, La política agraria ante los movimientos campesinos. 

4.1 Características de los movimientos campesinos. 

Comenzaremos a definir lo que se entiende por movimiento cam 

sino: un movimiento campesino, es "toda acción colectiva o conjun 

ta, de los campesinos, orientada a lograr determinados objetivos 

que tienden a modificar ..• , sus condiciones de vida"(38). 

Los movimientos campesinos se definen también, como un 

" ••• sistema de coordinación y de organización de los intereses 

del campesinado y de instrumentación de un nuevo modo de partici

pación en la sociedad. Constituye un proceso de desarrollo y de 

cristalización de una estructura de relaciones de grupo"(39). 

En el capitalismo los campesinos, para orientar sus luchas, 

necesitan conocer como están relacionados con el gran capital y 

como son explotados por él. 

En la actualidad, en algunos países de América Latina, el m~ 

vimiento campesino está desarrollando la capacidad de distinguir 

sus intereses propios, los intereses sociales y políticos direct~ 

mente enemigos y aquellos con los que se puede establecer un f ren 

te de lucha común, tanto para demandas inmediatas como a largo 

plazo. Esto Último implica que •Mtádesarrollando una nueva con

ciencia social entre el sector campesino, lo que se hacen que se 

generalicen, profundicen y se amplien sus demandas. 

En Latinoamérica las luchas sociales campesinas se pueden di 

vidir en dos periodos: 1) el periodo prepolítico, en el cuál 

" ••• los movimientos no se propusieron de manera directa la modj

ficación de la estructura profunda de poder en la sociedad en que 

participaban, por la eliminaci0n o modificación de los factores ~ 
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conómicos, sociales y políticos básicos que determinaban la situ~ 

ción social del campesinado"(40); y 2) el periodo de la politiza

ción, en donde los movimientos se caracterizan porque sus " .•• ob

jetivos manifiestos, modelos ideológicos, sistemas de organiza

ción y liderazgo, y métodos de acción estén enderezados a la modi 

ficación parcial o total de los aspectos básicos de .la estructura 

del poder social en la cuál emergen, por la modificación de los 

factores económicos, sociales y políticos fundamentales que estén 

implicados en la situación"(41), 

Un factor importante para que un movimiento campesino pueda 

convertirse en una acción más grande es el momento en que se rel~ 

ciona con los demás sectores explotados de la sociedad, avanzando 

en la unificación de esfuerzos, y cuando cuenta con una dirección 

única. 

Actualmente, el movimiento campesino se puede ubicar dentro 

del periodo de politización ya que las principales formas de lu

cha que se han venido dando se caracterizan poracciones como son: 

El agrarismo reformista: en donde no se propone la modifica

ción de la estructura de poder de la sociedad, se lucha Únicamen

te por la modificación de algunos aspectos que eleven el nivel de 

vida de los campesinos, como mej~res condiciones de trabajo, alza 

de salarios y otros beneficios sociales, además de demandar la m.Q. 

dificación de los sistemas de tenencia de la tierra. El método de 

acción principal es la lucha legal, la apropiación directa de la 

tierra y las huelgas. 

El agrarismo revolucionario: pretende la modificación total 

de la estructura de poder en todos los niveles: económico, social 

y político ya que se percibe al sistema como un conjunto y no de 

manera aislada como en el agrarismo reformista. Los métodos de a~ 

ción se caracterizan por ser directos e ilegales (toma de tierras, 

acciones armadas, sustitución del aparato político), y pueden ir 
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pasando por diferentes etapas de lucha: 

a) "Los combates realizados por los asalariados del campo en pos 

de su sindicalización y de lograr mejoras en las condiciones 

de vida y trabajo,,,; 

b) Las movilizaciones que combinan la legalidad con la ilegalidad 

pero aún reducidas a exigencias puramente agrarias: toma de 

tierras y/o edificios públicos relacionados con el campo, así 

como prisiones para excarcelar a los dirigentes; marchas, mani 

festaciones, difusión de sus demandas entre obreros y campesi

nos •.• ; y 

e) Constitución de áreas de producción-habitación-organización ay 

tónomas que si bien resumen la herencia comunal prehispánica 

(lengua, formas solidarias de organización, estructura fami

liar, etc.), le otorgan contenidos socialistas. Sin embargo, 

su aislamiento de otras experiencias similares o con el movi

miento obrero independiente y los partidos revolucionarios, ha 

limitado el avance de esas prácticas hacia nuevas y más radie~ 

les formas de funcionamiento, hacia una especie de comuna (au

togestionaria) o consejo campesino"(42). 

Bandolerismo polítco: se caracteriza por tener como método 

de acción la violencia, pero no es la violencia por la violencia, 

sino que la defensa y represalia es dirigida contra los poderosos, 

y se hace político cuando se enfrenta al poder político. Sus ac

ciones son sistemáticas, planificadas, coordinadas y continuas, a 

diferencia de otro tipo de bandolerismo. 

Guerrillas: se manifiestan mediante luchas campesinas insu

rreccionales armadas y plantean que el cambio social debe darse 

mediante un enfrentamiento violento entre las clases sociales. 

Descartan toda lucha legal. 
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Por último, es importante señalar que "una organizaci6n puede 

existir sin que jamás se constituya en un movimiento, de igual mQ 

do que un movimiento puede existir prescindiendo de una organiza

ci6n"(43). Ambas constituyen diferentes formas de lucha, 

Para que un movimiento perdure, hace falta darle una estruc

tura orgánica para que se convierta en una organizaci6n, además 

de tener una divisi6n del trabajo con el fin de no duplicar ta

reas y poder llevar a cabo de manera ordenada un programa, 

4.2 Los movimientos campesinos y el Estado en México, 

En México, la mala situaci6n en el campo se manifiesta no SQ 

lo en los problemas de la producci6n agropecuaria (ver cuadro# 1), 

sino también en una profundizaci6n y radicalizaci6n desigual y no 

constante de la lucha de los trabajadores del campo, que ven det~ 

riorarse aceleradamente sus condiciones de vida, Esto, debido a 

la politice anti-campesina que sigue el Estado mexicano y que se 

ha venido manifestando en que las mejores tierras se encuentran 

en manos de la burguesia agraria quién las ha destinado a la pro

ducci6n de cultivos comerciales agroindustriales¡ así como la ex

pansi6n de la ganadería; la penetraci6n del capital trasnacional 

en importantes áreas del sector agropecuario¡ la suspenci6n del 

reparto agrario; etc, 

En México, como en la mayoría de los países de América Lati

na, el campesinado puede ser uno de los elementos del cambio de 

de la sociedad, dada su organizaci6n como sector con intereses e.!!. 

pecíficos que se han n.anif estado en el surgimiento de importantes 

movimientos campesinos, algunos de ellos importantes para influir 

en la sociedad, 

La represi6n, es también una parte central de la política g~ 



C U A D R O # 

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. 

(Miles de toneladas) 

PRODUCTO 1970 1975 1976 1977 1978e 

~laíz 8 879 8 449 8 017 10 174 10 909 

Frijol 925 1 027 740 762 940 

Arroz Palay 405 717 463 567 397 

~lg6don Pluma 334 206 224 416 340 

Café beneficiado 185 228 212 182 270 

Caña de azúcar 34 651 35 841 31 387 30 390 30 000 

ll'rigo 2 676 2 798 3 363 2 456 2 643 

Sorgo en grano 2 747 4 126 4 027 4 273 4 185 

C:ártamo 288 532 240 516 557 

Soya 215 599 302 516 334 

e, Cifras estimadas. 

30. 

1979s 

8 937 

638 

567 

343 

228 

35 415 

2 419 

4 011 

619 

729 

a. Las cifras correspondientes a maíz, frijol, arroz, algodón pluma, sorgo y 

soya fueron tomadas del "Resultado de los cultivos básicos y de Oleaginosas 

correspondientes al año agrícola 1979", publicado en el Nacional del 24 de 

noviembre de 1979, 

Fuente: SPP, Boletín mensual de informaci•Ín económica (tomado de :IJíaz Polanco, 

Héctor. El desarrollo rural en América Latina. Centro de !investigación para 

la Integraci6n Social. México, 1981). 
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neral del Estado (aunque no es la única, existen también formas 

ideol6gicas, políticas y econ6micas de control) que se expresa en 

el conjunto de medidas gubernamentales y que la ejecutan tanto 

los gobiernos estatales, como el gobierno federal en complicidad 

con los terratenientei. 

Dentro de la lucha de clases en el campo, los campesinos se 

manifiestan a través de sus organizaciones y movimientos campesi

nos. 

En México, existen dos tipos de organizaciónes campesinas: 

las organizaciones independientes, que son las que se organizan 

fuera de las instancias del Estado y que tienen un funcionamiento 

aut6nomo; y las organizaciones reformistas, las cuáles se reunen 

en torno a centrales y organizaciones estatales que dependen, di

recta o indirectamente del Estado, por lo que cuentan con muy po

fº poder autónomo y poca capacidad de decisión. Dentro de las or

ganizaciones revolucionarias, el movimiento campesino muestra su 

vitalidad y persistencia en la ampliaci6n de sus demandas, en la 

incorporación de nuevos contingentes a la lucha y en la búsqueda 

de nuevas formas de coordinación, capaces de responder a los inu

merables problemas que enfrenta. 

"La situación de ascenso y lucha significa, no solo una nueva et§ 

pa alcanzada, sino también la muestra de un mayor grado de con

ciencia de las masas sobre la situaci6n miserable, la identifica

ci6n y naturaleza de los enemigos, las formas de combatirlos, mi~ 

ma que se refleja en la permanencia y arraigo de algunas organizA 

ciones campesinas consecuentes y revolucionarias, asi comoen el A 

vanee de su claridad política. Las posibilidades y condiciones PA 

ra generalizar la continuidad del avance de las masas campesinas, 

se dan en la medida que las perspectivas que tienen la burguesía 

y el Estado para satisfacer sus reivindicaciones son bastante es

casas"(44). 
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Las condiciones en las que se encuentran los diversos movim

mientos campesinos son diferentes de acuerdo con la región en la 

que se desarrollan, pero tradicionalmente han mantenido como de

manda principal la lucha por la tierra. 

La lucha por la tierra de los sectores indígenas adquiere 

modalidades diferentes, ya que no se da solo porque ésta es un m~ 

dio de supervivencia, sino que además permite la permanencia de 

su modo de vida específico, utilizando formas de cohesión tradi

cionales y defienden así su cultura y lengua frente a los ataques 

continuos del capitalismo. 
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S. La autogestión: una alternativa de organización. 

5.1 Funcionamiento de la organización autogestionaria. 

Se puede palnlear la autogestión, como una alternativa de O!. 

ganización en el campo, para impulsar organizaciones políticas 

que realmente promuevan la igualdad entre los hombres, que equivA 

le a la no explotación, ya que se elimina cualquier forma de opr~ 

sión, pero para esto, se debe plantear un verdadero cambio estru~ 

tural con el fin de implantar un nuevo tipo de sociedad. 

La autogestión abarca a la totalidad de la sociedad, esto es, 

no solamente al sistema productivo, sino también a todas las ins

tituciones de la sociedad (económicas, políticas e ideológicas). 

Imptiéa la participación de los ciudadanos en las desiciones po

lÍ ticas y una igualitaria distribución del poder, La motivación 

política y la claridad ideológica de los trabajadores de las em

presas de autogestión con respecto a su expansión en toda la soci~ 

dad, es una de las cosas más importantes para el desarrollo y a

vance de estas empresas. 

"La autogestión implica la desaparición de la estructura je

rárquica •• , y la reducción de las relaciones mercantiles ••• "(45), 

ya que los obreros y los campesinos se apropian de los bienes ma

terial es y participan directamente en la dirección de las empre

sas y la estructuración del trabajo surge de ellos mismos. 

En el régimen autogestionario " •.• es el pueblo quién directA 

mente h'a de gobernarse y dirigirse por si mismo. Por medio de fór. 

mulas.inmediatas de participación, el pueblo puede elegir y ser~ 

legido y orientar la política eonómica y social de los órganos r~ 

presentativos, dado que existe siempre la participación directa 

del pueblo en la gerencia de sus asuntos y de dichos organismos" ('16). 
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La asamblea general es el órgano más importante de este tipo 

de organización, en la que se pueden manifestar todos sus miem

bros, elegir representantes, revocar acuerdos, dar informes de a~ 

tividades, nombrar comités, etc. Lo que hace que el proceso de tQ 

ma de decisiones, en todos los niveles desde el taller hasta la 

dirección, resida en la base y se caracteriza por ser un proceso 

democrático: por cada trabajador, un voto. Mande! define la auto

gestión como "el ejercicio del poder". 

La autogestión implica un nuevo modo de concebir y practicar 

la vida, ya que no se puede reducir al ámbito de la aplicación de 

ésta al marco de la empresa, sino hay que llevarlo"·· ,a toda la 

sociedad que pasaría a autoorganizarse en unidades de convivencia 

racionales, siendo éstas gestionadas por los interesados"(47). 

Estas unidades, se basan en el trabajo colectivo ya que se 

pasaría de la propiedad privada a la propiedad común, lo que im

plica un acceso igualitario a los medios de producción, en donde 

todos los miembros de la comunidad tendrán que aportar trabajo, 

esa es la Única condición para que puedan satisfacer sus necesidA 

des básicas de vestido, alimentación y habitación. "La satisfac

ción de las necesidades se halla desligada de la capacidad de trA 

bajo de cada uno. Ya no se dice: 'Un buen jornal por un bueq ren

dimiento diario'; sino que rige la norma libertaria que dice: 'De 

cada uno según sus aptitudes, a cada uno según sus necesida

des'"(48). 

Se pretende que todas estas unidades de producción sean autQ 

suficientes en la medida de sus posibilidades, socializando los 

servicios, la producción, el comercio, etc., e 

autonomía en cada una de estas unidades en base 

ir ganando mayor 

a la justicia e 

igualdad, e impulsando la solidaridad y la ayuda mutua entre sus 

miembros, así como con las otras colectividades. 

Se debe dar la participación real de la población en la pla-
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nificación de la sociedad, mediante propuestas democráticas que 

surjan de las bases, por medio de la investigación-acción, discu

siones colectivas y evaluadas por las instancias responsables, 

después de esto serán regresadas a las bases, y asi continuamente 

hasta que se llegue a un acuerdo. 

Esto es importante, ya que" ••. la planificación participante 

pone las masas populares y la satisfacción de sus necesidades bá

sicas en el centro del sistema económico, en lugar de la búsqueda 

de lucro"(49). 

Los objetivos que busca una empresa autogestionaria, son los 

siguientes: " ••• producción de bienes para satisfacer l's necesid§ 

des básicas, generación de oportunidades de empleo, entrenamiento 

y capacitación de los trabajadores, provisión de servicios comu

nes, rápida acumulación social y el desarrollo de la claridad 

ideológica y la motivación política de los trabajadores de acuer

do con las metas sociales de una economía de autogestión ••• "(50), 

El fin de la autogestión, no es sólo expropiar a los capita

listas, pués ello no implica,, en si mismo, un cambio real en el 

modo de vida, sino que se trata de "llevar a los propios interesA 

dos a decidir sobre que producir, como producir ••• , etc. Esto im

lica no sólo acabar con la división social del trabajo, con la di 

visión entre dirigentes y ejecutantes, trabajo manual e intelec

tual, etc, sino replantear las funciones del Estado, en el marco 

de su desaparición progresiva, ya que no se trata de reemplazar a 

las actuales minorías dirigentes, por otras, sino de acabar con 

todas ellas"(Sl). 

Una preocupación permanente de estas unidades, debe ser no 

sólo el desarrollo material de la colectividad, sino también el 

desarrollo cultural, eliminando los obstáculos al desarrollo per

sonal y reconociendo los derechos de todos sus miembroi, princi

palmente de las mujeres y de lJs niños. 
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"Al mismo tiempo, la autogesti6n implica que en toda una se

rie de terrenos (enseñanza, cultura, esparcimiento, salud, urbani~ 

mo) deliberadamente se abandonen los criterios de ''rentabilidad" 

en favor de criterios de servicios públicos y criterios de utili

dad social"(S2). 

La autogesti6n contribuye a la enseñanza de las masas sobre 

el ejercicio de la democracia directa orientada desde abajo hacia 

arriba, el estímulo de su libre iniciativa, e inculcarles el sen

tido de eus responsabilidades. 

El objetivo final de la autogesti6n es "colocar al hombre en 

el centro del sistema político y económico y conseguir una mayor 

igualdad en cada una de las funciones que desempeña en la socie

dad. Como productor, la autogesti6n reconoce al hombre y no al c~ 

pital como la fuente originaria de riqueza; los trabajadores no 

venden más su fuerza de trabajo como mercancía, sino que se aso

cian libremente para utilizar los medios de producci6n que la so

ciedad pone a su disposici6n; como ciudadano el hombre tiene der~ 

cho a participar igualitariamente en todas las decisiones que a

fectan su vida dentro y fuera de la empresa; y como consumidor el 

hombre tiene derecho a consumir al principio de acuerdo a sú tra

bajo y en etapas más avanzadas de acuerdo a sus necesidades. Con 

la autogestión el hombre supera su condici6n de alineado y consti 

tuye las bases económicas y políticas de una democracia liberta

ria que llevará al pleno desarrollo de su potencialidad"(S3). 

Por Último, el desarrollo de empresas (urbanas y rurales) 

autogestionarias dentro de un régimen capitalistas, es dificil a

segurar su permanencia y extensión si no existe una verdadera el~ 

ridad ideológica por parte de los trabajadores que la están impul 

sando, además de que se debe tratar de que se extienda la red de 

intercambio, ya que es muy dificil sobrevivir de manera aislada, 

cuando el resto de la sociedad funciona basada en criterios com

pletamente diferentes. Por esto, uno de los objetivos debe ser la 
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autosuficiencia más no la autoarquía, 

En el capitalismo, las empresas autogestionarias se deben de 

tomar como un avance y enseñanza de una organización democrática, 

porque pretender que la autogestión se expanda ~n el capitalismo 

no es viable, ya qu¿ aquella lleva en sí misma la destrucción del 

Estado capitalista, la transferencia del poder a las masas popu

lares y por lo tanto cambios en las estructuras. 

La expansión de la autogestión, solamente se puede dar asegQ 

rando en primer término la neutralización de los aparatos estata

les y luego el fortalecimiento de los poderes paralelos a él, que 

realmente respondan a los intereses de las clases oprimidas. 

El Estado debe ser revolucionario, democrático, debe recupe

rar el poder político, económico e ideológico, para transferirlo 

a los trabajadores. 
9 

Lo anterior quiere decir, que "la autogestión o liberación 

podrá en una primera etapa y en determinadas circunstancias ser 

una concesión por parte de grupos de poder, pero como proceso li

bertario de carácter nacional (e internacional) con objetivos de 

permanencia sólo podrá ser fruto de una lucha difícil y prolonga

da que llevarán adelante las clases desposeídas, los desocupados, 

los trabajadores y el proletariado en general, contra todo siste

ma que tenga como interés primario el enriquecimiento de unos po

cos (capitalistas o burócratas) a costa del trabajo de los de

más,,. "(54), 

\ 
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C A P I T U L O I I 

ESTRUCTURA REGIONAL LOCAL DE XOCHITEPEC, 

l. Geográfica. 

1.1 Localizaci6n. 

La zona de estudio, se encuentra en' la parte suroeste del eI 

tado de Puebla, con una latitud de 18° 13.6', una longitud de 

98° 52.S' y una altitud de 1380 m., cerca de los limites con el 

estado de Guerrero; "al sur limita con el sistema orográfico de 

la mixteca baja, que pertenece al llamado Valle de Chiautla, el 

cual junto con el de Atlixco y Matamoros conforman la llamada me

seta poblana, irrigada por las corrientes que forma el Río Ato

yac"(SS). 

Dentro del Distrito de Chiautla, la comunidad de Xochitepec, 

forma parte del Municipio de Jolalpan. 

Xochitepec, colinda por el norte con los poblados de Santa 

Ana y Jolalpan; por el oriente con la comunidad de Santa Maria 

Cohetzala; con el poniente con el pueblo de Mitepec (todas éstas 

pertenecientes al estado de Puebla), y por el sur con la pobla

ci6n de Temalac, que se encuentra ya en el estado de Guerrero. 

(Ver mapa # 1). 

Todavía no están bien demarcados los limites de Xochitepec, 

ya que existen problemas de terreno con las comunidades de Santa 

María Cohetzala y con Temalac, debido a que los títulos de propi~ 

dad expedidos en la época de la col~nia, se empalman. 



Limite estatal. 
::: Limite municipal. 

1 Xochitepec. 
1 Puebla. 
2 Izucar de Matamoros. 
3 Huchuetlán el chico. 
4 Ixcamilpa de Guerrero, 
5 Teotlalco, 
6 Chiautla. 
7 Jolalpan. 
8 Cohetzala. 
9 Chietla. 

M A P A # 

ESTADO DE PUEBLA 

HIDALGO 

MEXICO, D.F 

39. 
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1.2 Clima. 

El tipo de clima que existe en la zona, se clasifica como 

"AWg, que corresponde a un régimen térmico tropical cálido, con 

una temperatura media mensual, superior a los 18°C, en todos los 

meses, llegando la media en el mes más cálido hasta 29.IºC. (en 

el mes de mayo) y el menos cálido de 22.2°c. (en los meses de en~ 

ro y diciembre)"(56). 

"El régimen pluviométrico es de lluvias en verano, que ~lcaa 

zan un máximo de 170.7 m.m en el mes de agosto y un mínimo de pr~ 

cipitación de 0.8 m.m en el mes de diciembre y llega a una preci

pitación anual de 840.4 m.m 11 (57), (Ver cuadro # 2) (58). 

El diagrama nos muestra la relación que existe entre la cur

va de temperatura (t) con la curva de precipitación (p). "De esta 

manera podemos indicar la aparición de una estación relativamente 

árida, es decir seca (la curva t queda por encima de la curva p), 

y de una húmeda (curva t por debajo de la curva p)"(S9), Esto si.s. 

nifica que el clima, en la zona de estudio es muy seco en general, 

y existe un periodo de lluvias poco abundantes en los meses que 

van de junio a septiembre, ya que solamente flega a los 170 m.m, 

y todos los demás meses, a excepción del de mayo y octubre en doa 

de hay algunas llovisnas, son meses de sequía total, y por lo tan 

to sin posibilidad de sembrar en este tiempo. 

Así, por medio de la gráfica podemos observar que en la re

gión solamente se puede sembrar una vez al año, y en esta época 

de temporal, las lluvias no son muy abundantes. 
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- temperatura (t) 
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nual expresados en arados centiarados, con indicaciones del número de años que 
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1.3 Suelo. 

Los cerros que separan el Rio Atoyac del Valle de Chiautla, 

al cuál pertenece la comunidad en estudio, "están formados por ca 

lizas, en partes cubiertas por pizarras, caliza y tobas volcáni

cas"(60). 

También, existe un alto grado de erosión mecánica en la zona 

debido, principalmente, a la tala excesiva de la vegetación natu

ral, lo que trae como consecuencia el empobrecimiento de los sue

los siendo éstos muy delgados en su capa superficial. Esto hace 

que sean poco adecuados a actividades como la agricultura. 

Por las características del suelo y del clima, lo que se 

siembra en todos estos terrenos es maiz, y de vez en cuando arroA 

calabaza y cacahuate, pues estos son los Únicos productos que resis

ten las condiciones tan adversas de la zona. 

Por esto mismo, la producción de granos es muy baja, aunque 

las tierras sean fertilizadas. En el caso del maíz, por ejemplo, 

de 20 Kg. que se necesitan para sembrar una hectárea, cuando es 
* buen temporal se cosecha un promedio de 12 cargas de maíz, que ~ 

quivale a 1,800 Kg. 

Generalmente, los temporales en la zona son limitados, y las 

semillas no resisten la sequía a pesar de la inversión de algunos 

campesinos en fertilizar sus parcelas, en razón de 9 bultos de 

fertilizante por hectárea. 

1.4 Vegetación, 

La vegetación se clasifica como "selva baja caducifolia, por 

*Epoca de lluvias. 
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las siguientes caracter1sticas: 

1) Arboles (vegetales leñosos ordinariamente de más de 4 me

tros de alto). 

2) Con ramillri.cación abundan te. 

3) Selva (bosque muy denso con numerosas especies mezcladas 

y con muchos bejucos o con árboles dom]nantes espinosos). 

4) Sin sistema radical parcialmente áereo: 

4.1 Arboles sin follaje en alguna época del año, 

4.1.1 Arboles dominantes casi en un 100% sin hojas d~ 

rante la gran parte de la época de secas"(61). 

Esto nos muestra que, originalmente, la vegetación en el 

área era abundante, pero debido a que han sido explotados irraciQ 

nalmentelos recursos, se provoca una erosión continua del suelo 

por lo que ahora se reducen a: el tecohuixtle, Palo Dulce, Fresni 

llo, Tlahuitol, Pata de León, Tepehuaje y Chapulín, utilizados en 

la construcción de sus casas y de corrales; el tlahuitol y el te

pehuaje ocupados para leña. 

Los árboles frutales que hay son: el nanche, el guayabo, el 

huejocote, el capire, la ciruela amarilla y el capulín, todos és

tos son utilizados únicamente para el consumo pr~pio, ya que son 

tan escasos que nadie se puede dedicar a su venta. En cuanto al 

consumo de verduras, solamente tienen a su disposición: la flor 

de calabaza, atlapanche, papaloquelite, alachi, tintonil, chipil, 

tepalcacho y cola de coyote, Todas estas frutas y verduras, a e

xcepción de la flor de calabaza, se encuentran en estado silvestre. 

Las caracterísiticas físicas de la zona nos muestran que hu

bo una época donde se podía extraer más riquezas naturales, pero 

actualmente la zona se encuentra muy erosionada a causa de la ma

la administración y explotación de los recursos por los mismos 

campesinos, en épocas anteriores. 
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1 .5 Hidrografía, 

La comunidad, está comprendida dentro de la "regi6n hdrográ

fica de la cuenca del Rio Balsas, e varios kil6metros del Rio Ne

xepe, que es une vertiente del Rio Atoyec"(62) y éste del Balsas, 

El Rio Nexepa está a tal distancia de la comunidad que es ifil 

posible que la población lo utilice, 

Asi, Xochitepec cuenta únicamente con 3 ojos de agua dulce 

pare abastecerse: dos están dentro de le comunidad y el otro se 

encuentra e aproximadamente 2 Km, 

Estos ojos de egua, son utilizados por la población, Única

mente para la limieza personal, los quehaceres domésticos y 

el consumo propio y de los animales. Su caudal escaso, les obliga 

a cuidar el agua para que les dure toda la época de secas, Por 

ello, no existen cultivos a base de riego, incluidos los huertos 

familiares. (Ver mapa # 2) 
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MAPA HIDROGRAFICO DEL SUR DEL ESTADO DE PUEBLA 
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T Xochitepec 
1 R!o San Martín Texmelucan 
2 R!o Atoyac 
3 R!o Xamilpan 
4 Río Ahuehueyo 
5 Río Atico 
6 Río Nexapa 
7 R!o Acatlán 
8 Río Xolochitla 
9 R!o Mixteco 
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2. Historia de le comunidad 

2.1 Uso del suelo. 

Toda la tierra de Xochitepec es comunal y se distribuye en 

parcelas para su cultivo y pequeños predios para la construcción 

de las viviendas y solares. 

Tradicionalmente, el reparto de la tierra comunal, se daba 

de acuerdo al número de hectáreas y lugar del terreno solicitado 

por el campesino, siempre y cuando no las tuviera ociosas, de 

otra manera las perdía. 

A partir de 1978 empezó a haber problemas de tierras entre 

los mismos campesinos, debido a su escases y mala calidad. Han 

llegado incluso a presentar documentos falsos, por lo que, actual 

mente, la solicitud de petición de tierra se debe de hacer direc

tamente con el Representante de Bienes Comunales, 

Además, los titulas de propiedad no clarifican los limites 

de tierras entre Xochitepec y las comunidades de Santa Maria 

Cohetzala y Temalac, lo que ha provocado, por un lado, rivalida

des y enemistades entre los pueblos, y por el otro, se les niega 

préstamo o crédito como comunidad, debido a la falta de la resol~ 

ci6n presidencial. Estos Únicamente se les otorga de manera indi

vidual y solo para fertilizantes, 

2.2 Formas tradicionales de produccibn, 

En la comunidad se practica de manera tradicional, la ayuda 

entre los campesinos, principalmente en el ámbito religioso, con 
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las fiestas de los "santos patrones" del pueblo. 

También existe la llamada "mano vuelta"* en todo el pueblo, 

Pn la construcción de las casas, y Últimamente (1983) en obras CQ 

mo la construcción de la terraceria, de la escuela primaria y de 

la telesecundaria, 

Tradicionalmente se han utilizado las asambleas para la toma 

de decisiones del trabajo de "ayuda mutua", así como para enterar 

a los habitantes de los nuevos acontecimientos y para tratar asun 

tos sobre las tierras. 

En cuanto a la producción, la familia juega un papel muy im

portante, ya que todos los miembros de ésta participan en el tra

jo del campo, y el escaso producto extraído lo consumen ellos mi~ 

mos, pués por lo general, no queda excedente alguno para su comeL 

cialización, debido a la mala calidad de sus tierras. 

Existe una división del trabajo por sexos: la mujer se dedi

ca a los quehaceres domésticos y al cuidado de los animales, y en 

época de siembra y cosecha colabora con el trabajo del campo; 

mientras que el hombre, trabaja principalemnte la tierra y en épQ 

ca de "secas" se dedica a la reparación de su casa, a trabajar en 

la fábrica de mezcal, o bien, sale de la comunidad en busca de al 

gÚn trabajo eventual. 

Se da, de igual manera, una división del trabajo entre los 

hombres.viejos y los hombres jóvenes, Los primeros se dedican al 

trabajo de la palma y el petate y principalmente su función es la 

de consejeros del pueblo, ya qu0 por su edad no se dedican mas al 

trabajo del campo. En cambio, el trabajo de la mujer no varia tan 

to con la vejez , 

Hasta el momento, la comunidad sigue manteniendo su lengua 

*La "mano vuelta", consiste en que un campesino pide ayuda a un compañero pa
ra construir su casa, sembrar, etc,, para que en otra ocasión futura él co
rresponda, 
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materna que es el Nahuatl o "mexicano" y una uni6n basada en la 

solidaridad, aunque ésta, ya no es tan fuerte como antes debido, 

por una parte, a que existen enemistades entre los campesinos ri

cos y los campesinos pobres y, por otra, a la salida continua de 

los pobladores a las grandes ciudades y a otros poblados en busca 

de trabajo. 

Esto Último, ha traído consigo la penetración de nuevas gen

tes, nuevas ideas y nuevas costumbres a la comunidad, junto con 

la pérdida paulatina de su idioma materno. 

Esto nos muestra, que si bien el capitalismo no ha penetrado 

de manera directa en la comunidad con la intromisión de paquetes 

tecnológicos, de cualquier manera la unidad económica campesina 

se ha visto influida económica, política e ideológicamente por el 

capitalismo, como lo veremos posteriormente. 
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3. Demografía. 

3.1 Población. 

3.1.1 Pirámide de edades. 

La población de la comunidad de Xochitepec es escasa; según 

el Censo General de Población Comunal de 1976, había un total de 

806 habitantes, de los cuáles 392 eran mujeres y 414 hombres. El 

41% de la población era infantil, y no rebasaba los 10 años de e

dad. (Ver cuadro # 3 y 4) 

En el cuadro número 3 observamos que existe una diferencia 

significativa entre la cantidad de hombres y la cantidad de muje

res de 21 a 30 años, porque los jóvenes de esta edad salen más de 

su comunidad, probablemente en busca de trabajo, como lo muestra 

el cuadro# 11. 

Según datos del representante de Bienes Comunales, en 1982 

existían 1,200 habitantes en todo el poblado, y lo conformaban un 

total de 150 jefes de familia, lo que muestra que en seis años la 

población ha crecido, un promedio anual de 5.9% (tasa anual de 

crecimiento), que significa que en este periodo que va de 1976 a 

1982 la población casi se duplicó. Lo que quiere decir que la co

munidad crece de manera rápida en poco tiempo, 

El promedio de hijos que tiene un matrimonio es de 3.3, se

gún datos de la muestra tomada en 1983, (Ver cuadro # 5) 

El número de personas a cargo de un jefe de familia ha sume~ 

tado de 1976 a 1983 (Ver cuadro# 6). Cabe aclarar que los datos 

de 1976 se aplicaron al total de los jefes de familia de la loca

lidad, en cambio la encuesta de 1983 se aplicó solamente a 40 je-
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fes de familia de un total de 150, lo que representa al 26.6%. 

A pesar de esto, podemos comparar con los datos de 1983, las 

gráficas # 4 y S, donde podemos observar que a pesar de que el pr.Q. 

medio de hijos por campesino es de 3.3 hijos, el número de perso

nas que mantiene la mayoría es de B, lo que se puede deber a dif~ 

rentes motivos: 

1) La mala situación económica de los campesinos hace casi 

imposible que los nuevos matrimonios puedan construir su 

propia casa e independizarse de su familia, por lo que la 

mayor parte de los jóvenes llevan a vivir a la mujer, a 

casa de sus padres. 

2) Las madres solteras o las abandonadas, permanecen junto 

con sus hijos en la cesa de sus padres. 

3) Existen familias pequeñas, donde se "adoptan" a primos, S.Q. 

brinos, etc. con el propósito de que sean une ayuda para 

el trabajo doméstico, o bien, para el trabajo en la milpa. 

3.1.2 Alimentación. 

La alimentación diaria de la población, se compone de frijol, 

chile y tortilla y eventualmente huevo y arroz, 

Los pocos animales que tienen, los reservan para la festivi 

vidades, por lo tanto sólo contadas veces al año comen carne, ya 

sea de puerco, de res, de borrego o de pollo. Cuando tienen posi

bilidad de comer una mayor variedad de alimentos es durante el 

temporal, ya que van a cortar verduras y frutas silvestres del 

monte. Con este tipo de alimentación, el nivel de desnutrición ga 

neral es muy elevado. 

·I 
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3.2 Servicios. 

3.2.1 Educación. 

Existe una escuela primaria y una telesecundaria. En 1983, 

eran 172 niños los que cursaban la primaría, eegún datos del pro

fesor de la escuela Francisco Germán. 

Respecto al aprovechamiento escolar, los niños tienen un ba

jo rendimiento en el trabajo y el aprendizaje, entre otras cosas, 

debido a su mala alimentación. 

El 1% de los niños presentan problemas de aprendizaje a cau

sa de lesiones mentales, y la deserción escolar es grande. Según 

el profesor Germán, de un grupo de 60 alumnos que entran a prima

ria, solamente reciben su certificado un promedio de 12 niños. E~ 

te escaso 20% final se debe a: que los niños deben ayudar a sus 

padres en el trabajo del campo, o los quehaceres domésticos, en 

el caso de las niñas, o bien en la palma o maguey que les permite 

conseguir dinero extra. También, otro motivo es el hecho de que a 

muchos padres les disgusta que sus hijos vayan a la escuela, por

que consideran inútiles sus conocimientos para el trabajo en el 

campo. Además, mientras van a la escuela dejan de ser productivos. 

3.2.2 Salud. 

En cuanto a servicios médicos, no existe en la comunidad nin 

guna cllnica o centro médico, o por lo menos un consultorio, ni 

alguna farmacia o lugar donde se puedaconsegu1~ alguna medicina. 

En caso de. alguna enfermedad, tienen que ir a la farmacia 
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que está ubicada en un poblado a 7 Km. de distancia llamado Mite

pec, en donde unas personas, que no son médicos ni enfermeras, 

les recetan y venden los medicamentos. 

En caso de que la enfermedad sea grave, tienen que acudir al 

poblado más grande llamado Axochiapan que se encuentra a aproxi

madamente a 64 Km., o bien a la ciudad de Cuautla. 

Han llegado algunos programas de medicina preventiva a toda 

la zona, como el de la Cartilla Nacional de Vacunación. 

En Xochitepec, no existe ninguna persona que se dedique a c~ 

rar a la gente, ni siquiera con medicina tradicional; estos méto

dos son utilizados, solamente a nivel familiar donde se aplican 

curas por medio de hierbas, ya sea tomadas en té, o bien aplica

das en forma de compresas. 

3.2.3 Vías de comunicación. 

Para llegar a la comunidad de Xochitepec, existe une cerret~ 

ra de 64 Km. de terraceria que comunica a Axochiepan, estado de 

Morelos. Los campesinos caminan los últimos 7 Km. dado el mal es

tado del tramo que dificulta el paso del camión, Las veces que 

llegó a subir el camión de línea, les cobraba, por un tramo de 

7 Km., la cantidad de 300 pesos por persona. Existen también, o

tros caminos de herradura hacia los poblados de Jolalpan, Tzente2 

cala, Santa Maria Cohetzala y Temalac. 

El principal medio de comunicación es el radio, casi en todas 

las casas tienen uno, en cambio televisores solamente hay 5. No 

cuentan ni con periódico, ni teléfono, ni servicio de correo. 

Esto nos muestra que el gobierno no tiene interés por el me-
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joramiento de este tipo de comunidades que están tan alejadas, 

porque para.él implicaría un gasto fuerte en infraestructura sin 

ningún beneficio propio, ya que no existe ninguna riqueza natural, 

lo suficientemente redituable para las empresas capitalistas. 
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4. Econ6mico-social. 

4.1 Tenencia de la tierra. 

El tipo de propiedad de la tierra es comunal. Solamente el 

lugar donde se construye la vivienda son pequeños lotes de propif 

dad individual, 

En un principio, los campesinos escogían su pedazo de tierra 

en donde querian sembrar; actualmente la solicitan al representan 

te de Bienes Comunales, ya que quedan pocos terrenos disponibles, 

y tienen que verificar si el terreno solicitado está desocupado o 

no, para evitar problemas. 

Según datos del Censo General de Poblaci6n Comunal de 1976, 

148 (18.3%), es el número de campesinos que tenian tierra para 

cultivar, de un total de 806 habitantes. En 1983, el 70% de los 

campesinos, jefes de familia contaban co~ algún pedazo de tierra 

para trabajar. Esto es, 105 (8,7%), campesinos de un total de 

1,200 habitantes. 

A pesar de que son tierras comunales, hay personas que no 

tienen parcela para sembrar, de ellas el 75% informó~o haber so

licitado tierra, ya que las disponibles son muy difíciles de sem

brar, porque están en lugares pedregosos; y el otro 25% vendió 

sus terrenos, a pesar de ser comunales, debido a la mala situa

ción econ6mica por la que pasaban. 

Existen casos de algunos comuneros con tierra, que a pesar 

de tener terreno para cultivar, no lo siembran y prefieren pedir 

prestado un pedazo en otro lugar, ya que las suyas están "monto

sas" o ''zacatosas"* y es muy dificil limipar el terreno. 

* Los campesinos de la regi6n les llaman así cuando las parcelas están cubier
tas de zacate, o bien de piedras y hierbas. 

' i 
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De las personas que no tienen tierra, el 17% ya no siembran 

y se dedican a otras actividades como el comercio, mientras que 

el 83% restante consigue alguna parcela rentada. 

Las personas que tienen mayor número de hectáreas, las han 

obtenido o acaparado, no por herencia, sino en los últimos años 

aprovechando la mala situaci6n econ6mica de sus paisanos, y tie

nen en sus manos los terrenos más productivos y fáciles de sem

brar, esto es, los menos pedregosos. (Ver cuadro # 7) 

Las personas que tienen concentrada la tierra, son las mis

mas que tienen un mayor número de cabezas de ganado, los que sa

can mayor producci6n de la tierra y los que alquilan la tierra y 

los instrumentos de trabajo a los campesinos, También concentran 

la venta de productos como las semillas y los animales. 

Aunque sean pocas las riquezas naturales y sea una comunidad 

muy pobre, podemos ver que no se salva de la explotaci6n y de la 

especulación que ejercen los más ricos sobre los más pobres. 

4.2 Actividades productivas, 

La principal actividad productiva de los habitantes de Xochi 

tepec es el cultivo de la tierra, al cuál le dedican solamente 

los meses de junio y julio, que es cuando se siembra, y el mes de 

noviembre, que es cuando se levanta la cosecha. Los productos que 

siembran son, principalmente, el maíz y en ocasiones calabaza y 

frijol, estos Últimos, solamente cuando pueden conseguir fertili

zante. (Ver cuadro # 8) 

De los granos sembrados y cosechados, la mayoría es para el 

consumo familiar; solamente un 17,5% de los campesinos comerciali 

zan con estos productos en la misma localidad de Xochitepec y só-
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lo unos cuantos, el 28.5% del total de vendedores, van al mercado 

de Axochiapan a venderlo. 

La compra de las semillas por la comunidad es mínimo dentro 

del mercado, ya que la mayoría de los campesinos las guardan para 

el consumo diario, y almacenan también semillas para volver a sem 

brar. Solamente un 31% de la gente compra semilla para la siembra, 

pués en ocasiones su cosecha no les alcanza para todo el año, tan 

to por la baja calidad de su tierra, como por los malos tempora

les. 

Algunos campesinos, para subir el rendimiento de sus tierras 

han pedido crédito a Banrural. Dentro de este crédito se les otoL 

gue un seguro de vida de 40 mil pesos, a cambio de 120 pesos anu~ 

les. 

El seguro agrícola que dá el banco, cuesta 1,974.04 pesos 

por campesino, cada año, y aparte se les cobra el bulto de ferti

lizante a 290 pesos cada uno. Además, Banrural les cobra 10% de 

intereses. Si hay cosecha, se le paga al banco, y si no la hay no 

se le paga. El último crédito fue de 800 mil pesos, por hectárea, 

y a cada campesino le toc6 pagar una cantidad de 3 mil 850 pesos 

en efectivo, sin contar el fertilizante de sulfato de amonia(63). 

No todos los campesinos solicitan créditos, ya que piensan que no 

les da resultado, y que el Único beneficiado es el Banco, 

En época de secas, la actividad productiva principal de los 

jefes de familia en la comunidad, es el trabajo de la palma, de 

* donde producen el cuaxtle y el trabajo con el maguey para extraer 

mezcal, o bien, algunos salen a buscar trabajo en otras ciudades 

o poblaciones, (Ver cuadro # 9) 

Del 11% de los jefes de familia que trabajan fuera de la co

munidad, el 57% trabaja en la ciudad de Cuautla y el 29% en Axo

chiapan, y solamente el 14% llega a venir a la Ciudad d~ México. 

(Ver cuadro # 10) 

* Se utiliza para la elaboraci6n de apare jos, 
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En cuanto a las actividades productivas de la esposo e hijos 
en épocas del año que no se siembra, un 44% se dedica al trabajo 

del petate, el 25% a ninguna actividad en especial y el 23% sale 

de la comunidad a trabajar a México. (Ver cuadro # 11) 

En las gráficas podemos ver que las principales actividades 

productivas en la época de sequía, de los jefes de familia, son 

el cuaxtle y el mezcal, mientras las de.las esposas e hijos, es 

el tejido del petate, o bien, las mujeres se dedican a labores dQ 

mésticas y muchos de los jóvenes salen a la ciudad de México en 

busca de trabajo. Podemos notar también que los jóvenes son los 

que salen más de la comunidad para contratarse en otros sitios, 

a diferencia de los jefes de familia. 

En cuanto a los productos que sacan del trabajo en época de 

secas, el 95% de los campesinos los venden principalmente en Jo

lalpan que por ser la cabecera municipal, es el lugar más cercano 

al que llegan compradores, o bien al principal centro de intercam 

bio comercial que está en Axochiapan. (Ver cuadro # 12) 

Solamente, una pequeña cantidad de campesinos, el 7.5% es 

dueña de algún negocio, como pequeñas tiendas donde venden produ~ 

tos de primera necesidad (el 67%) o bien, son dueños de hornos p~ 

ra :hacn• plinl.(el ·¡3~~). 
J 

Todos estos artículos y productos que venden, los llegan a 

dar a precios muy bajos, como es el caso del cuaxtle, en el cuál 

se requiere 3 dias para sacarlo de la palma, y otros 3 dias más 

para tejerlo y únicamente lo venden a 300 pesos cada uno, y el 11 
tro de mezcal a 80 pesos. Para la elaboración de éste Último, e

xisten dos fábricas de mezcal, las cuáles pueden ser utilizadas 

por cualquier persona a cambio de un pago en dinero proporcional 

a la cantidad de mezcal que se saque. 

En cuanto a la comercialización de animales, solamente el 34% 

de las personas se dedican a su venta en la misma localidad, 
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Con respecto a la cría de animales, en la comunidad hay muy 

pocas cabezas de ganado, a pesar de que el 87,5% de la gente tie

ne por lo menos un animal. Los campesinos con más animales tienen 

unos 90 entre pollos, marranos, vacas, etc. Quién más bestias ti~ 
* . ne es la virgen, a quien se las van comprando con el dinero de 

las limosnas y tiene 125 animales que son cuidados y administra

dos por la junta vecinal de la iglesia, y son sacrificados única

mente en los días festivos, 

El tipo de animal que más hay en la comunidad es el burro, 

ya que además de ser el animal de carga más barato, les es muy ú

til para el acarreo tanto de los granos en época de siembra y co

secha, como para el acarr~o de leña y agua todos los días, Otro 

de los animales que hay es el puerco, y algunas gentes se dedican 

a criarlos para su venta. (Ver cuadro # 13) 

Solamente una persona se dedica a la venta y producci6n de 

ganado, ésta es la misma que tiene más hectáreas de tierra, y es 

dueña de una de las fábricas de mezcal que hay en la comunidad. 

En cuanto a la productividad de la tierra, los campesinos s~ 

can en promedio cinco "cargas"**por hectárea, Por lo tanto en una 

hectárea se obtiene aproximadamente 750 Kg. de maíz con todo y m~ 

zarca, mientras que en zonas donde hay buenos temporales, la pro

ducci6n es de "1,430 Kg/Ha. y en los terrenos de riego el prome

dio de rendimiento es de 2,667 Kg/Ha."(64) 

Los instrumentos que utilizan para sembrar el campo son pri~ 

cipalmente la yunta, el machete y el hacha. El 60% de los campes! 

nos se ven en la necesidad de rentar los instrumentos de trabajo 

ya que no losposeen, (Ver cuado /1 14) 

* La patrona del pueblo es la "Virgen de la Calendaria", y la junta de vecinos 
se dedica a cuidar de sus animales, en ocasi.ones alquilandolos, Este dinero 
se destina a la reparaci6n de la i•¡lesia. 

**Unidad de medida de peso que equivlle a 100 maquilas, y una maquila equivale 
a 1 1/2 Kg. 
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Los campesinos que rentan los instrumentos de trabajo para 

sembrar, pagan aproximadamente por éstos un promedio de 4 cargas 

de maíz por buey alquilado, lo que equivale a 4 mil pesos, que es 

lo que cuesta una carga. 

Principalemnte son alquilados los animales en la mis!Jla loca

lidad. (Ver cuadro # 15 y 16) La persona que más animales tiene y 

por lo tanto el que renta más es el campesino "Luis", dueño tam

hién de la fábri~a de mezcal. La junta de vecinos de la virgen, 

es el otro dueño mas importante y cuyo ingreso de la r'nta desti

nan al mantenimiento de la iglesia así como al fe~tejo de los 

"santos patrones" de la comunidad. 

Como podemos observar, todas las actividades productivas de 

la comunidad van encaminadas a satisfacer las necesidades de la 

misma familia, ya que no cuentan con muchos recursos naturales 

que puedan ser aprovechados y explotados. Es por esto, que mucha 

gente solc a buscar trabajo a otros estados de la República, y SQ 

lamente en el temporal regresa a trabajar en la milpa para cubrjr 

sus necesidades básicas, porque de otra manera no podrían asegu

rarlas permaneciendo dentro de su comunidad todo el año. Por otro 

lado, no se les facilita el trabajo por medio de créditos, debido 

a que no tienen resoluci6n presidencial, requisito indispensable 

para solicitar cualquier crédito bancario, además de que la regi6n 

es muy pobre, y en los Últimos 4 años, se ha declarado pérdida tQ 

tal en las cosechas. 

Esto Último, es uno de los motivos por los cuáles algunas 

personas ya no siembran, porque al ser terreno de muy baja produ~ 

Lividad, invierten más en semilla y en ocasiones en abono, que lo 

que llegan a recuperar en la cosecha, 

A partir de 1980 con la creación de una cooperativa de refo

restaci6n puesta por COPLAMAR, el 70% de los comuneros se contra

taron en la cooperativa durante 3 años, lo cuál permiti6 a los 



62. 

campesinos tener un ingreso extra y elevar un poco su nivel de v! 

da, debido a que ganaban el salario mínimo. 

En este tipo de regiones tan pobres, en términos productivos, 

el Estado no se ha procupado en mejorar la situación de la población. 

A pesar de que la comunidad no está integrada en el llamado 

"desarrollo e~onómico" tiene que estar en constante contacto con 

toda la estructura capitalista. El campesino acude a los mercados 

para adquirir los productos básicos que él no produce, y en el 

mercado le cuestan mucho más caros. 

Es explotado también al vender sus artesanías, de petate y 

cuaxtle en el mercado, ya que el precio a que se lo dá al interm~ 

diario no cuhre el costo ele producció~. En 1982 el precio dP.1 pe

tate en P.l mercado era ele $150.00 y tardaban 6 días en tejer u110 

y el precio del cuaxtle era de $300.00 y en 3 día~ hacían uno, 

mientras que el salario mínimo diario en la región era de $225.00. 

También los campesinos de Xochitepec, como muchos otros, al 

tener que trabajar en otras tierras, clentro y fuera de la comuni

dad, son explotados dado que el salario recibido es muy bajo. 

Realmente, los campesinos que viven en la comunidad de Xoch! 

tepec, son personas que diariamente se enfrentan al problema de 

la subsistenia, personas que han sido aisladas del proceso de "m2 

dernización", y que son importantes para el sistema, únicamente 

en cuanto que juegan un papel de reserva de fuerza de trabajo y 

y una disminución del costo de ésta, lo que permite más ganancias 

a los capitalistas. 

4.1 Relaciones de producción. 

La comunidad se encuentra polarizada: por un lado los acapa-
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radares y caciques que han ido concentrando la tierra poco o poco¡ 

y la mayor porte de los campesinos cuyo nivel de vida es muy bojo 

y han tenido que vender sus tierras a pesar de ser comunales. 

En ocasiones, la gente que no tiene tierra, alquila su fuer

za de trahajo, ya sea a camhio rle mafz o de dinero, recibiendo un 

salario de 10 mil pesos a 15 mil por toda la temporada, que abar

ca aproximadamente dos meses, o bien, a cambio de una parte pro

porcional del maiz que se siembro, También, se alquilan como peo

nes algunas de las gentes que tienen su parcelo, pero que no cuell 

tan con animales para trabajarla. 

En los 6ltimos afias, algunos de los que se rlerlicaban a trabA 

jar como peones, aproximadamente un 30% de los campesinos, ha te

nido que buscar otro tipo de trabajo durante la época de siembra, 

ya que casi nadie, en lo comunidad, puede pagarles un solario, y 

de esta manero, el trabajo en la milpa se lleva a cabo, principal 

mente, gracias a la ayuda familiar. (Ver cuadro # 17) 
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NUMERO DE HECTAREAS POR CAMPESINO. --- -1983 

---1976 
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Fuente: Cenao General de Población Collunal (1976) 
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Encuesta directa realizada en la coaunidad, ( 1983) 
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PRODUCTOS QUE SE SIEHBP.AN. 

68% 

16% 16% 

Maíz Frijol Calabaza 

Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad (1983), 
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CUADRO # 9 

-
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS JEFES DE 50 • 56% FAMILIA EN ~POCA DE SECAS. 
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20 ~ 
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10 .. 
2% 1% 2% 2% ?! 11% 

1 1 

l.a'e Riera de la Oaxtle Ki¡¡uey Ülcate Plaitas Petate Chite 
mlicine- cauúdal 
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Fuente; Encuesta directa realizada en la coiiiúnidad 01983), 

CUADRO ' 10 

LUGARES FUERA DE LA COMUNIDAD EN DONDE 
TRABAJAN LOS JEFES DE FAMILIA 

57% 

29% 

Axochiapan 

Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad 1983), 
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C U A D R O # 11 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA ESPOSA 
E HIJOS EN EPOCA DE SECAS. 

44% 

23% 

Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad (1983). 

C U A D R O # 12 

66, 

LUGARES DONDE LOS CAMPESINOS VENDEN SUS PRODUCTOS, 
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Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad (1983). 
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so TIPO DE ANIMALES CON LOS QUE CUENTA LA COMUNIDAD. 
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Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad (1983). 

C U A D R O 14 

INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA SEMBRAR. 

so 

40 49% 
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20 
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Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad (1983), 



% CUADRO # 15 
,~GARES DONDE SE ALQUILAN LOS INSTRUMENTO S DE TRABAJO, 
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Fuente: Encuesta directa reali~ada en la comunidad (1983). 
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C U A D R O 16 

PERSONAS EN XOCHITEPEC QUE ALQUILAN 
INSTRUHENTOS DE TRABAJO 

' 

21% 29% 

7% 

68. 

Luis Plutarco G:mt.antino Vir¡¡en 

7% 

Fmrlliares 

1 ') Personas que 
alquilan 

Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad (1983), 
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69% 
60 --

50 -i-

40 ...... 
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Familia 

C U A D R O ' 17 

PERSONAS QUE AYUDAN AL JEFE DE FAMILIA 
A SEMBRAR SU PARCELA. 

21% 

10% 

69. 

=) Personas que ayudan 
Peones Nadie 

Fuente: Encuesta directa realizada en la comunidad (1983), 
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5. Politco-religiosa. 

5,1 Estructura política. 

El cargo político más importante dentro de la comunidad, es 

el de Auxiliar de la Presidencia Municipal, el cuál tiene una du

ración de 3 años y sµs funciones se llevan a cabo por medio de iR 

terinatos de un mes, desempeñados por los síndicos o regidores, 

Existen cinco regidores: el de Educación PGblica: de Fomento; 

de Gobern~ción: el Síndico; y el de Salubridad y Asistencia. Cada 

uno de estos tiene un suplente. 

Otras autoridades del pueblo son: el Representante de Bienes 

Comunales, dura 3 años en el cargo a partir de que la comunidad 

adquiere la Resolución Presidencial (el actual lleva ya 7 años en 

el puesto y no lo quiere dejar); el juez, cuya función es aplicar 

la ley, y su cargo dura igualmente 3 años; el Agente de Ministe

rio, el cuál se dedica a practicar las diligencias de los homici

dios, riñas, etc.y pasa la información directamente al Distrito 

de Chiautla. Este cargo es voluntario y no existe un periodo lími 

te para su desempeño. Ninguno de los cargos es remunerado y todos 

son elegidos mediante una asamblea por mayoría de votos, 

Los anacianos también juegan un papel importante dentro de 

la estructura política, ya que tienen gran influencia en la toma 

de decisiones. 

5.2 Estructura religiosa, 

Los nombramientos de tipo religioso dentro de la comunidad 

.1'' .• 

' ' . ( ' 
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son: mayordomo, vecinales, mayores y sacristanes. Existe un mayo~ 

domo por cada santo patrón que hay en la comunidad, dedicados a 

organizarles sus festejos y al mantenimiento de la iglesia. El 

cargo es de un año; existen cuatro sacristanes, dedicados a ayu

dar al sacerdote cuando oficia misa. 

En las fiestas y misas, se reúnen más de 200 mil pesos en l~ 

mosnas, que utilizan para la compra de ganado, o bien, se presta 

el dinero a la gente de la comunidad. De esto se hace responsable 

la junta vecinal, No existe un sacerdote asignado para la comuni

dad, el que oficia miaa es el sacerdote de Jolalpan (Cabecera Mu

nicipal), encargado también, de otros poblados, 

Los principales festejos en la comunidad, son el de la Virgen 

de la Candelaria el 2 de febrero, y el de San Miguelito, el 23 de 

septiembre, junto con el que se festeja la primera cosecha de maíz 

y los campesinos llevan a cabo un ritual en torno al maíz. Tam

bién se festejan las posadas; 

En los últimos años, se ha empezado a practicar otra reli

ligión aparte de la católica, la evangelista. Ha sido introducida 

por gente de otras comunidades que la practican y van semanalmen

te a Xochitepec a convencer a la gente de que cambie de religión. 

hasta la fecha son pocos los campesinos que la practican. 

Por Último, observamos que también dentro de la estructura 

religiosa existen aspectos propios de la comunidad y otros ajenos 

a su estructura religiosa tradicional, como son las mayordomías y 

sus ritos mágicos que efectúan en torno al maíz. 
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R E S U M E N 

1.- Actualmente, la comunidad indígena de Xochitepec se caracteri 

za por tener que adaptar su forma de organizaci6n econ6mica, 

política, social y cultural tradicional, seg6n los requerimien 

tos del sistema capitalista actual. 

2.- En la comunidad, la manera de producir está basada en la eco

nomía familiar, ya que la mayor parte de los campesinos con 

tierra tienen muy pocas hectáreas y les basta con la ayuda de 

su familia. Pero esta economía campesina reduce su importan

cia debido a que parte de los campesinos pobres han vendido 

sus tierras y se alquilan como jornaleros de manera indivi

dual, Lo que no ocurre lineal ni aceleradamente. Existen in

cluso formas de reforzamiento circunstancial, 

3.- Otra de las características te6ricas de la economía campesina 

es la producci6n para el autoconsumo (diferenciandola de la 

autarquía), lo que no se cumple para todos los campesinos de 

la localidad: los que no tienen tierra se l~s paga un salario 

pera que acudan al mercado capitalista para surtirse de los 

productos que necesitan para cubrir sus necesidades b&alcas; 

y los que la tienen, su producción es tan baja y las tierras 

tan malas, que lo que producen no les alcanza para Lodo el a

ño, obligándose a vender su fuerza de trabajo, 

4.- Los campesinos, tradicionalmente han sido dueños de sus medios 

de producción y de sus instrumentos de trabajo, lo que ahora 

empieza a cambiar en tanto que los instrumentos de trabajo y 

la tierra se estén concentrando en unas pocas manos. 
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5,- La comunidad indígena se relaciona con el resto de la socie

dad mediante la venta de su fuerza de trabajo, la venta de sus 

productos en el mercado nacional, el abastecimiento de sus n~ 

cesidades básicas en éste mismo y mediante la estructura poli 

tica y religiosa, 

6.- Los campesinos son explotados por el capital cuando alquilan 

su fuerza de trabajo¡ cuando el campesino compra en el merca

do, los productos se los dan más caros; y cuando vende sus 

productos a los intermediarios. 

7.- El gobierno no se ha preocupado por llevar a cabo un "desarrQ 

llo" en la regi6n, porque no es una zona muy rica ni de fácil 

aprovechamiento para el mercado y las industrias capitalistas, 

ya que no existen carret~tas pavimentada& para llegar a ella. 

'1 
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C A P l T U L O 111 

LA UNION REGIONAL DE EJIDOS Y COMUNIDADES DEL SUR DEL ESTADO 

DE PUEBLA (URECSEP). 

l. Surgimiento y desarrollo de la organización. 

La Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur del Estado 

de Puebla (URECSEP), es una organización campesina independiente, 

que agrupa aproximadamente 25 comunidades de la parte Sur del es

tado de Puebla, el que hace frontera con los estados de Guerrero 
y Morelos, Participan comuneros y ejidatarios de diferentes comu

nidades. 

Esta región, se caracteriza por ser una zona depauperada, ·al 

margen de los programas oficiales y geográficamente árida. La ma

yor parte de su producción agrícola es para el autoconsumo, son 

tierras temporaleras, con adjudicaciones ilegales de tierras comQ 

nales por parte de los ganaderos, que a su vez suelen ser presta

mistas -usureros y comerciantes-, La zona padece una alta emigra

ción de trabajadores a la Cd. de México o al extranjero, 

En la mayor parte de las comunidades donde trabaja la Unión, 

se lucha contra la opresión caciquil, la cual ha sido responsable 

de la opresión y pobreza de la zona. 

También, varias comunidades comprendidas en la Unión pueden 

considerarse indígenas, ya que su origen es Náhuatl, pero con el 

tiempo han perdido muchas de sus características propias, 

La URECSEP, surgió por iniciativa de los pobladores de dos 

comunidades llamadas Santa Ana Tamazola y Teotlalco con el fin de 
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iniciar la unión de los pueblos en contra de los caciques, partt 

promover tanto el desarrollo económico y social de las comunida

des, así como su vida democrática, y como su principal objetivo 

luchar por la regularización de la tenencia de la tierra. 

Se empezó a promover esto en diferentes lugares, y en el mes 

de Enero de 1981, en una reunión de campesinos delegados de once 

poblados de esta región, se platicó de los problemas y necesida

des de los ejidos y comunidades. Se llegó a la conclusión de que 

lo que se necesitaba era crear una Unión, con el fin de agilizar 

los trámites legales y darle más fuerza a sus demandas. 

Los principales problemas que se analizaron en las primeras 

reuniones fueron: 

l. "No hay una sóla comunidad que haya obtenido su plano definit! 

vo por parte de la Reforma Agraria, lo que provoca problemas 

constantes con vecinos de otras comunidades; 

2. Unirse para solicitar inversiones del Gobierno Federal y agil! 

zar trámites para obtener resultados mas rápidos; 

3, Gestionar programas del gobierno para tener fuentes de trabajo 

suficientes, sin tener que ir a penar a las ciudades o a otras 

regiones; 

4. Malas condiciones de los caminos de esta región; 

S. Casi todos los pueblos carecen de agua potable, y aún cuando 

en la mayoría hay energía eléctrica, muchas veces falta duran

te semanas, y para colmo, llegan unos cobros elevadisimos; 

6. La necesidad de que se construyan en la, región clínicas del Se 

guro Social para atender a los campesinos y sus familias; y 
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7. Solicitudes de escuelas secundarias, técnico-agropecuarias y 

otras, donde nuestros hijos puedan adquirir gratuitamente con~ 

cimientos para mejorar nuestra situación"(65). 

Después de esto, el primer paso fué elegir una Comisión Pro

visional de campesinos para visitar todas las comunidades de la 

región, tanto para informarles los acuerdos, como para enterarse 

de los problemas de cada pueblo y ponerle fecha a otra reunión g~ 

neral. 

Asi, con el "respaldo de autoridades locales y campesinas, 

el 22 de marzo de 1981, delegados de 14 comunidades y ejidos reu

nidos en la comunidad de Teotlalco acordaron constituir la 

URECSEP" ( 66 )°. 

Posteriormente se trató de dar solución a los problemas más 

inmediatos. 

Uno de los problemas principales era que los campesinos que 

trabajaban cerca de los linderos tenían enfrentamientos con sus 

vecinos de otras comunidades, quienes reclamaban los mismos dere

chos sobre la tierra. Fué asi, que en una Asamblea "se nombró una 

comisión de Conciliación de Límites, formada por ocho personas de 

diferentes comunidades"(67), con el fin de impulsar pláticas en

tre las comunidades afectadas y llegar a un acuerdo. 

Con esto, se manifestó un nuevo estilo para resolver proble

mas de limites entre las comunidades pobres, que "consiste en un 

verdadero diálogo en el que queda descartado el uso de las armas 11 (68). 

También, se invitó a algunos intelectuales amigos a comprom~ 

terse con las comunidades apoyando a los grupos de estudio y capa

citación, al mismo tiempo que a las distintas comisiones, 

La URECSEP, a lo largo del tiempo, ha impulsado eupecialmen-



77. 

te la solidaridad entre los pueblos de la región por medio de apQ 

yo directo entre los campesinos, como ha sido el apoyo a comunid~ 

des para la realización de elecciones municipales limpias; apoyo 

a la lucha por la tierra de los compañeros de Ixcamilpa de Guerr~ 

ro; el impulso al trabajo voluntario de todos los campesinos po

bres para beneficio propio, como ha sido la construcción de bre

chas para comunicar a los poblados y tambi6n, ha promovido la coa 

vivencia regional por medio de Torneos Deportivos, con los que se 

fomenta la amistad entre los pueblos y se refuerzan las formas 

tradicionales de organización como la ayuda mutua. 

A su vez, la Unión trata de impulsar el desarrollo social y 

económico en la zona, tal como se planteó en la primera reunión. 

Para esto, invitó a pasantes de las escuelas de Enfermería, 

Odontología, Química, Arquitectura y Medicina de la UNAH, a que 

se acercaran a los pueblos de la Unión y convivieran con las fami 

lias campesinas, tratando de mejorar con su participación las coa 

diciones de vida en las comunidades, y tambi6n para "sensibilizar 

a los futuros profesionistas para que d6n · un mejor trato a los 

campesinos pobres y que el día de mañana cuando acudamos a ellos 

nos traten como a humanos"(69). 

Para el mejoramiento económico, la Unión ha promovido, por 

un lado, la implementación de las tiendas CONASUPO para que los 

mismos campesinos lleven a cabo la distribución y el abasto del 

maíz, y así combatir a los acaparadores e intermediarios, y por 

otro lado, ha solicitado y apoyado la constitución de cooperati

vas de reforestación en la mayoría de las comunidades; en algunas 

se han establecido cooperativas de consumo CONASUPO-COPLAMAR. El 

funcionamiento de estas cooperativas ha repercutido en un mejora

miento de la economía campesina, debido a que se han abierto fue11 

tes de empleo y los campesinos han podido ahorrar para beneficio 

propio y de la comunidad. 
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Algunas comunidades se han esforzado y han comprado camiones 

para el transporte de sus productos. 

Por último, es importante señalar que la URECSEP trata de no 

aislarse de las demás organizaciones campesinas, ya que establece 

relación con algunas de ellas como la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala (CNPA), a pesar de no pertenecer a'ella, y ha participA 

do en movilizaciones más amplias del sector campesino, 

Esto le ha permitido tener una visión general de la lucha de 

clases en el campo a nivel nacional y comprender que su lucha no 

es única, además de impulsar la solidaridad entre las diferentes 

organizaciones campesinas. 
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2. Programa de acción, 

La Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur del Estado 

de Puebla {URECSEP), a finales del año de 1983, no tenía un pro

grama de acción elaborado, solamente existe un proyecto de progrª 

ma que está todavía en discusión. 

Durante estos tres años de vida, la organización se ha regi

do principalmente por acuerdos tomados por el Comité Directivo y 

algunos otros discutidos en las Asambleas Generales, 

La Unión se plantea como "una organización abierta y que es

tá en proceso de legalización para convertirse en sujeto de cré

dito; basa su organización en las asambleas locales, principal

mente de campesinos pobres, en las que pueden o no estar las aut~ 

ridades grarias"(70), 

La forma organizativa de la Unión se basa principalmente en: 

1) La asamblea general de representantes, la cuál es la máxima a.Y. 

toridad y se lleva a cabo de manera rotativa entre los ejidos y 

comunidades miembros y está formada por los representantes que 

han sido electos por mayoría de votos en la asamblea general del. 

pueblo, ejid~ comunidad o cooperativa; 2) El Comité Directivo, se 

nombra en Asamblea General y se encarga de que se cumplan los acueL 

dos, rinde informes de actividades a la Asamblea, coordina las d~ 

ferentes comisiones y representa a la Unión ante otras organiza

ciones; y 3) Las Comisiones, que se forman para la mejor solución 

de los problemas, asi como para un mejor cumplimiento de las acti 

vidades. 

( Existen también asesores, que por lo general son profesioni~ 

tas, los cuáles apoyan directamente al Comité Directivo, pero no 

pueden pertenecer a él. 
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En la asamblea constitutiva de la Uni6n, se plantearon nue

vos puntos del programa, además de los ya planteados en las prim~ 

ras reuniones informativas: 

1, "Promover fuentes de trabajo, organizadas y administradas por 

campesinos para la explotación de los recursos naturales de c~ 

da comunidad o ejido, 

2. Organizar actividades recreativas y culturales en cada comuni

dad, para lo que se propone la creación de una comisión de Re

creación Cultural. 

3. Fomentar la organizaci6n de la mujer campesina, Se desea su 

participación en la producción, así como en lo social, cultural y 

en la form~ci6n de la nifiez"(71), 

La Unión tiene un programa básico de trabajo que conte~pla 

los siguientes puntos: 

l. Conciliación de limites (tenencia de la tierra), 

2. Fuentes de trabajo. 

3. Ayuda mutua. 

4, Capacitación (legal y para el trabajo).' 

S. Coordinaci6n de tiendas populares, 

6. Formación del Comité Campesino Consultor del Plan Chiautla. 

Otro de sus objetivos es "mantenerse independiente de organ! 

zaciones oficiales, así como combatir el liderazgo dentro de 

la organizaci6n"(72). 

Asi, la lucha de la Unión, no consiste solamente en luchar 

por la tierra, sino que, también por una organizaci6n "general 

que asegure el progreso social, cultural y econ6mico para que las 

familias tengan un mejor nivel de vida, adecuado y humanitario (y 

consideran que) todo ésto se logra cuando hay una organización y 

una autoridad firme y honesta decidida a servir al pueblo, que 

sienta sus propias necesidades y no autoridades corruptas"(73). 



' ¡ 
l 
' . 
~ 

' ¡ 

81, 

La Unión, si bien ha promovido la implementación de 
mas de desarrollo del Gobierno Federal, como es el progra

caso de 
COPLAMAR y realiza gestiones de obras y servicios públicos, tam

bién pretende desarrollar formas de cooperación y ayuda mutua, b~ 
sándose en los recursos propios de los comuneros y ejidatarios ºL 

ganizados y se ha propuesto influir en la regularización de la t~ 
nencia de la tierra comunal, 

' 
_, 
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3. Política de la URECSEP ante los programas gubernamentales. 

Aunque el objetivo de la Unión sea el avance democrático y 

socioeconómico. del pueblo, sus miembros consideran que "la organ! 

zación no puede ni debe dejar de aprovechar la fuerza organizati

va y movilizadora que está teniendo la inversión pública en estos 

días"(74). (Se refiere a los afios de 1979-83), 

Lo Unión no quiere ser un instrumento de los planes de desa

rrollo del gobierno, ni convertirse en una organización mediadora 

de la "ayuda'' oficial y los cr6ditos bancarios, pero propone aprQ 

vecharlos para "consolidar su organización y su programa como or

ganización independiente de la ideología y de las organizaciones 

políticas del gobierno •.. Está conciente del peligro de absorción 

que suponen los programas del gobierno. Por ello, prevee la inde

pendencia orgánica, el autofinanciamiento de sus actividades y el 

sostenimiento y profesionalización de sus dirigentes 11 (7S). 

En relación c&n estos planes de desarrollo del gobierno~ la 

Unión lucha porque la inversión pública no quede en manos de los 

grupos tradicionalmente dominantes y procura que sean los campes! 

nos pobres quienes reciban la acción del gobierno, promoviendo, 

por ejemplo, formas democráticas en el funcionamiento de las coo

perativas, desde las cuales se pueden combatir a acaparadores y 

caciques; evitar la burocratización de los participantes en los 

programas, etc. 

En el caso del programa de empl~o cooperativo impulsado por 

COPLAMAR, "se proyectó reforestar mil b2ctireas de terrenos en el 

curso de diez afios, lo que suponía un~ ~mplia ocupación de jorna

leros y campesinos pobres pagados con salarios mínimos que nunca 

se han cumplido en la región, ocupación que en determinados momell 

tos abarca a la totalidad de trabajadores disponibles en cada lu

gar"(76). 
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Este programa fué impulsado por la Unión, por ser una fuen

te de trabajo para muchos campesinos que permanecen desocupados 

gran parte del año, y por otra parte porque interesaba impulsar 

la organización colectiva. 

Así dentro de los principales objetivos de la URECSEP para 

impulsar las cooperativas se encuentran: 

l. "Desarrollo de las formas de cooperación y ayuda mutua. 

2. Promover formas democráticas en el funcionamiento de las coop~ 

rativas. 

3. Evitar que los grupos económicamente dominantes se apropien 

del programa, y que los beneficiados sean los campesinos pobres. 

4. Aprovechar la fuerza organizadora de esta ayuda para llevar a

delante su programa de acción que incluye la lucha contra el 

caciquismo y la corrupción, el correcto usufructo de la tierra 

comunal y la democratización de su vida social"(77). 

Por medio de las cooperativas, la Unión se propone desarro

llar la "tendencia proletaria de los asalariados del campo predo

minando sobre las tendencias individuales en el seno de las coop~ 

rativas, hasta lograr que esta tendencia influya en todo el pue

blo y lo movilicen en torno a sus necesidades y problemas, para 

hacer que la URECSEP se fortalezca desde su base"(78), 

El programa de empleo cooperativo de COPLAMAR, pretendía ser 

aprovechado por los miembros de la Unión de tal manera que~orta

leciera su organización, haciendo trabajo político, principalmen

te con los cooperativistas!'(79), De igual manera., quería que la geren

cia y la supervisión de las cooperativas quedara en manos de gen

te democrática que apoyara a la organización, y que el programa 

contribuyera realmente al mejoramiento del nivel de vida de los 

campesinos pobres. 
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Uno de los principales problemas a los que se enfrent6 la 

Unión, fué el hecho de que los campesinos confundían a ésta con 

COPLAMAR pensando que era la misma cosa y no distinguían entre lo 

que les daba COPLAHAR y lo que les brindaba la Unión, ya que va

rios miembros que trabajaban en COPLAMAR, participaban también en 

la URECSEP. 

En torno a las cooperativas, fué que se dió una de las prin

cipales movilizaciones de campesinos de la región , en el mes de 

febrero de 1983, cuando el coordinador de COPLAMAR en la zona, al 

ver la participación activa de la gente en las cooperativas, dec~ 

dió formar una Federación de Cooperativas y ordenó a los campesi

nos que lo eligieran como presidente. 

Esta organización requería de apoyo económico y solicitó a 

los cooperativistas que aportaran cada uno cien pesos mensuales y 

diez mil pesos anuales por cooperativa, Para darle legalidad al 

nombramiento, el coordinador se hizo pasar como representante cam 

pesino y socio de una de éstas, al igual que varios de sus fami

liares. 

Para presionar a los cooperativistas los amenazó diciendo 

que si no apoyaban a la Federación, no tendrían más apoyo econó

mico e incluso que sería cancelado el programa. 

Se tomaron otras medidas de presión como correr a los geren

tes más democráticos y que por lo tanto no estaban de acuerdo en 

apoyar a la Federación. También se cambiaron los Consejos de las 

cooperativas más organizadas, con el fin de poner un Consejo que 

los apoyara y les informara lo que ocurría. 

Por otra parte, los cooperativistaa también estaban muy des

contentos porque tenían varias semanas (algunos hasta 6) de no re 

cibir su salario, a pesar de que seguían trabajando. 
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Asi, en una reunión de Consejos, se decidió ir a las oficinas 

de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y Los Pinos, al mis

mo tiempo que tomar las oficinas de la Supervisión Regional de 

COPLAMAR en Axochiapan, Morelos. 

Los objetivos de la movilización eran: 

l. Que les hicieran caso. 

2. Agilización de trámites de tenencia de la tierra. 

3. Destitución de coordinador y familiares. 

4. Que se les pagara, 

S. Aumento de presupuesto. 

6. Cambios en el programa de COPLAMAR (créditos para producir los 

campos). 

7. Anulación de la Federación. 

8. Apoyo de maquinaria para apertura de caminos. 

9. Pago de gastos durante el paro. 

lCl Apoyo para obras de riego, avíos y refacciones. 

La toma de las oficinas se hizo porque las autoridades no 

les hacian caso, y era una forma de llamar su atención. Fueron 

cinco días los que permanecieron en el lugar. 

Mientras, una comisión llevaba a cabo un plantón frente a las 

oficinas de la SRA en el Distrito Federal, exigiendo la realiza

ción de una investigación al coordinador general de Puebla, Tlax

cala y Morelos del programa de empleo rural. 

Finalmente, con la toma de la Supervisión, acudió el Direc

tor General del programa quién les ofreció despedir de inmediato 

al coordinador y sus familiares que también trabajaban en el pro

grama, lo que cumplió. Prometi~ de igual manera, agilizar los trá 

mites para que se les pagaran sus salarios oportunamente (se les 

pagó lo que se les debía en ese momento, pero a partir de enton

ces los pagos se siguieron retrasando), y en cuanto al incremento 
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del presupuesto demandado, en vez de subir se redujo en 35% la 
primera vez y un 25% más, la segunda vez, 

En esta movilizaci6n participaron 28 comunidades y en total 
fueron unos 600 campesinos, todos ellos cooperativistas. 

Después de esta movilización, que se dió principalemente por 
demandas económicas, no se ha llevado a cabo ninguna otra tan im

portante. A pesar de que se seguían retrasando sus pagos por varios m~ 
ses y el programa cambió, la gente no se organizó para exigir que 
se mantuviera esa fuente de trabajo, 

.• 

l.

: . 

.. 
(. 
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4. Balance de la organización. 

l. La URECSEP, a pesar de ser una organización pequeña y con po

cos años de vida, en un principio logró la participación acti

va de la gente de varias comunidades del Sur del Estado de Pu~ 

bla, Fué a finales del año de 1983 que en vez de seguir cre

ciendo y desarrollándose, se vino abajo. 

En un principio la organización.aglutinó a muchas gentes de di 

ferentes comunidades en torno a demandas como la regulariza

ción de la tenencia de la tierra, el fomento de las diferentes 

formas de ayuda mútua entre los pueblos, la solidaridad, la 

creación de nuevas fuentes de trabajo y la agilización de trá

mites legales. 

Alrededor de estos puntos hubo respuestas favorables y el apo

yo incondicional de la gente, impulsándose así, la solidaridad 

y unión entre las comunidades, prueba de ello fueron algunos 

caminos construidos con trabajo voluntario, el diálogo entre 

comunidades con problemas de limites territoriales, la solida

ridad entre campesinos pobres para rescatar sus tierras, etc. 

2. A pesar de esto, desde un principio, una de las tendencias 

principales de la URECSEP fue la concentración de la toma de 

decisiones, que poco a poco se fué reflejando en la baja parti 

cipac~ncampesina dentro de las Asambleas y tareas a realizar, 

siendo siempre la misma gente, la que apoyaba, por lo que rec~ 

yó el trabajo en unos cuantos, principalmente los que pertene

cían al Comité Directivo, lo que hizo que la gente se acostum

brara solamente a recibir los beneficios de la organización, 

pero de una manera pasiva. 

En torno a las cooperativas, en un principio la intención de 

la URECSEP era lograr la unión de los pueblos para promover la 
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organizaci6n interna de la Uni6n y fortalecerla, lo que suce

di6 en un principio por la euforia de los campesinos de tener 

trabajo, pero posteriormente fué decayendo debido a la falta 

de trabajo político con los cooperativistas, así como con el 

resto de la población. 

3. A pesar de que el programa de empleo cooperativo de COPLAMAR 

no fué solicitado por la mayor parte de los campesinos de la 

regi6n, sí respondía a una de las principales demandas y nece

sidades de la gente, cumpliéndose, también, uno de los objeti

vos de la URECSEP que era el crear nuevas fuentes de trabajo. 

Este programa, en cuanto funcionó, benefici6 mucho econ6mica

mente a la gente, lo cual fue determinante para la participa

ción de los cooperativistas en el movimiento por el pago de s~ 

!arios y la destituci6n de funcionarios que los querían sobor

nar. Por ser una demanda de tipo econ6mico participó mucha geR 

te. 

Actualmente, a pesar de que COPLAMAR desapareció y las cooper~ 

tivas están paradas, los campesinos no han tenido respuesta al 

guna para exigir que el programa se mantenga. 

Est~ refleja perfectamente la falta de trabajo de base por PªL 
te de la Unión, así como la falta de una estructura democráti

ca de organización que permita que los campesinos pobres parti 

cipen en la toma de decisiones, así como en llevarlas a cabo y 

no que se los lleven de manera paternalista. 

4. En cuanto al desarrollo de las cooperativas se presentan va

rias contradicciones: 

a) Estas cooperativas, por su forma de organizaci6n y su capa

cidad de pagar salarios, resultan algo nuevo en la región 

pues los campesinos pobres, acostumbrados a la pequeña pro-
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ducción individual, artesanal, ahora se enfrentan a un tipo 

de trabajo colectivo. Si estas cooperativas han sido posi

bles es por el pago de salarios y no por una conciencio o 

decisión nacida en los campesinos para unirse en una empr~ 

sa colectiva a partir de sus propios recursos. 

b) Los campesinos acomodados, cuando se acercan a las coopera

tivas, lo menos que quieren es trabajar como peones, pien

san en dirigir la cooperativa para incrementar sus ingresos 

sin realizar gran esfuerzo físico o para usarla de alguna 

manera en beneficio personal. 

c) A partir del funcionamiento de COPLAMAR, se han dado divi

siones dentro de varias comunidades entre los socios y los 

no socios dentro de la cooperativa, así como entre los coo

perativistas y los no cooperativistas dentro de los poblados. 

Por esto, el impacto socio-econ6mico de estas cooperativas de 

reforestación es muy grande, al grado de poner en tensi6n to

das las tendencias políticas o sociales de las comunidades, e~ 

timulando en algunos casos la lucha democrática contra el caci 

quismo, o en ocasiones la enemistad entre los mismos campesi 

nos pobres, 

5, Finalmente, podemos afirmar que la Uni6n no fué capaz de apro

vechar el surgimiento del trabajo cooperativo para fortalecer 

su organizaci6n, para inculcar entre sus miembros el trabajo y 

la organizaci6n colectiva sobre la individual y mucho menos lQ 

gró que los campesinos retomaran la organización cooperativa 

de manera autogestionaria. 

No fué capaz de retomar las cooperativas para su desarrollo y 

avance como organización, principalmente, debido a que no tra

tó de que los campesinos se apropiaran de ella ni de este tipo 

de trabajo colectivo en algu11a otra rama como la producci6n, 
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además de impulsar formas más democráticas de participación en 

la toma de decisiones dentro de la cooperativa, sino que se 

mantuvo en general la forma organizativa propuesta por el Est~ 

d~ en donde la participación campesina es mínima y por lo gen~ 

ral sólo se reciben órdenes, Unicamente, se modificó en cuanto 

que impulsó la participación de gente demoérática dentro de ésta, 

como fueron los gerentes cuya participación se vió limitada en 

parte por la misma estructura cooperativista. 

Otro aspecto importante, es que la ·Unión no extendió este ti 

po de organización cooperativa a otros ámbitos de la vida de 

los campesinos, ya que cuando se asumen formas colectivas para 

la solución de los problemas, se da una transformación de ac

titudes, conductas y valores que garantizan mayor participa

ción de la gente en la solución de sus problemas, 

6, En cuanto a la alternativa de organización que propongo, consi 

dero que se puede impulsar como una nueva forma y modalidad de 

participación popular para dar respuesta a las condiciones e

conómicas, políticas y sociales de la región. 

Primeramente, aprovechando la estructura cooperativista, se 

puede desarrollar la gestión cooperativa para la producción m~ 

diante el trabajo colectivo de la tierra, en donde los medios 

de producción y el financiamiento fueran colectivos y el pro

ducto se repartiera de acuerdo al trabajo realizado. 

La estructura organizativa de la cooperativa se puede modifi

car ampliando las comisiones, abriendo otras, e impulsando nu~ 

vas instancias, además de la Asamblea, de participación y opi

nión de la gente, como círculos de estudio, discusión en las 

comisiones y con la aplicación de le técnica de las ciencias 

sociales (gupos operativos, socialización del conocimiento té~ 

nico, archivos propios, desarrollo comunitario), 
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Posteriormente, impulsar no sólo las tareas colectivas en tor

no a la producción, sino que engloben actividades como el aba~ 

tecimiento, educación, salud, vivienda y autodefensa contra 

las posibles represiones del Estado y la burguesía agraria, lo 

que implicaría la colectivización de la vida comunitaria, basA 

da en la organización cooperativa y la autogestión comunitaria, 

logrando así que los propios campesinos dirijan su vida social. 

Es importante, que en todas estas actividades se impulse la 

participación de todos los miembros, mediante un trabajo de bA 

se permanente sobre los beneficios del trabajo colectivo y su 

integración a tareas productivas y de gestión, a la vez que se 

impulse la rotación de cargos, con el fin de que todos los 

miembros participen y se responsabilicen de la misma manera y 

para evitar el liderazgo y la burocratización. 

Es conveniente también, para fortalecer a la comunidad, vincu

larse con otras comunidades rurales o urbanas que estén impul

sando este tipo de organización para ampliar sus relaciones e 

impulsar la ayuda mutua entre los pueblos. 

Por último, los avances de la organización se materializan en 

el mejoramiento de las condiciones materiales de vida; en la~ 

levación del nivel de vida, de organización y de la capacidad 

de decisión en todos los aspectos para su reproducción como CQ 

munided. 

Este tipo de organización autogestionaria puede ser, de igual 

manera una alternativa para el científico social, en cuanto a 

efertuar sus investigaciones con la participación activa de 

los mie~bros de la comunidad en estudio y al participar en 

la transformación de la realidad, dándole así, 

práctica a sus conocimientos. 

una aplicación 
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R E S U M E N 

1. La URECSEP, ha sido un intento de organización campesina, ya 

que no tiene, hasta el momento, una estructura organizativa d~ 

finida y un plan de acción estructurado. 

2. La URECSEP, ha significado un movimiento campesino en tanto 

que ha modificado las condiciones de vida de los campesinos a 

nivel local, pero no ha llegado a ser una organización. 

3. Uno de los obstáculos princip~les para el desarrollo de la or

ganización, ha sido el liderazgo y las formas paternalistas de 

sus miembros más destacados, lo cual ha hecho que no exista c~ 

si la participación de la base en la toma de decisiones. 

4. La falta de capacitación, educación politica y trabajo de base, 

por parte de la Unión, ha hecho que la organización no cuente, 

con un apoyo real. 

5. La Unión se propone, Únicamente, la solución de las demandas 

inmediatas del campesino. 

6. Como la mayor parte de los movimientos y de las organizaciones 

campesinas, la demanda principal de la Unión es la tierra, 

7, No necesariamente, para retomar un programa del gobierno se n~ 

cesita tener una organización sólida, puede ser un desarrollo 

conjunto y paralelo. 

B. Cuando los programas del gobierno son llevados a las comunida

des sin que éstas los demanden, son vistos como un programa 

más del Estado y es difícil que sean retomados y asimilados e~ 

mo propios. 
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9. Mientras no se impulse y apoye la participación campesina en 

todos los niveles y se acabe con las formas paternalistas y Pi 
ramidales de organización, no se logrará llegar a formas org~ 

nizativas más desarrolladas y democráticas. 

1~ El promover las cooperativas autogestionarias puede significar 

una gran experiencia para sus integrantes, a pesar de que sea 

difícil su mantenimiento dentro del sistema capitalista. 
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C A P I T U L O IV 

EL CASO DE LA COOPERATVA DE XOCHITEPEC (1980-1983). 

l. Creaci6n y ubicaci6n de la cooperativa, 

1.1 Proyecto COPLAMAR, 

La cooperativa de la comunidad de Xochitepec, se constituy6 

con autorizaci6n de la Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social 

(STPS) y la Direcci6n General de Registro de Asociaciones y Orga

nismos Cooperativos, siendo una sociedad cooperativa de particip~ 

ci6n estatal, llamada Unidad de Recursos Naturales de Xochitepec, 

SCL (Sociedad de Capital Limitado), 

El objetivo social de la cooperativa y sus principales acti

vidades eran: 

a) "Establecer y operar una unidad de fomento de recursos natura-

l~; ' 
b) Administrar los bienes, recursos y derechos que aportará el G~ 

bierno Federal y los socios para constituir la Unidad de Fornen 

to de Recursos Naturales; 

c) Cosechar, transformar y comercializar en mercados nacionales 

y/o extranjeros la producción de la unidad; 

d) Capacitar a los socios y trabajadores de la Unidad en el Fornen 

to y aprovechamiento de los recursos naturales; y 

e) La creaci6n de secciones de transporte y consumo"(BO), 
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1.2 Práctica cooperativa, 

Constituida "el 23 de septiembre de 1980, empez6 a funcionar 

el 18 de diciembre del mismo año, con un capital social de un mi

llón de pesos"(81). 

La cooperativa de reforestación no fué solicitada por la co

munidad, sino que llegaron a ofrecerla, en 1979, los representan

tes de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur del Est~ 

do de Puebla (URECSEP), y fueron ellos mismos quienes llevaron a 

los responsables del programa en la zona, a la comunidad para 

hacer la asamblea constitutiva y las actas correspondientes. 

En la primera asamblea, asistieron 60 campesinos que querían 

participar en el programa, los cuales, por estar presentes en la 

asamblea constitutiva, fueron designados como socios. 

Lo que el programa pedía a los campesinos, para comenzar a 

funcionar, era que estuvieran de acuerdo y que trabajaran en el 

proyecto. También se les solicitó un pedazo de terreno, en donde 

se pudiera construir el vivero y la casa del gerente, junto con 

otro pedazo de tierra más grande, en donde se pudiera llevar a c~ 

bo la primera etapa de reforestación. 

Los primeros 60 socios fundadores fueron quienes construye

ron el vivero en el terreno de uno de ellos (nadie quería propor

cionarlo), y junto con los representantes de COPLAMAR escogieron 

en ~samblea del pueblo el terreno donde se podía reforestar. 

Posteriormente, se decidió en asamblea, que la gente, aunque 

no fuera socia fundadora, podía trabajar en la cooperativa porque 

el programa podía pagar más gente, así en 1981 llegaron a ser un 

total de 193 trabajadores (110 hombres y 83 mujeres). 
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Desde que se empezó a construir el vivero, los socios empez~ 

ron a recibir como pago el salario mínimo, tanto en la construc

ción del viviere, como de la carretera para llegar al terreno do~ 

de iba a comenzar la reforestación. 

En la primera etapa de reforestación, se sembraron más de 

cien hectáreas, con un total de 215 mil plantas, entre las cuales 

se encontraban: el ciruelo dulce, el huaje blanco, la parota, el 

maguey, el eucalipto, el tamarindo y la pitaya, muchas de ellas, 

plantas que nunca habían existido en la región, per~ como el pro

grama tenia ya asignadas el tipo de plantas que se debían de sem

brar por zonas, fueron plantadas. 

1.3 Resultados. 

En un principio cuando llegó COPLAMAR a la comunidad, muchos 

de los campesinos no quisieron participar dentro del proyecto de 

reforestación porque pensaban que no se iba a llevar a cabo, como 

en el caso de muchos otros programas sólo prometidos. 

Otro motivo fué que el lugar escogido para la primera refo

restación, eran terrenos que se utilizaban para el pastoreo del 

ganado de la virgen y de los pequeños ganaderos, lo que ocasionó 

pugnas y enemistades entre los cooperativistas y los campesinos 

dueños del ganado. 

Por otra parte, en las dos etapas de la reforestación, que 

habían sido sembradas hasta 1983, y que abarcaban un total de 215 

hectáreas, solamente habían "pjgado", aproximadamente, el 20% de 

las plantas sembradas. 

Lo anterior ha sido por varias causas: 
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a) Los campesinos recibieron una mala asesoría técnica, como fué 

en el caso de la primera etapa de reforestación, en donde to

das las plantas fueron sembradas en el terreno con todo y bol

sa de plástico, por lo que se secaron; 

b) No participaron los campesinos en cuanto al tipo de plantas 

que se debían de sembrar, tomando en cuenta las condiciones 

del suelo que hay en el lugar y los malos "temporales'', todo 

fue impuesto por el programa, sin hacer un estudio profundo de 

la región; 

c) Muchas plantas asignadas por el programa, nunca se han dado en 

la región; y 

d) Las enemistades entre los cooperativistas y los demás habitan

tes de la comunidad, hicieron que los que estaban en desacuer

do con el programa destruyeran, arrancaran y quemaran las pla~ 

tas ya sembradas, e incluso metieron a sus animales para que 

se las comieran. 

Así, podemos decir que el dinero invertido por COPLAMAR en 

la comunidad, por medio del programa de reforestación, no ha sido 

aprovechado y fué un fracaso. Por un lado, se invirtió en plantas 

que no se adaptaron a las condiciones de la zona, y por otro, los 

trabajos no se concluyeron, como fué en el año de 1982 en donde 

* se invirtió dinero en la plantación y se mandó "cepear" el terr~ 

no, y cuando nada más hacía falta sembrar las plantas se retiró 

el presupuesto para la cooperativa debido a la suspensión del prQ 

grama COPLAMAR en toda la República Mexicana y las plantas del Vi 
vero no fueron sembradas, 

*Aflojar la tierra para, posteriormEnte, sembrar, 
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2, Proceso económico, 

2.1 Proyecto COPLAMAR. 

El programa de empleo cooperativo que llevó a cabo COPLAMAR, 

se basó en la imposibilidad de los campesinos de "comer~ializar 

directamente sus cosechas, por no contar con los recursos ni con 

la infraestructura necesaria 11 (82), por lo que se propuso la orga

nización sólida y "fuerte de los campesinos, como la Única posib~ 

lidad de impedir que los intermediarios y coyotes los siguieran 

explotando, y de lograr la implementación y asignación adecuada 

de los programas y servicios que proporciona el gobierno a los 

productores de escasos recursos para la comercialización de sus 

productos"(B3), esto a largo plazo. 

En un futuro próximo se planteaba dar ocupación a los campe

sinos de las zonas marginadas del país y detener la emigración hA 

cia las ciudades creando fuentes de trabajo en sus mismas locali

dades. 

2.2 Práctica cooperativa. 

En el primer año del programa, la mayor parte del pueblo trA 

bajaba en la cooperativa de COPLAMAR, con el presupuesto inicial 

asignado. La mayor cantidad de personas contratadas por el progrA 

ma fué de 193 entre mujeres y hombres de 15 años en adelante, (al 

principio solamente fueron contratados hombres para él trabajo, y 

posteriormente se integraron las mujeres por un acuerdo tomado en 

asamblea). 

Según datos del Representante de Bienes Comunales, a los co2 
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perativistas, desde un principio les pagaron el salario mínimo, 

tanto a mujeres como a hombres, y también tanto a socios como a 

no socios. En el periodo de 1980-81, el sueldo fué de 125 pesos 

diarios¡ en mayo de ese mismo año subió o 170 pesos¡ en 1982 fué 

de $225,00¡ y en 1983 se les pagó 365 pesos por una jornada de 

trabajo de ocho horas diarias. Dentro del trabajo de la cooperat~ 

va, nunca se les dlo ningún tipo de prestaciones a los trabajado

res, Únicamente recibían su salario, que por lo menos correspondía 

con el salario mínimo que se pagaba en toda la región. (Ver cua

dro # 18) 

Hubo muchas irregularidades en cuanto a la cantidad de gente 

que se contrataba, en un principio, cada persona trabajaba dos s~ 

manas al mes, ya que se rotaban las semanas de trabajo, con el 

fin de que fuera más el número de personas beneficiadas por el 

programa (60 a la semana), 

Con la baja de presupuesto, a principios de 198$, solamente 

los·campesinos trabajaban una vez al mes, y se redujo la cantidad 

de personas contratadas a la semana, de 60 en 1982 a 30 personas 

en 1983. 

Posteriormente, en mayo de 1S83, se decidió que las mujeres 

dejaran de trabajar, para que las pocas contrataciones que hubie

ra fuera para los jefes de familia, A pesar de esto, siguió baja~ 

do el número de trabajadores y así, a finales de 1983, solamente 

contaban con trabajo en la cooperativa dos personas: el velador y 

un encargado de cuidar el terreno reforestado. 

Debido a la falta de presupuesto, no solamente hubo proble

mas en cuanto a la contratación, sino también en cuanto al pago 

de los jornadas de trabajo, que se llegó a retrasar hasta 3 meses 

seguidos. 
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CUADRO # 18 

CUADRO DE SALARIOS MINIMOS, 

Salarios mínimos generales y para los trabajdores del campo.* 

1 9 8 o 1 9 8 1 1 9 8 2 

General Para trabaj.!!, Gener3l Para trabaj.!!. General Para trabaj.!!. 

dores del dores del dores del 

campo. campo. campo. 

$125.00 $125.00 $170.00 $170.00 $225.00 $225.00 

Salarios pagados por COPLAMAR.** 

1 9 8 o 1 9 8 1 1 9 8 2 

$125,00 $170.00 $225.00 

Fuente: SPP. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1981. México. 
noviembre de 1982. p.432. 

* Estas cifras se refieren a los salarios mínimos generales y para 
los trabajadores del C8lllpo, que se igualaron en todas las zonas ª.!!. 
lariales a partir del primero de enero de 1981. 

** Estos son los salarios pagados por COPLAMAR en la cooperativa de 
Xochitepec. 
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2.3 Resultados. 

El objetivo principal de las cooperativas de COPLAMAR, era 

que la gente no saliera de su lugar de origen en busca de un tra

jo, En la comunidad de Xochitepec, muchos de los campesinos acos

tumbraban salir a otros lugares a trabajar como en la pisca del 

jitomate, a Axochiapan, a Cuautla, o bien al Distrito Federal, p~ 

ra contratarse como peones. 

Cuando llegó el programa de COPLAMAR a la comunidad, muchas 

personas dejaron de buscar trabajo fuera, con la esperanza de po

der trabajar en su pueblo, incluso, gente que radicaba fuera de 

Xochitepec, regresó al enterarse que había oportunidad de empleo 

en su comunidad. 

En un principio, mientras el proyecto funcionó normalmente, 

ayudó a la comunidad a subir un poco su nivel de vida, ya que tttn 

to el hombre como la mujer aportaban dinero a la casa, y de esa 

manera pudieron ir adquiriendo otro t'ipo de cosas para sus vivien 

das, ropa nueva, comprarse algunos animales, reconstruir sus ca

sas, o bien alimentarse un poco mejor, 

El salario que les pagaba COPLAMAR, les alcanzaba para vivir 

siempre y cuando no salieran de la comunidad, ya que fuera de ella 

es todo más caro. 

Actualmente, la gente ya no busca ni hace el intento de que 

el proyecto de COPLAMAR contin6e, ya que considera que es mejor 

buscar otro tipo de trabajos en donde la paga sea puntual. 

Es asi cómo por el poco trabajo que hay en la cooperativa, y 

por la falta de presupuesto para el pago de .Jos salarios,que la gen 

te he regresado e trabajar la palma, el cuaxtl9 y el maguey, las 

que eren sus principales activjJades productivas antes de que 11~ 
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gara la cooperativa, o bien han salido ya fuera de la comunidad 

en busca de un trabajo un poco más seguro. 

En cuanto al dinero invertido por COPLAMAR, actualmente hay 

en el vivero varias plantas secándose, que formarían parte de la 

tercera etapa de reforestación, debido a que no hay gente que las 

riegue ni las siembre. 

Por otra parte, la reducción de la contratación, provocó una 

especie de negocio con la venta de contratos semanales, ya que 

cuando uno de los socios no podía o no quería trabajar su semana, 

la "vendía" a otro campesino más necesitado que él, y éste último 

le daba a cambio parte de su sueldo. 

Con el fracaso del proyecto de reforestación, se está propo

niendo un nuevo proyeco que sustituya a COPLAMAR, que consistirá 

en formar cooperativas de producción, criando animales y consi

guiéndolos por medio de un crédito. 

Por Último, podemos afirmar que este programa sianificó sol~ 

mente una relación patrón-empleado entre los cooperativistas y 

COPLAMAR y que Únicamente el llamado prqgrama de "empleo coopera

tivo" funcionó como cooperativa de manera figurada, ya que no rea 

pondla de manera formal a una estructura cooperativista, esto 

por varios motivos: 

a) Las decisiones principales eran tomadas por COPLAMAR y no en ~ 

samblea por los campesinos¡ y 

b) Los campesinos nunca se vieron involucrados como productores , 

o consumidores, o aportando algunos de sus recursos, sino que 

solamente su relación con el programa fué de "asalariados". 



103. 

3. Proceso socio-político. 

3.1 Proyecto COPLAMAR. 

La estructura organizativa de la cooperativa se forma median 

te el Comité de Vigilancia y el Comité de Administración, en los 

cuales son elegidos por medio de una asamblea sus representantes. 

Los campesinos que no son socios de la cooperativa no pueden 

ser miembros de ninguno de los dos consejos, ya que no están re

gistrados en el acta constitutiva. Solamente si en asamblea se e~ 

coge a un representante que no sea socio, se levanta un acta y se 

manda a las oficinas de COPLAMAR para solicitarlo. Ninguno de es

tos cargos recibe remuneración, 

Los llamados socios de la cooperativa, como fundadores de é& 

ta, tienen preferencia tanto para desempeñar un cargo, como para 

el trabajo asalariado, 

3.2 Práctica cooperativa. 

Al principio hubo muchos problemas en cuanto a la participa

ción de la gente en el trabajo de la cooperativa, se negaban a 

firmar las hojas de raya por desconfianza, ya que se oían rumores 

en la comunidad lanzados por los propietarios de ganado, sobre la 

cooperativa; muchos de los parientes de los ganaderos fueron i~

fluídos para no trabajar en la cooperativa: algunos también pens~ 

ban que la tierra en donde se iba a construir el vivero y el lu

gar donde se fuera reforestando iba a pasar a ser propiedad del 

gobierno, ya que el lugar se estaba cercando para protegerlo de 

los animales¡ y principalmente los ganaderos protest.iban porque 
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ese era el lugar en donde pastaban sus animales, junto con los de 

la virgen. 

Una de las razones por las que fué escogido ese lugar por el 

programa y los campesinos, fué porque su acceso era relativamente 

fácil, además de que era un terreno ya muy gastado y no habla mu

cho pasto para los animales. 

El agostadero se habia hecho por acuerdo general y participó 

todo el pueblo, por lo que se decidió en asamblea, también, refo

restar en ese lugar, 

Por este motivo, vino una pugna y división fuerte dentro d~l 

poblado. El problema recayó directamente en el Presidente de Bie

nes Comunales, que apoyaba el trabajo de COPLAMAR y no a los gan~ 

deros por lo cual estos Últimos intentaron destituirlo de su car

go a pesar de que se les ofrecia un terreno mejor en donde podían 

construir sus potreros. 

La respuesta de los ganaderos fué meter a sus animales a pa~ 

tar en la noche, a los terrenos reforestados, y el 2 de febrero 

de 1983 incendiaron dos veces la primera sección reforestada. 

3.3 Resultados. 

La introducción de la cooperativa en la comunidad, si bien 

trajo mejoras de tipo económico a algunas personas de la comuni

dad, también trajo consigo enemistades entre los campesinos, pri

mero se dió una gran división: entre cooperativistas y no coope

rativistas, la cual fue provocada en gran medida por los ganade

ros y ricos del pueblo, ya que se quedaban sin tierras (comunales) 

para que pastaran sus animales, y sin peones a los que no pagaban 

el salario mínimo; y otra división que se dió, fué dentro de la 
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cooperativa entre los socios y los no socios. Los primeros goza

ban de más privilegios en la cooperativa, a nivel trabajo, como a 

nivel de desempeñar alg6n cargo, lo cual les di6 un "status''. Es

to obedece principalmente, a que los programas del gobierno se im 

plementan sin conocimiento alguno de las relaciones sociales que 
existen en las comunidades. 

A partir de la formaci6n de la cooperativa, y gracias a que 

la URECSEP la promovi6 entre los campesinos pobres, mucha gente ~ 

prendió a desenvolverse mejor en p6blico, los cooperativistas se 

organizaron y unieron más, incluso se logró que los dias domingo 

se trabajaran faenas grátis (el sueldo que les correspondía se 

iba integro a la caja de ahorros) para la compra de un camión de 

carga grande, esto fué en 1982, asi como otras cooperaciones vo

luntarias, 

En el año de 1983 eran pocos los campesinos que todavía apo

yaban el programa, tanto socios como no socios se tornaron en con 

tra de la cooperativa al sentir que el gobierno se burlaba una 

vez más de ellos al hacerlos trabajar sin que les diera nadaacam 

bio. 

Por otra parte, con el problema de ls suspensión de pagos en 

todas las cooperativas de la región, la respuesta de los campesi

nos fué unirse a la propuesta de la URECSEP a tomar lea oficinas 

de la coordinación en Axochiapan, Morelos, con el fin de presio
nar para que se les pagara el dinero que se les debía. 

Fueron 15 personas de la comunidad de Xochitepec las que PBL 
ticiparon directamente en la toma de las oficinas y en las comi

siones que vinieron a México a las oficinas de COPLAMAR. Dentro 

de esta movilización hubo un gran apoyo por parte de los gerentes 

de cada cooperativa. 

Después de la primera movilizaci6n por el pago de sus sala-
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rios, se logró que se les pagara, pero posteriormente siguió ha

biendo retrasos pero la gente ya no se movilizó ni hizo nada. 

Esta apatía de la gente en cuanto a exigir que se mantuviera 

el programa, responde, por una parte, a que no se trató de que 

los campesinos se apropiaran de él y lo sintieran suyo, y por 

otra parte, el pocu trabajo político de la URECSEP con los coope

rativistas, que se mostró en la nula respuesta de éstos ante el 

problema, además de que en este tipo de programas los campesinos 

no ven resultados inmediatos como seria en otro tipo de coopera

tiva. 

Por último, podemos decir que la experiencia de esta cooper~ 

tiva fué muy importante ya que en ocasiones reforzó las costum

bres y tradiciones de colaboración y ayuda mutua que se encontra

ban un poco debilitadas en la comunidad y dejó una gran experien

cia de lucha entre los que participaron en ella. 

Estas tradiciones de colaboración y ayuda mutua, así como la 

participación activa de los cooperativistas y las mismas coopera

tivas, pudieron haber sido aprovechadas por la Unión, retomando 

la estructura cooperativista de COPLAMAR retomando sus objetivos 

principlaes de trabajo colectivo e impulsando formas más democrá

ticas de participación, para posetriormente impulsar cooperativas 

de producción las cuáles eran demandadas por los campesinos. 

De ésta forma, se hubiera solucionado el problema económico 

de la gente, al mismo tiempo que se hubiera podido impulsar toda 

una educación de trabajo colectivo en las diferent•s actividades 

de la comunidad y. una participación constante, mediante la educa

ción política, de los cooperativistas en la URECSEP. 
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R E S U M E N 

l. Uno de los principales problemas del programa de reforestaci6n, 

fué que, a pesar de ser una demanda de la población el hecho 

de solicitar fuentes de trabajo, este programa no fue demanda

do por la mayor parte de la población. 

2, Otro motivo del fracaso de la cooperativa, fue el hecho de no 

tener autonomía propia, sino que dependía de los funcionarios 

y los gerentes para cualquier acción, lo que provocó la poca 

participación activa de los campesinos, a pesar de que el pro

grama presumía de tener una estructura cooperativista. 

3. El papel principal que jugó COPLAMAR en la región, fué el de 

"patrón", ya que era el Único en el lugar que pagaba el sala

rio mínimo, por lo que la mayor parte de los campesinos que

rían trabajar en la cooperativa. 

4, La cooperativa no fue retomada por los campesinos para conti

nuar con alguna forma democrática de trabajo ni de participa

ción, fue vista solamente como un trabajo más. 

s. 

6. 

La función principal de COPLAMAR en la comunidad fue la de re-

tener la emigración de los campesino a otros lugares de la Re-

pública, y temporalmente logró que aumentara el ingreso de las 

familias. 

Otro problema de este tipo de cooperativa de reforestación en 

estas zonas tan pobres, es que los campesinos se volvieron asA 

lariados del Estado y no vieron resultados de otro tipo como 
seria en una cooperativa de producción o de consumo. 
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7. En un principio los cooperativistas fueron las personas m6s a~ 

tivas políticamente, pero esta instancia no fue aprovechada 

por la URECSEP al no poder encaminar este potencial, que final 

mente se perdió. 

B. Actualmente los campesinos de la localidad se encuentran desOL 

ganizados políticamente, pero quiz6 posteriormente podrán retQ 

mar esta experiencia de organización. 
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e o N e L u s I o N E s G E N E R A L E S 

l. En la comunidad campesina de Xochitepec, existen formas efect! 

vas de cohesión de la comunidad como son: la ayuda mutua, las 

' mayordomías y las asambleas, que permiten que las formas trad! 

cionales de organización se mantengan, pero cuando intervienen 

otros factores como son: la concentración de las mejores tie

rras, un desigual intercambio comercial y una atracción de ma

no de obra hacia áreas urbanas, la comunidad mendiante estas 

formas tradicionales de organización, no es capaz de dar una 

respuesta a sus problemas. 

2. Si bien los cooperativistas tuvieron un avance político por su 

participación, tanto en la Unión como en la cooperativa, éste 

se fue perdiendo, debido a que no se trató de enlazar sus vie

jas formas de organización tradicional, como la ayuda mutua, 

la mano vuelta, las asambleas, etc,, con formas más avanzadas 

y desarrolladas de organización como pudo haber sido la auto

gestión. 

3. El papel que desempeñó COPLAMAR en la comunidad se redujo, a 

ser un programa asistencialista, ya que su actividad principal 

fué la de generar empleos temporales, además, por su forma or

ganizativa tan piramidal y paternalista, solo logró dividir en 

su interior a la comunidad y reforzar los aspectos autorita

rios y caudillistas de la misma, 

4, Las cooperativas autogestionarias pueden ser una alternativa 

de organización diferente para las organizaciones campesinas 

independientes, mediante el impulso de la participación activa 

de sus miembros, pero hay que tomar en cuenta que este tipo de 

organización es difícil mant~uerla dentro del sistema capita

lista si no se trata de extender las redes de intertcambio y 

apoyo, 
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S. Para las ciencias sociales, la autogestión, significo un reto 

teórico-metodológico y t6cnico, en donde pueda llevar efectiv~ 

mente, hasta sus últimas consecuencias su diviso de entender y 

transformar el mundo a favor de las clases populares. 
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A P E N D I C E M E T O D O L O G I C O 

En este trabajo se retomaron algunos aspectos del método de 

investigaci6n-acci6n, por medio del cual se pretende que el estu

dio, lo realice el investigador junto con los campesinos, en este 

caso, y que estos dejen de ser objetos de investigaci6n para pa

sar a ser sujetos activos de la misma aportando sus experiencias 

y acciones, autoanalizándose, sistematizando sus conocimientos 

con ayuda del investigador y transformando su propia realidad. E~ 

to, implica una continua :1hteracci6n entre teoria y práctica. 

Para poner en práctica este método, se pueden aprovechar las 

organizaciones campesinas (en el caso del campo), que existan en 

las localidades, mismas que podrán servir de base para organizar 

la unidad de estudios correspondiente. Apoyándose en las organiZA 

ciones tradicionales y modernas como: la comunidad, los gremios, 

los ejidos, las uniones, las cooperativas, los sindicatos, etc. 

Esto,.se puede llevar a cabo organizando circulos de estudio 

o discusiones con los campesinos donde se analice la situaci6n 

problemática de un n6cleo de la poblaci6n o de su totalidad, bus

cando una soluci6n práctica al problema, esto es, buscar por me

dio de la investigaci6n-acci6n la transformaci6n de la realidad. 

El camino para hacer investigaci6n-acci6n en un pueblo se 

puede iniciar con el planteamiento del problema central y básico 

de la comunidad; el investigador y la poblaci6n indigena, en con

junto, son quienes tienen que delimitar el problema de investiga

ci6n. 

El trabajo se puede realizar mediante diálog~s, entrevistas 

formales, entrevistas informales, discusiones en pequeños grupos, 

discusiones amplias, registros de experiencias y autobiografias. 

Es importante señalar que las características particulares de la 



112. 

comunidad, señalan el camino de la investigaci6n-acci6n, 

El instrumento básico del estudio es la "guia" de investiga

ci6n que se elabora a partir de la definici6n del problema, anal! 

zando los conceptos axplícitos en la exposici6n del mismo y des

cubriendo los conceptos implícitos. 

Para llevar a cabo la investigaci6n-acci6n es necesario un 

compromiso del investigador con la comunidad y su integraci6n en 

toda su vida social. 

La experiencia de la aplicaci6n de la investigaci6n-acci6n 

en este estudio, fue muy rica en cuanto a experiencia, tanto para 

los investigadores que participamos en ella, como para los campe

sinos. 

Nuestra experiencia de investigaci6n comenz6 cuando nos emp~ 

zamos a vincular con los integrantes de la URECSEP. En un princi

pio, por medio de pláticas con ellos,nos enteramos de cual era la 

situaci6n en la región y posteriormente hicimos recorridos por 

las diferentes comunidades campesinas, 

Para facilitar nuestra integraci6n a las comunidades ibamos 

con algún miembro de la Uni6n para que nos presentara como colabQ 

radares y que los campesinos no nos vieran como extraños. 

Posteriormente a estos recorridos, se hicieron reuniones con 

la gente de la organización para discutir los problemas principa

les a los que se enfrentaban, con el fin de encontrar una solu

ci6n; fué asi como surgi6 mi tema de tesis y de otros cuatro com

pañeros, 

Proseguimos recorriendo las comunidades para identificar en 

cuál de ellas se manifestaban más claramente los fen6menos que se 

iban a estudiar. Se recorriero11 casi todas las comunidddes perte-
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necientes a la Unión, llevando diferentes actividades como cine 

"m&vil" y exposiciones de fotografia, en las cuáles, se refleja

ban los experiencias de la Unión y se motivaba después a una dis

cución en torno a ellas. En el caso de las películas, los proble

mas ahí planteados se trataron de vincular con sus propios pro

blemas. 

Después, se procedió a formar "circules de estudio" en las 

comunidades donde se consideraba que había gente más preparada y 

avanzada políticamente. En estos, se discutieron lecturas ·básicas 

que considerabamos que les podían dar elementos para el análisis 

general de la realidad, y se analizaban poniendo ejemplos concre

tos. 

El problema al que nos enfrentamos en estos "círculos de es

tudio" fueron: 

1) El método de estudio no era el adecuado, porque en ocasiones 

las lecturas no se comprendían, y como la asistencia de la ge

te era muy variable no se podía mantener una continuidad; 

2) No había criterios objetivos para seleccionar a la gente en su 

preparación; 

3) No se pudo detectar los problemas particulares de cada comuni

dad, porque no hubo una plena integración de nosotros a estas, 

ya que Íbamos sdlamente los fines de semana; 

4) En las comunidades que no demandaron círculos de estudio, ls 

gente mostró poco interés en .ellos; y 

5) En los casos en donde sí los solicitaban, que fueron las comu

nidades que más participaban en la Unión, hizo falta definir 

más sus objetivos; 
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A pesar de no obtener los resultados que se esperaban por m~ 

dio de los "Circulas de estudio" puedo decir que como investigad2 

ra fu6 una experiencia muy importante, ya que fu6 mi primer en

frentamiento directo con la realidad de una manera seria y com

prometida, tratando de dar soluciones a problemas concretos, y 

que quizá por haber sido nuestra primera experiencia, hubo muchos 

errores y variables que se nos fueron de las manos, pero que pue

den ser retomados para investigaciones futuras. 
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