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INTRODUCCION: 

En esta investigación se realizó un análisis profundo sobre la problemática -
de los campesinos pobres, estudiando los procesos de descampesinización y_de 
proletarización. El proceso de descampesinización se refiere a ~n largo proc~ 
so que ocurre de manera paralela a lá acumulación de capital y a una concen -
tración de la producción que tiene por base el trabajo asalariado y no simpl~ 
mente al momento en que desaparece el campesinado del agro. 

El desarrollo del proceso de descampesinización va provocando la proletariza
ción, consolidándose ésta al ser imposible la competencia de la pequeña pro -
ducción con la producción capitalista, surgiendo el desarrollo de la indústria 
en el agro y la consecuente absorción de la fuerza de trabajo por parte de é1!_ 

ta. Para analizar dichos fenómenos, consideramos la acumulación capitalista , 
ya que al ser expansiva por naturaleza, se infiltra en el campo generando una 
serie cle formas de subordinación. 

El sector del campesinado que se estudió es parte integrante de la Unidad 
Socio-económica Campesina por lo tanto, se analiza en forma global funciona
miento y lógica de ésta. 

La investigación se llevó a cabo en la zona cafetalera de Atoyac de.Alvarez, 
Guerrero. En esta región existe un débil proceso de acumulación en el sector 
industrial y en la agricultura, por lo que, la relación con el campesino po
bre tiene un carácter ambiguo, ya que se presenta a la vez tanto como prole
tario, que como empresario. 

Como considera Díaz Polanco ( 5), el campesinado como una forma socio-econ_2. 
mica solo puede entenderse en su especificidad concreta en la formación so
cial considerada y como una creación del capitalismo; la tesis de que no _hay 
un proceso de disolución, sino que se trata de una dialéctica de disolución 
reproducción compleja, son planteamientos que se derivan de la aplicación -
del principio metodológico de Marx. 
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La zona es interesante porque como podemos observar en el análisis estadís
tico dentro del capítulo de movilidad del trabajo encontramos que en la oc_!! 
pación intergeneracional, específicamente la 2a. ocupación (1970), es decir, 
del padre al encuestado hay una diferencia de ocupación de la que creemos t~ 
ner una explicación: consideramos que probablemente dicha Unidad Socioeconó
mica Campe_sir.a, se vió alterada por el movimiento del Prof. Lucio Cabañas , 
ya que el incremento de eji datarios fue provocado por el abandono de huertas, 
posiblemente causado por el temor al ejér.:ito, ya que hacía redadas continuas 
a las huertas. 

De ·1a misma manera, en la movilidad intrageneracional específicamente la 
segunda ocupación (1970) es cuando más se contratan como jornaleros para de 
esta manera tener el menor trato posible con el ejécito. 

Esto le da una imagen muy representativa a la zona, ya que después de una rg_ 
presión como la que sufrió en la década de los 70's la gente continúa y en o
tros casos, regresa a trabajar al campo, en sus propias huertas y contratán
dose como jornaleros, ya habiendo tenido la oportunidad de quedarse a traba
jar en el sector privado o como obreros asalariados (percibiendo un ingreso 
mayor que como campesinos). 

Se llevó a cabo la investigación con estudios exploratorios en 1980 (duran
te la cosecha del café), en marzo de lgs1 se empezó el levantamiento de en-.·· 
cuestas (siendo este mes el período de siembra del maíz), se continuó hasta 
fines de junio ("Temporada de aguas") escaseando mucho el trabajo para el 
campesino, pues no se cosecha ni se si.embra en esta época, y se realizó tani
bién levantamiento durante l~ poda del café {trc~ últimos !111!1ses del año). 

En esta fonna se llevó a cabo el 1 evantami en to de encuestas, durante todos -
los períodos agrícolas. 

En el trabajo de campo se realizó un estudio piloto constituido po·r sondeos 
a la zona con objeto de verificar la validez de las hipótesis a comprobar. 

Se llevó a cabo la revisión de la información obtenida con objeto de verifi
car los datos (cifras en su mayoría) que nos arrojaron las encuestas, a tra-
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vés de una tabla de medidas que posterionnente nos pennitió rectificar las 
dudas con los encuestados al regresar a la zona de estudio. De esta mane·"" 
ra, al cotejar los datos del segundo levantamiento se abatió el margen de 
error de la infonnación recabada. 

Llevar a cabo el levantamiento de encuestas en tiempo corrido fue, en cic_r 
ta fonna la fase más importante. 

Asimismo, consideramos de gran válidez la observación directa que se lo -
gró durante la estancia en la zona. 

El· procesamiento estadístico de 1 os datos del estudio, contempló cruces de 
dos y tres variables contra las caracter7sticas de la poblar.ión encuesta -
da, entre ellas, edad, sexo, ocupación del jefe de familia y de miembros -
de la familia que trabajan. Estas correlaciones entre variables se lleva -
ron a cabo con objeto de analizar las relaciones existentes o la ausencia 
de éstas en variables tales como: movilidad del trabajo {intra e interge -
neracionalmente), el tipo de cultivo en relación con la venta de fuerza de 
trabajo, la magnitud de la propiedad, la contratación de.jornales y la ven 
ta de fuerza de trabajo familiar que le permite al jefe de familia perci -
bir una ayuda complementaria. 

Estos análisis nos pennitieron llegar a la conclusión final de nuestra in
vestigación: En la zona de estudio hay una lenta y restringida descampesi
nización y el proceso de proletarización es gradual y directamente propor
cional al desarrollo capitalista. 
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A N T E C E D E N T E S 

Como antecedentes de esta investigación se encuentra la "Acumulación de capi
tal y lucha de clases en el Estado de Guerrero", que se llevó a cabo a ·fines
de 1979 con 1 a colaboración de 1 a Universidad Nacional Autónoma de México, U
niversidad Autónoma de Chapingo y Uní versi dad Autónoma de Guerrero. 

Como miembro del grupo representante de la U.N.A.M. participé en la investig.!!_ 
ción "La subsunción de la Unidad Socioeconómica Campesina al Capital". inte -
grante de la anterior. Posteriormente, me he concentrado en un aspecto más e~ 

pecífico de la investigación central realizando un estudio acerca del "Proce
so de descampesinización de los jornaleros en la zona cafetalera de Atoyac de. 
Alvarez, Guerrero". 

Se considera de suma importancia investigar la problemática de los jornaleros 
en esta región, debido a que hasta ahora no se ha llevado a cabo ningún estu
dio sobre este particular. 
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l. JUSTIFICACION 

Dentro de esta investigación se han tomado en cuenta las diferentes condicio
nes económicas que van a provocar la existencia de campesinos ricos, medios
y pobres .,,, siendo estos últimos los que se verán más dañados por la crecien
te penetración del capitalismo a la agricultura. Esta clasificación del camp~ 
sinado se hizo en función de los ingresos.egresos y tamaño· de la propiedad de 
la población encuestado; en base a los planteamientos de Lenin en cuanto a 
que la magnitud de la siembra pennite juzgar la .economía de cada grupo por 
ser. considerable la desigualdad en la distribución de las siembras. De acuer
do a esto, se hizo una diferenciación del campesinado, considerando al grupo 
de campesinos pobres aquellos que "siembran poco y no pueden cubrir sus nece
sidades con el ingreso de su agricultura •.. los campesinos medios, cubren sus 
gastos medios con los ingresos de la tierra ... y, los campe;inos acomodados -
concentran en sus manos más de la mitad de todas 1 as siembras* . 

En las diversas polémicas que existen sobre el a~ro, encontramos las relaci~ 
nadas con los campesinos pobres en relación con el sistema que, como semen
cionó anterionnente t~ata de subsimir a dicno sector. Es aquí, donde entran 
las corrientes campesinistas y descampesinista; la primera, considera que el 
sector del campesinado pobre no se desmantela sino que conserva sus· formas -
.de producción y consumo en la gran mayoría de los casos ahora que, cuando se 
llega a desmantelar es en forma paulatina, gradual dependiendo del grado de 
acumulación de la zona. La posición campesinista sostiene que al no .existir
un desarrollo capitalista no se da la 5eparación entre el productor directo
y 1.os medios de producción, no existe una explotación de la fuerza de traba
jo. 

En síntesis, la acumulación no es el motor de la producción de dicha unidad, 
ya que el campesino, como pequeño productor, genera una economía de auto-ca.!!_ 
sumo. 

Ahora bien, la corriente descampesinista como su nontire lo indica, considera 
que el campesino se ha convertido en un obrero del campo, ocurriendo el lla
ma.do fenómeno de proletarización sin considerar el grado de acumulación de -

* Lenin, V. "Desarrollo del Capitalismo en Rusia'' pág. SB. 
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la zona. Sostiene que, el proceso de descampesinización se presenta cuando 
la economía campesina se encuentra imposibilitada para absorver la fuerza -
de trabajo del sector, resultando ésta absorvida por otros sectores; esta -
sólo puede ocurrir paralelamente a una acumulación d~ capital. 

He aquí una de las causas que nos motivó a 1 levar a cabo esta investigación 
ya que considerando la polémica que han levantada una y otra corriente teó
rica es de gran interés poder aportar un estudio que clarifique en cierta m,2_ 
nera esta problemática con el análisis empírico y con datos tomados de fuen
tes directas. 

Por otro lado, al ser el café uno de los principales productos de exporta -
ción que dejan al pafs fuertes cantidades de divisas, es de gran interés C.Q. 

nacer el sector de los campesinos pobres, que se ven obligadas para subsis
tí r a vender su fuerza de trabajo, este sector de trabajadores es. específi 
carnente, el que se dedica a trabajar en la zona cafetalera de Atoyac de Al
varez. 

Considerando que de los cinco municipios que comprenden la zona cafetalera, 
Atoyac de Alvarez tiene 23 ejidos productores de café, con una producción -
en quintales de 150,790 en orden decreciente le sigue Tecpan de Galeana con 
7 ejidos y una producción de 16,405 quintales, es evidente que esta inves
tigación se desarrolla en la zona cafetalera más importante del Estado, por 
lo tanta, -es la región. productora de café que absorbe mayor cantidad de fue.r 
za de trabajo. No obstante los campesinos pobres de dicha región se ven en 

·la necesidad de contratarse por un jornal. 

1.1 IMPORTANCIA TEORICO-PRACT!CA DEL ESTUDIO. 

Realizar un estudio en esta forma nos muestra la tearfa que a nuestra jui
cio sea más contundente y certera a la vez que al llevar a cabo dicha estu
dio comprendemos en una forma más realista la problemática del agro.· 

Hemos escogida la zona cafetalera de Atoyac de Alvarez en donde el curtt"lo
del café es el principal medio de subsistencia (y una de las zonas cafetal~. 
ras de importancia en el país), por tanto, esta investigación se está lle -
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vando a cabo por el interés de conocer el proceso de descapesiniiación de 
los campesinos pobres que venden su fuerza de trabajo por un jornal, y 
qué fonnas utiliza el sistema capitalista para provocar dicho proceso. 

Al estudiar el proceso de Descam¡¡esinización de los campesinos pobres, V!'!_ 
remos la acumulación capitalista, así como el proceso de subsunción de la 
economía campesina al capital, de manera que obtendremos los elementos n!'!_ 
cesarios para demostrar que los jornaleros de la zona cafetalera de Ato -
yac de Alvarez no tienden a una proletarización lineal ni acelerada como 
aseguran algunos estudiosos del tema. 

Consideramos que dada la _heterogeneidad del desarrollo capitalista en nue~ 
tro pais, es muy aventurado generalizar sobre el desarrollo de la descam
pesinización, o, más aún, de la proletarización. De esta manera, conclui
mos que tanto, el proceso campesinista como el descampesinista estan en -
un canbio constante.inmersos en la dinámica evolutiva del propio desarro
llo del capitalismo. 
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2. MARCO TEOR!CO 

En este apartado plasmamos las cuestiones teóricas más importantes: Acumu
lación Originaria, que va a dar lugar a la Acumulación Capitalista y ésta 
por su lógica de expansión nos lleva a estudiar la Acumulación de Capital 
en el Campo. Siendo la Subsunción del Trabajo al capital un proceso inhe
rente al desarrollo del sistema capitalista y evidentemente la forma que 
genera éste mismo para absorber la producción de todas las ramas quedand.Q_ 
éstas insertadas en el Sistema Capitalista. 

Se exponen también las características de la Unidad Socio-económica Campe
sina, ya que el eje principal de esta investigación es parte integrante -
de la USC, viéndose afectado su desarrollo por la temática arriba mencio
nad. 

Por último se analiza y caracteriza al sector de los Campesinos Pobres , 
siendo éstos el eje de la investigación. 

A la vez nos basamos para dicho estudio. en el enfoque de los teóricos el! 
sicos (Marx, Lenin, Kautsky, entre otros), consideramos también los enfo
ques de los teóricos actuales ( A. Bartra, R. Bartra, Stavenhagen, entre
otros), de esta manera quedará el estudio más completo. 

2.1 ACUMULACION ORIGINARIA Y ACUMULACION CAPITALISTA. 

El modo de producción capitalista implica la apropiación de los medios de 
producción por una minoría, éste tiene sus bases en la acumulación origin.!!_ 
rfo, que especifi cameiite en el caso agrario se urigina con la propiedad -
de la tierra (Engels: "El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado"). 

De acuerdo· cor. Marx es en la· sociedad feudal donde existe la semilla de la 
estructura económica de la.sociedad capitalista (al disolverse la sociedad 
feudal aparecen 105 principios del capitalismo). 
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De ah~ parte la acumulaci6n origtnaria, ya que, 

''El proceso que engendra al capitalismo solo puede ser uno: 
el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad 
sobre las cond'fciones de su trabajo, proceso que de una 
parte convierte en capital los medios sociales de vida y 
de producción, mientras que de otra parte convierte a los 
productores directos en obreros asalariados. La llamada 
acumulación originaria no es, pues, más que el proceso 
histórico de disociación entre el productor y los medios 
de produce; ón" (l) 

Se le llama acumulación originaria porque fonna la prehistoria del capital
y del régimen capitalista de producción. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la acumulación originaria es simie.!)_ 
te de la acumulación capitalista, siendo ésta el fin último del sistema ca
pital is ta. 

La· tendencia creciente de la composición orgánica del capital es la ley de
la acumulación capitalista considerando ésta como factor decisivo al desa-
rrollo del capital constante a costa del capital variable. 

En la medida que la maquinaria se va sofisticando, es menos necesario el e!!!. 
·pleo de la fuerza de trabajo. 

"Denominamos esta fracción c/c+v composición orgánica del 
capital; representa la relación entre el capital constan 
te y el capital total, y decimos que en· el régimen capi::
talista la composición orgánica del capital tiende a a.!!_ 
mentar" (2) 

(1) Marx, Karl; "El Capital:, tomo 1 pág. 608 
(2) Man.del; Ernest; "Introducción a. la teoría económica Marxista" pág. 61. 
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La producci~n de plusval1a, la obtención de lucro, tal es la ley absoluta -
del sistema capttalista, 

la existencia de una superpoblación obrera es produc 
to necesario de la acumulación o del incremento de -
la riqueza dentro del régimen capital is ta, ésta su-
perpoblación se· convierte a su vez en la palanca de 
la acumulación de capital, mas aún es una de las con 
diciones de vida del régimen capitalista de producciO.~" 
(3) 

En cuanto a la produccion de plusvalía, como ya es sabido, Marx establece -
una diferencia entre los conceptos de plusvalía absoluta {prolongación de -
la ·jornada de trabajo) y plusvalía relativa (se logra reduciendo el tiempo
de trabajo necesario), mediante el incremento de cualquiera·· de ellas o de -
las dos se produce un incremento de la acumulación capitalista. 

El régimen específicamente capitalista de producción presupone una cierta -
acumulación del capital en manos de los productores individuales de mercan
ctas. Todos los métodos de potenciación de 12 'uerza social productiva de
trabajo que brotan sobre esta base son; a la par, métodos de producción re
gulada de plusvalía o producto excedente, que es, a su vez, el elemento 
constitutivo de la acumulación. Es por ésto que 

."con la acumulación de capital se desarrolla el reg1men 
específicamemte. e.a pi.tal i sta de producción y e 1 régimen 
específicamente capitalista de producción impulsa la 
acumulación de capital" (4) 

La acumulación capitalista, al ser expansiva por naturaleza, difunde en el
campo la tecnificación en el proceso agrtcola, ·provocando ésto la formación 
y desarrollo de relaciones c~pitalistas en el campo. 

(3) Marx, Ibdem, pág. 535 
(4) Marx, Ibdem, püg. 528 
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Explicaremos este proceso en el tema que veremos a continuación. 

Respecto a la acumulact6n capitalista en el campo, Lenin señala que: 

"El capitalismo es precisamente el factor que· provoca y -
difunde el empleo de las máquinas en la agricultura; por 
otra,. el empleo de las máqd~nas en la agricultura tiene 
un carácter capitalista, ·es decir, lleva a la formación 
de relaciones capitalistas.y a un mayor desarrollo de 
la!' mismas" (5) 

Para tener este efecto es necesario que el capitalismo invierta en el campo 
creando una mayor tecnificación, provocando un desplazamiento del proleta-.
riado agrícola, puesto que su fuerza de trabajo, en algunos casos, llega a
ser relativamente prescindible. 

Así .pues, en el proceso de desarrollo del capitalismo: 

"aumentaron las granjas gigantescas que con su competencia 
oprimen al pequeño granjero ••• éste se convierte en vtcti 
ma de los especuladores •.. el granjero se llenó de deu-= 
das siendo la forma típica de la ruina de la económía ca_!!l 
pesina. {6) · 

El propio Marx señala que •.• "Donde más brutalmente resal 
ta el carácter antagónico ::
de la producción y la acumu 
lación capitalista es en -= 
los progresos de la'agricul 
tura" {7) · · -

·A su vez, Luxemburgo considera que en el agro, la tierra determina la canti 
dad de valor creada en el predio y ésta determina la plusvalía. 

(5) Lenin, V.¡ "Desarrollo del Capitalismo en Rusia", pág. 227 
(6) Luxemburgo, Rosa; "La Acumulación del Capital", pág. 313 
(7) Marx, Karl' Ibdem. pág. 571 
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En los predios capitalistas con grandes extensiones de tierra, el proceso -
de acumulación es mur intenso, debido a que la magnitud de los medios de ·
producctón y la organtzact6n interna de la producci6n agrtcola, penniten el 
empleo de gran nOmero de jornaleros, as1 como el uso intensivo de la fuer
za de trabajo, aumentando la tasa de exp]otaci6n. 

Esa venta de fuerza de trabajo va a ser uno de los factores que hagan im·-
prescindible para la gran explotación la existencia de la pequeña explota-
ción: 

"nada es más absurdo que suponer que si perdura la pe
queña explotación es porque es capaz de sostener la 
competencia. Subsiste porque deja de hacer la compe
tencia a la gran explotación y de tener importancia 
como vendedora de productos que la grande produce al 
lado de ella. La pequeña explotación ya no vende 
cuando se desarrolla a su lado la Gran explota~ión ca 
pitalista. Se convierte de vendedora en compradora -
del excedente de producto de la gran explotación, y 
la mercancía que ella produce en exce~o es precisamen 
te el medio de producción que necesi:a la gran explo::
tación; la fuerza de trabajo" (8) 

Concluyendo, en el caso de la Acumulación Capitalista en el Campo, Luxembu.!: 
go señala que: 

"El proceso de acumulación tiende a reemplazar en todas par 
tes la.economfa natural·por la economía simple de.mercan-
etas, y a ésta por las formas capitalistas: hacer que la 
producción·de capital domine absolutamente, como la fonna 
de producción Onica y exclusiva en todos los paises y ra
mas". (.9) · 

(8) Kautsky; Karl' "La Cuesti6n Agraria" pág. 175 
l9} Luxemburgo, Rosa; Ibdem, pág. 322 
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2,2 SUBSÚNCION DEL THABAJO Al CAPITAL 

Como· se l\abta. mencionado con anterioridad, la subsunción del trabajo al ca
pital, es un proceso tnherente al desarrollo del sis~ema capitalista que.i!!_ 
tegra en una forma gradual todas las ramas, llegando un momento en que que
dan éstas sometidas al s1'stema 

Cons1derando que la Subsunci6n es resultado del proceso de acumulación cap.!_ 
talista y es por este medio como se ve afectada la Unidad Socio-económica -
Campesina y más específicamente el sector de los campesinos pobres, por lo
tanto, trataremos de explicar en la fonna más clara y concreta dicho tema. 

Marx considera que existen dos ttpos de subsunción: la subsunción formal y 
la subsunción real. 

Distingue la subsunción formal en dos sentidos: en sentido genérico cuando 
se refiere al hecho de que el trabajo está incluido dentro de un proceso -
productivo, cuyo sentido es la producción de plusvalía absoluta. la subsu.!l 
ción· fonnal de manera part.icular se presenta cuando el trabajo est.<i inclui
do dentro.del proceso productivo capitalista, pero además, desde el punto -
de vista técnico, el proceso laboral mantiene aún las formas en que se des~ 
rrollaba antes de que interviniera la relación capitalista. 

"El proceso de trabajo se convierte en el instrumento del 
proceso de valorización, el proceso de autovalorización 
del capital: de la creación de plusvalía. El proceso 
de trabajo se subsume en el capital (en su propio proce
so) y el capitalista se ubica en él como dirigente, con
ductor: para éste es al mismo tiempo de manera directa, 
un proceso de explotación d2 trabajo ajeno. Es ésto a 
lo que denomina subsu'nción fonnal del trabajo en el capi 
tal". 10) · -

(10) Marx, Karl; "El Capital. libro 1, Capítulo VI, Inédito", pág; 54 
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Ahora bien, 1 a subsuncián real se presenta ·cuando el trabajo se encuentra • 
incluido en un proceso productivo cuyo móvil es la plusval1a y el proceso -
laboral h3, sido transformado por el capHal hasta hacerlo homogéneo a la r~ 
lacián ya existente entre trabajo y capital. 

"En la subsunci6n real del trabajo ••• se desarrollan las 
fuerzas productivas sociales del trabajo y merced al tra 
bajo en gran escala, se llega a la aplicación de la cieñ 
cia y la maquinaria a la producción inmediata. Por una
parte elmodo capitalista de producción que ahora se es-
tructura como un modo de producción sui géneris, origina 
una forma modificada de la producción material. Por otra 
parte esa modificación de la forma material constituye 
la base para el desarrollo de la relación capitalista cu 
ya fonna adecuada corresponde, en consecuencia, a deter::
minado grado de desarrollo alcanzado por .1 as fuerzas pro 
ductivas del trabajo" {11) -

Hay que recordar que Claudia Napoleoni hace un estudio exhaustivo para te-
ner una visión más clara acerca de la subsunción del trabajo al capital. De 
la misma manera Armando Bartra además plantea formas particulares en lo ~º!l. 

cerniente a la agricultura. 

Considera los aspectos particulares de la subsunción, que son: grados. fo.!: 
mas de no subsunción inmediata: unidades de producción solo formalmente C.!!_ 

pitalistas y unidades de producción que no son formales pero si realmente -
cap ita 1 istas. 

Al abordar el problema espedfico dentro del oodo de producción capitalista
del sector agrícola, se parte de la siguiente base: la rama agrícola se e!!. 
cuentra sometida al proceso de acumulación del capital global, ya que sien-. 
do e1 imdo re producción capitalista el dominante trata de ejercer .su poder
sobre otras esferas o ramas de producción. 

(11} Ml!rx, Ob •. cit. pág. 73 
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Consideramos a la Subsunc\6n General en la agricultura por el capital glo-
bal ••• "La agricultura en ia que subsiste un sector mas o menos 

amplio de unidades de producción en st mtsmas intr~nse-
cas no capitalistas, capaces de seguir produciendo-sin 
percibir la ganacia media y aOn sin ganancia alguna". (12) 

A diferencia de los pa1ses que se encuentran plenamente desarrollados, don
de_ la agricultura se encuentra constituida exclusivamente por empresas capi 
talistas o sea, que existen Onicamente unidades de producción capitalistas
es cuando la denomina Plena Subsunción del Trabajo al Capital. 

cuando todos los medios de producción son capital y 
toda la fuerza de trabajo es asalariada". (13) 

De esta manera es como Bartra, tras de explicar formas espec1ficas de sub-
sunción llega a la más específica y particular que es la subsunción formal
restringida " ••. es en la que subsisten sectores productivos 

intr1nsicamente no capitalistas capaces de 
producir sin la renta" (14) 

En la zona de estudio, la fonna de subsunción se constata en el mercado ya 
sea mediante la compra de-la cosecha o mediante la compra de la fuerza de -
trabajo. Asimismo a un nivel más elevado con el otorgamiento de crédito -
por medio del Banco de Crédito Rural y las ventas de insumos por parte del
INMECAFE. 

De esta forma la Subsunción del trabajo al capital afect~ a la Unidad Soci_!!. 
económica Campesina y principalmente al eje de esta investigación "el cam-
pesinado pobre", para comprender este proceso analizaremos a continuación -
a la U.S.C. y por último al sector de los campes·íoos pobres. 

(1
1
2
3

) Bartra, Armando 
( ) Bartra, Armando 
(14) Bartra, Armando 

"La economta campesina" (Conferencia, 1978), pág. 15 
Ob. cit. pág. 9 
Ob. cit. pág. 15 
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2.3 LA UNIDAD SOCIO-EEONOHICA CAMPESINA (u.s.c.) 

La, Unidad Socto..,económica Campesdna es una célula de producci6n y consumo.
Dent.ro de la Unfdad no se ha dado 1 a separación entre el productor di recto
Y sus medios de producción; y cuando existe un excedente de :la producci6n -
se vende al mercado, por lo tanto, no existe una explotación de la fuerza -
de trabajo, En stntesis, la acumulación no es el motor de la producción de 
dicha unidad. 

A diferencia de lo que plantean muchos te6ricos en referencia a la diso-
lución de la U.S.C. ésta no solo se desintegra sino que se reproduce. 

"La unidad interna de la familia campesina como célula 
socioecon6mica está muy lejos de haberse disuelto" 
(15) 

Dentro de la Unidad se considera a la familia como el pilar de ésta, por lo 
tanto, su ingreso es un salario autoatribuido o s··a, que el campesino se -
presenta tanto como proletario que como empresario. Además lo substancial
de la fuerza de trabajo empleada por la Unidad no tiene precio y no es mer
cancía. Asimismo, la fuerza de trabajo consumida por la U.S.C. puede divi
dirse en una porci6n que se ejerce con medios de producción propios y un P.Q. 
sible remanente, que se lanza al mercado de trabajo y se contrata por un 
jornal. 

Llega a contratar fuerza de trabajo pero ésta no ha pasado por el mercado,
y en el caso de que el carnpesi no contra~e fuerza de trabajo excedente que -
coloque en un segundo plano el trabajo familiar, habrá dejado de pertenecer 
a la Unidad. 

"La use se basa substancialmente en el trabajo pi::opio y 
su fuerza de trabajo constituye, una magnitud mas o me 
nos rígida a la que tenderá a adaptarse la escala de -
la actividad.económica!'. · (16) . .. . . . . . . . . . . . . 

ll5) Bartra, Armandc; "La Unidad Socio-econ6mica Campesina" pág. 18 
(16) Bartra, Armando; Op. cit. pág. 38 
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el bienestar, pues obtiene un cierto nOmero de satisfactores. Si se sobr!_ 
pasa este límite empieza un estado de fatiga donde se reduce la cantidad -
de bienes que pueden obtenerse por este trabajo, entonces el campesino: 

se detendrá en este punto natural de equilibrio porque 
cualquier otro aumento en desgaste de fu~rza de traba
jo resultará subjetivamente desventajoso". ( 17) 

Es decir, la capacidad de trabajo tiene un límite fisiológico, siendo dif.!_ 
cil que éste llegue al tope porque en detenninado momento no existen alter. 
nativas para su empleo productivo, o en otros casos, el campesino conside
ra que el ingreso obtenido no compensa el esfuerzo para adquirirlo. 

El campesino además de contratar fuerza de trabajo complementaria y utili
zar la fuerza de trabajo familiar, puede recurrir en ciertas temporadas a
fÚerza de trabajo externa, conociéndosel e como forma de "ayuda mutua", 
"préstamo de d1as" o "mano vuelta n. 

Ahora bien, la fuerza de trabajo no solamente se ejerce como medio de pro
ducción propio, sino que también existe un posible remanente que se lanza
al mercado de trabajo y se contrata por un jornal, ésto está condicionado
por el status del pequeño productor que define a este tipo de jornalero -
eventual. Cabe mencionar que al· hacer referencia acerca del status esta-
mes considerando que dentro de ta Unidad existen campesino rico,campesino
medio y-campesino pobre. Ya que por los datos no existe una homogeneidad
de la. economía campesina. se da de manera diferente en las c-lases socia-
les, el campesino rico tiende a una acumulación, el campesino medio tiende 
a un equilibrio y el campesino pobre tiende hacia la descampesinizaci6n. 

Mediante et proceso laboral los campesinos se apropian de los-medios de pr.!!_ 
ducci6n que vienen siendo et vehículo y la con~ici6n para ejercer de una -
manera independiente su fuerza de trabajo. 

ll7) Chayanov, A.V.; La Organización de la Unidad Socioecon6mica Campesina 
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La Unidad también depende de otros tn(Jresos, para obtener ~stos es necesa-
rio que lleve a cabo diferentes funcionesi actividades de artesanfo, pequ~ 
ño comerct~. vendtendo eventual o cfcl1camente su fuerza de trabajo. 

La actividad productiva de este secto.r estli orientada a satisfacer su.s nec~ 
sidades de consumo, asimismo, sus necesidades como consumidor de medios de 
vida, regulan directamente su actividad como productor. Si el campesino -
produce y vende en el mercado, el hecho de vender es un medio que le permi
te comprar elementos necesarios para su supervivencia que él no puede prod.!!_ 
ctr. 

Podrtamos considerar que la Unidad funciona con el esquema mercancía-dinero 
mercancía, pero cuando la Unidad vende mercancía para acumular capital, o -

·sea ya ha sido desmantelada, el producto campesino se torna automliticamente 
en la esfera de la circulación. 

Los Elementos Constitutivos de la U.S.C. 

La U.S.C. tiene como recursos: la fuerz~ de érabajo, los medios de produ_s 
ción y la tierra; se analizará en primer término la fuerza de trabajo. 

La Unidad no consume necesariamente la fuerza de trabajo de la que dispone. 
Aquí explicaremos como Pl,antea Chayanov las nociones de "autoexplotaci6n" -
Y equi,librio entre la "fatiga" y la "satisfacción" (bienestar). 

Por una parte, el grado de autoexplotación depende de las necesidades que
surjan del consumo que la familia requiere. A medida que éstas aumentan, -
se incrementa la intensificación del trabajo. Si el trabajo se realiza pa
ra· satisfacer las necesidades de la familia (pues a cambio de éste se reci
ben ciertos valores de uso) y si a su vez, las necesidades de ésta aumentan, 
.se ·produce un incremento de trabajo, produciendo un estado de. fatiga. 

Pero a su vez Chayanov establece que existe un equilibrio entre "fatiga" y
"bienestar" {satisfacción), ya que con cierto trabajo supuestamente alcanza 
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Los medtos de produccfan .se pueden considerar en dos planos~ aquelios que
el campestno puede obtener mediante su propia labor y cuyo costo se medirá
en trabajo y· los medios de producctah mercantiles cuyo costo es monetario. 

El tercer recurso.y más tmportante para el campesinado es la tierra: 

" la tierra constttuye la 1imitante inmediata de la 
actividad econ6mica de la use y como tal es valo
rada por el campestno". (18) 

Mientras que otros recursos pueden ser obtenidos ya sea por medio de un Pl"E. 
caso laboral o en el mercado, la tierra evidentamente no, y hasta cierto -
pun.to implica un prfvilegfo, ya que las tierras de calidad son escasas, por 
lo tanto su adquisición es.dif1ci1. 

Ingresos de la Unidad Socio-econ6mica Campesina 

Los ingresos que obtiene la use pueden ser en dinero o en productos. Ya -
que siembran cultivos complementarios no para autoconsumo sino para la ven
ta de éstos. Los ingresos se destinan para las necesidades internas de re
producción socioeconómica de la Unidad. 

Son entre otras: a) fondo de consumo vital; b) fondo ceremonial; c) fon
do de reposición y ampliación de los medios de .producción; d) transferen-
cia al e~terior. 

a} Fondo de consumo vital.- La parte destinada para subsistencia constit.!!. 
yendo el ingreso básico del campesinado y su obtenci6n es la principal
final idad de la U.S.C. 

b) Fondo Ceremonial.- Una parte de estos ingresos y en ocasiones también
de los recursos se destinan a este fondo que consiste en el manteni.mie!!_ 
to de creencias religiosas como necesidad social (en algunas Unidades -
encontramos gúe ya·ha desaparecido este tipo de fondo). 

llB) Bartra~ A.; Ob. cit. pág. 57 
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c) Fondo de Reposición y Ampltación de los Medios de Producción 

Como su nombre lo indtca repone ·elementos de los que ca.rece la use tanto -
como ingreso en producto como ingreso monetario. De la misma manera ampHa 
los medios de producción por f!ledi;o de los ingresos anteriormente expuestos. 

d) Transferencia al Exterior.- Se da en tres formas: 

1.- El mercado de productos.- Cuando el campesino acude a vender sus pro
ductos pero no como tales, sino como simples valores de uso. 

2.~ El mercado de dinero.- El campesino necesita dinero para subsistir, -
y es en el mercado donde lo adquiere, pero con elevados intereses 
(creando las condiciones necesarias para la existencia de capital usu
rario). 

3. - Mercado de trabajo. - Es la venta de fuerza de trabajo a un precio in
ferior. al normal. 

Se han tratado de plasmar los aspectos niás importantes de la Unidad Socio-
económica Campesina: 

entendemos por economfa campesina la producción 
en pequefta escala con sus propios. instrumentos 
de trabajo de una familia campesina, de produc
tos para su propia subsistencia" (19) 

Es en esta forma como hemos tratado de introducirnos en el estudio de los · 
campesinos pobres, considerando el medio ambiente en que se desarrollan. 
Por consiguiente, pasaremosoa ver como último punto y columna vertebral de
la investigación: EL CAMPESINADO POBRE. (Aquel que se contrata por un jor_ 
nal). 

(lg) Stavenhagen, Rodolfo; "Capitalismo y ·Campesinado en el Oesarrollo 
Agrario", pág. 670. 
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2.4 JORNALEROS 

Los jornaleros son el sector del campesinado que ha levantado más polémi
ca entre los estudiosos del tema, ya que algunos te6ricos consideran que
hay un proceso de descampesinizaci6n, otros de proietarizacién. Aquí se
plasmarán los aspectos más importantes de los jornaleros analizando di--
chas teorfas, de esta manera se pretende unificar un criterio. 

El campesino pobre que vende su fuerza de trabajo por un jornal se carac
teriza: 

" por tener explotaciones rurales minúsculas cuyos 
propietarios han de trabajar como asalariados, o 
bien procurarse una ocupación accesoria". (20} 

Con ésto queremos decir que en este sector del campesinado la producción
es insuficiente para sobrevivir por lo tanto, requieren de trabajos acce
sorios, ya sea a nivel de "industria casera campesina" con trabajos manu
factureros. 

los trabajos manuales volvieron a tener auge -
cuando la agricultura comenzó a no ser fuente
de ingresos suficientes". 

Como mencionábamos anteriormente, en casos excepcionale~, la industria·a
domfcilio pennite el empleo temporal de todas las fuerzas productivas de
la familia, .haciendo posible un aumento de ingresos de la misma. En otros 
casos, venden su ·fuerza de trabajo, sin importar que· abandonen sus culti
vos~- ·dejándolos en manos de sus familiares ¡esposa e hijos menores) 

(20} Kautzky, Karl; "La Cuestión Agraria", pág. 184 
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como es preciso que el padre y los hijos mayores 
"ganen", se deja el campo al cuidado df' 1 a mujer, 
de los hijos, e incluso, de los ancianos inváli
dos" t21 J 

Esta venta de fuerza de trabajo, va a ser vendida a la gran explotación, -
de esta manera como mencionábamos anteriormente, va a ser directamente pr~ 
porcional, ya que la grande servirá de sostén a la pequeña (por la contra
tación) y viceversa. 

El incremento de la industria en el campo va a provocar que el jornalero
venda su fuerza de trabajo a la gran explotación. 

el capitalismo es precisamente el factor que 
provoca y difunde el empleo de las máquinas
en la agricultura; por otra, el empleo de -
las máquinas en la agricultura tiene un ca-
rácter capitalista, es decir, lleva a la fo!. 
mación de relaciones capitalistas y a un ma
yor desarrollo de las mismas" t22) 

Este mayor desarrollo de formas capitalistas provoca que 

en la entre9a del arriendo de la tierra.el p~ 
go en trabajo como jO\·nalero al lado de una -
máquina segadora, de una trilladora, etc. se
rá ya un pago en trabajo de la sepunda clase, 
un pago en 'trabajo que transfonne al campesi
no en jornalero" (23) 

Ahora bien, Lenin señala: 

"la imposibilidad para la pP.queña producción de ~ 
competir con la producción capitalista y su con
·secuente ruina, el proceso de separación de la -
agricultura y la industria y el consiguiente aban 
dono de tierras y, finalmente la proletarización
d~l campesino" : (24) 

(21) Op. cit. pág. lSl 
t22) Lenin, V; El desarrollo del capitalismo en Rusia: pág. 227 
{23) Lenin, Op. cit. pág. 228 
(24) Lenin, Op. cit. pág. 
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De esta manera la difustón de las máquinas agr1colas y los aperos perfecciQ_ 
nados, asimismo, la expropiación de los campesinos son fenómenos insepara-
bles. 

En suma " el conjunto de todas las contradicciones económicas 
existentes en el seno de los campesinos constituyen· 
la diferenciación de éstos. Los mismos campesinos
definen este proceso con un término extraordinaria
mente cértero y expresivo "Descampesinización" (25) 

Consideramos también el hecho de que la gran industria contribuye a la con
centración de la población, dando lugar a las migraciones. ya sea por falta 
de brazos en la región o·por falta de empleos en la misma. 

Combiene diferenciar como lo hace Paré las migraciones: interregional se
refiere de una región atrasada a una región capitalista: o de una región -
capitalista a otra región capitalista; intraregional, es decir, entre muni
cipios de una misma región sea atrasada o capitalista. (26) 

2.5 Cl\RACTERIZACION GEOGRAFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Estado de Guerrero cuenta con una extensión territorial de 64 450 km2 -
(representa el 3.2 % del total del país), de los cuales en su mayor1a son -
terrenos montañosos y de poca productividad. 

Los cinco municipios más importantes ·son: Acapulco, con el 6.8 % del total 
de habitantes de la zona; Teololoapan con el 5.5 %, Chilapa con el 4.7 ~.
Chilpancingo con el 3.34 % y por Ultimo Taxco con el 3.33 %. 

La base.de la economía estatal es la agricultura, ésta es generalmente de -
·tipo extensivo y tiene como característica una productividad muy baja debi
do a la falta de tecnificación avanzada, de semillas mejoradas y el empleo
de métodos de produc;ción .. iltr.ilsa.d.os. 

Lenin, Op. cit. pág. 230 
Paré Luisa; "El proletariado agrícola en México", pág. 77 
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Las zonas en las que se ha dividi.do la entidad para fines agr~colas son: 

l. Zonas de la Costa Grande: Se desarrolla en condiciones climáticas y -

suelos favorables .. Sus principales cultivos son: copra, ajonjolt, -
arroz, plátano, algodón, caña de azúcar, chile y algunos frutales como 
café, mango, papaya, melón y sandia. 

2. Zona de la Costa Chica: Se desenvuelve en condiciones similares a las 
de la zona anterior; sin embargo, a pesar de contar con abundantes re
cursos acuiferos, no posee qrandes sistemas de riego. Las condiciones 
propicias no son aprovechadas adecuadamente, dado el aislamiento en -
que se encuentra esta zona. La estructura productiva es semejante a -
la de la primera zona. 

3. Zona del Centro: Cuenta con el mayor porcentaje de tierras erosiona-
das, gran parte de los cultivos se realizan en las tierras fértiles y
se produce ma1z, frijol, caña de azúcar y plátano. En esta zona se e~ 
cuentra gran parte de los programas de asistencia técnica de la enti-
dad. 

4. Zona de la Tierra Caliente: Se caracteriza por una topografía muy ás
pera. Sin embargo, posee algunas planicies en donde se desarrolla la
actividad agrícola; los principales cultivos son: maíz, frijol, arroz, 

·ajonjolí, chile y camote; entre los frutales destacan mango, tamarindo 
y plátano. 

5~ Zona Mixteca: Cuenta con las más ex~ensas áreas irrigadas y se ubica
en la región montañosa de la entidad. Los cultivos principales son: -
matz, frijÓl, caña de azúcar y arroz; y entre los frutales hay plátano, 
mango y aguacate. 
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La Costa Grande 

Es una de las regiones que tiene un peso fundamental en la economta del Es
tado, por su mayor productivtdad y especializactón del cultivo de copra y -
café. Dispone de suficiente agua para irrigar 53 OÓO hectáreas. Esta re-
gión es considerada como la más ill!Portante en la producción de copra, con-
tribuye aproximadamente con la mitad de la producción nacional. Dentro de
eta zona se encuentran los municipto5 de Coyuca de Benitez, San Jerónimo de 
.Juarez, Tecpan de Galeana y nuestra zona de estudio Atoyac de Alvarez. 

La extensi6n de tierras cultivables es de 83 000 hectáreas de las cuales -
33 000 se dedican al cultivo del café; 32 000 a la producción de copra; 
7 000 al maíz y 6 000 al ajonjolí. 

El uso de fertilizantes es mínimo y la maquinaria o instrumentos de trabajo 
que se utilizan, son en su mayoría, totalmente rudimentarios, como el ma-
chete. arado, azadón, espeque, tarecua, etc. 

Nuestra zona de estudio, Atoyac de Alvarez, cuenta con 23 252 habitantes, -
una superficie de 2.7 hectáreas y una densidad brl!ta de 8 612 habitantes -
por hectárea. 

Este municipio se sostiene de la agricultura, siendo su principal cultivo -
el café; se dedican las 4/5 partes de la superficie sembrada a. esta activi-. 
dad, siendo aproximadamente 25 000 hectáreas las que se encuentra dedicadas 
a la agricultura. 

·Tiene 23 ejidos con una producción de 150 790 quintales. 

Por otro lado, el maíz constituye el principal cultivo auxiliar para la eco 
nomía familiar, aproximadamente el 953 de la producción se utiliza exclusi
vamente para el consumo. 

El tercer cultivo de importancia en la región es el frijol, el 70% de la -
producción se utiliza como cultivo de autoconsumo. 
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Finalmente, el cultivo del arroz que en décadas pasadas fuera de 1mportan-
cia, hoy es cultivado aproximadamente por un 5% de los cafeticultores. 

La tecnologta de la regi6n es de ttpo "tradicional". ya que el relieve de -
los terrenos de la región imptde la as1milaci6n de maquinaria agrkola mo-
derna. 

La utilización de fertilizantes es mTnima, esta práctica agrícola es casi -
exclusiva de los campesinos ricos. 

La óurgues1a comercial absorbe aproximadamente el 20% de la producción de -
café generada, tiene este bajo porcentaje, debido a la acción del Estado -
por medio del INMECAFE, de tratar de regular los mecanismos de comercializ!_ 
ción; esta institución absorbe aproximadamente el 80% de la producción. 

De manera similar, en la explotaci6n de la palma de coco, aparecen una se-
rie de mecanismos por parte de los acaparadores ; el Estado para disminuir 
ésto ha promovido la Impulsora Guerrerense del Cocotero. 

FUENTES: 
Restrepo, Ivan: "Costa Grande Guerrero, Estudio Socio-económico" 
López Portillo, José; "Estudio de Guerrero" IEPES 
Programa para el desarrollo de la cafeticultura. PIDER 
Unión Agrícola de Productores de Café del Estado de Guerrero 
SIODU - Sistema de infonnación para el diagnóstico continuo~del 
desarrollo urbano (Estado de Guerrero) SAHOP. 1980 
Dirección General de Centros de Población. (Documento no editado) 

2..'s.1 Importancia de1 cuitivo a in.yestigar 

En el Estado de Guerrero se sembr6 por primera vez café en e1 año de 1833,
en el Porvenir, municipio de Atoyac, concretamente en la finca "La Soledad" 
propiedad del terrateniente Gaóino Pino, quien había traido almlicigos de C!_ 

fé de Chiapas, para hacer un-estudio en colaboración con el técnico guate-
malteco Salvador G8.lvez. Esta primer huerta de café se conoce con el nom-
óre de "El Es tu di o". 
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Después de la revolución, durante la Refonna Agraria (1936), se empieza 
a incrementar el cultivo del café. A partir de 1940 - 1950, a causa de 

una gran sequía, campes_inos de la zona de tierra calienta, emigran a ia 
Sierra (zona donde se encontraban los cultivos de café). a partir de -

esta época se le da mayor auge a la producción de café. 

A fines de la década de los 40' se promueve el cultivo del café, debido 
a la coyuntura favorable que presentaba el mercado mundial. En 1949 se -
crea así la Comisión Nacional del CAfé para desarrollar y mejorar la ca
lidad del café y en 1958 se crea el INMECAFE. 

Variedades de café en 1 a zona: café criollo o arábigo, barbón, mundo no
vo, caturra, geisha y mezcla, a excepción del primero todos los demás -
los ha introducido el Inst~tuto, tieneh una producción mayor y requieren 
de más cuidados que el arábigo. 

2.6 La Unidad Socio-económica Campesina en la 7-ona de Estudio. 

Antes de entrar al desarrollo de ésta investigación, se considera perti
nente situar a la población bajo estudio en relación con el esquema de -
la Unidad 5ocio-econúmica campesina. De esta manera se encontró que exi~ 
te al interior del universo de estudio una economía de autoconsumo, la
.fuerza _de .trabajo se vende como "prestamo de días" y al exterior, cuando 
no hay. alternativa con la finalidad de un ingreso extra para la subsis -
tencia de la familia. La fuerza de trabajo familiar se da: al interior -
de la Comunidad con trueque de mercancía (por ejemplo: leña por maíz), -
ésto en su generalidad lo desempeña los hijos adolescentes, la mujer e -
hijos- menCro:; 11 •.tenden" su ferza dE! trabaj9 en la huerta o milpa ajena 
realizando el compromiso conocido como "mano vuelta",de esta manera se -
entabla una relación d!! ayuda mutua. 



30 

Como podemos observar nuestro universo de estudio cumple y cubre con las 

formas más elementales de la U.S.C. 

Dentro de la U.S.C. se manejan cuatro fondos: 
Fondo de consumo vital, Fondo ceremonial, Fondo de reposición y Ampliación 
de los medios de producción, y transferencia al exterior. En nuestra pobl2._ 
ción de estudio encontramos los cuatro tipos ci formas de ingreso antes me!!_ 
cionados. 

Fondo de Consumo Vital: Es considerada como la parte destinada para subsi~ 
tencia constituyendo el ingreso básico del campesinado y su obtención es 
la principal finalidad dela Comunidad. 

Fondo Ceremonial: Cabe hacer notar que en muchas unidades ha desaparecido 
este tipo de fondo, en nuestra población de estudio encontramos que se si
gue destinando parte del ingreso y tarrbién de los recursos al mantenimien
to de creencias religiosas, como es el caso de la cena que deben dar los 
deudos a los nueve días de muerto el familiar. ::."ta ceremonia incluye cán
ticos diferentes durante los nueve días (en algunas ocasiones llegan a pa

gar a otras personas para que escriban los cánticos). 

Tarrbién encontramos un fuerte ingreso para el altar que deben colocar de.!J_ 
tro de la casa, ya que debe tener características muy especiales como por 
ejemplo debe ser de una tela blanca pesada para que tenga una b_onita caf 
da. 

Tiene tal grado de importancia que hay gente que se dedica a poner altares 
cobrando cantidades con si derabl es. 

En cuanto a la cena del 9o. día debe ser muy opípara aúnque, con esto, la 
familia se endeude, de preferencia el platillo principal es·cerdo ya que -

"'''·, _·. 
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es la carne más cara en la zona. Se puede considerar hasta cierto punto 
que la cena que se ofrece se encuentra P.n relación con el cariño hacia -
el difunto. 

Un ingreso mucho menor es el.pago a los músicos cuando van a enterrar al 
difunto (de éste depende la cantidad de músicos que se pueda contratar). 

Desde 1 uego hay egresos en otro tipo de ceremonias a 1 os cual es no se h~ 

ce mención puesto que son comunes al eY.terior de la Unidad (bodas, bautj_ 
zas, etc.). 

Fondo de reposición y ampliación de los medios de prodl!cción: Consiste -
en reponer elementos de los que carece la use tanto como ingreso en pro
ducto como ingreso monetario. Esto se puede observar en la fabricación -
de sus instrurr.entos de trabajo. 

Fondo de transferencia al exterior: Se da en el mercado en productos; 
también aparece como intercambio o trueque de productos básicos, por 
ejemplo semillas por animales, o, se llega a dar el caso de mercancia por 
fuerza de trabajo. 

Encontramos que la Comunidad depende de otros ingresos., de esta forma -
el campesino puede trabajar su tierra y al mismo tiempo llevar a cabo as_ 
tividades complementarias como son: pequeño comerci'o, el cual es muy pe
culiar ya que la mercancia es elaborada en la misma casa, tenemos como -' 

'ejemplo las familias que hacen pan y salen en la tarde a venderlo dentro 
de .1.a comunidad. Ta.wién llegan a acondicionar la casa como tien.da. Otra 
actividad que se encontró es la pesca, ésta da en zonas altas de la Sie
rra'.en comunidades como el Camarón, las Trincheras, pasa un arroyo que -
lleva camarón pescan de madrugada antes de salir a la labor, la red es -
es hecha por ellos mismos y han adquirido tal práctica que bajan a la 
costa a venderlas,' lo cual podemos considerar como otro ingreso. 
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Por último, venden eventual o ciclicamente su fuerza de trabajo. Reiter.!! 
mos que aún, habiendo salido de la zona a vender su fuerza de trabajo, de 
nuestro universo de estudio, sólamente dos campesinos pueden considerar

se que se encuentran fuera de la u.s.c, las restantes 43 familias subsis

ten bajo el esquema de la U.S.C. 

Un aspecto de la Comunidad muy importante y que identifica plenamente a 
ésta con la U.S.C. es la importancia de la tierra ya que aún el sector -

con más carencias económicas ( la columna vertebral de nuestra investig~ 
c;ión ) , y que se ve en la necesidad de vender su fuerza de trabajo al e~ 
terior de la Unidad, le da a la tierra un valor adicional al monetario
ya que el apego es tan fuerte que en muchos casos es 1 a razón que frena 
al campesino a salirse de la U.S.C. aún habiendo ganado un salario mayor 
fuera de la Unidad puesto que ideológicamente el arraigo a la tierra es 
muy fuerte ya que valoran el que hayan pertenecido a generaciones ante -
'rieres, pero principalmente el hecho de que sea el legado de los hijos , 
por muy pequeña que ésta sea. De esta manera ;c:"Jn en los casos en que se 
vaya el jornalero a trabajar fuera de .la Unidad y de la zona, no abando
nan la milpa puesto que continua siendo trabajada por la familia de éste. 
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3. PROCESO DE DESCAMPESHIIZACION DE LOS JORNALEROS EN LA SIERRA DE ATOYAC 
DE ALVAREZ, GUERRERO 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

El objetivo central de esta investigación es el estudio de los jornaleros 
de la zona cafetalera de Atoyac de.Alvarez, Guerrero. Y las formas que g~ 
nera el sistema para·subordinarlos. 

Es necesario hacer notar que el método de análisis que se asume para la i.!!_ 

vestigación es el materialismo histórico, por lo tanto, no se realizará un 
estudio empfrico sobre este sector del campesinado aislándolo de su cante~ 
to, sino como parte constitutiva del modo de producción capitalista. 

Es por ésto que consideramos al proceso de acumulación de capital en la -
agricultura el principal factor para que el campesino pobre o jornalero -
(aquel que vende su fuerza de trabajo por un jornal), se·descampesinice. 

El proceso de subsunción de Ja economía campesina al capital se tratará de 
observar principalmente en lo que se refiere a la producción (venta de fue.r. 
za de trabajo), y en un segundo momento a la circulación (venta de produc
tos comerciales en el mercado). 

En este sentido, es necesario ubicar ei° proceso de .aOJmulación capitalista 
en dich~ zona, por ende el proceso de subsunción de la e¿onomfa campesina
al capital y por último para que quede satisfactoriamente estructurada la
citada investigación, el funcionamiento de la Unidad Socioeconómica Campe
sina para pode.r determinar en qué momento, bajo que circunstancia y en qué 
forma el campesino pobre vende su fuerza de trabajo. 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema a investigar es el proceso de descampesinizaci6n de los jorna- . 
leros que venden su fuerza de trabajo en el sector productivo de café, en
la, zona cafetalera de Atoyac de Alvarez, Gro. 
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Para estudiar dicho proceso, que afecta directamente a los campesinos po-
bres, es necesario considerar la acumulación capitalista que al ser expan
siva por naturaleza se infiltra en el campo, ~enerando una serie de fonnas 
de subordinación que se verán en una forma más clara en el proceso laboral. 

Consideramos que estas formas de subsunción del capital a la agricultura.
van a afectar directamente a la Unidad Socioecon6mica Campesina, siendo é~ 
ta una célula de producción y consumo sin ser la acumulación el motor de -
la producción de dicha unidad. 

Hemos tomado en cuenta las diferentes condiciones económicas que van a p~ 
vocar la existencia de campesinos ricos, medi~s y pobres, siendo éstos úl
timos los que se verán más dañados por la creciente penetración del capit~ 

lismo a la agricultura. 

Con ésto tendremos suficientes elementos para estudiar la tendencia a la -
descampesinización y la baja, restringida y lenta proletarización que se -
da en la zona. 

3.3 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

3.3.1 Los campesinos pobres tienen mayor tendencia hacia la descampesini~ 
zacion que los campesinos medios y ricos. 

3.3.l.1 En la zona de estudio hay una lenta y restr1ngida proleta
rización en los jornaleros. 

3.3.2 El débil proceso de acumulación en ~l sector industrial y en la 
agricultura impide el proceso de proletarización plena en los camp~ 
sinos. 

3.3.2.1 La acumulación de capital en la producción agrícola ha.si
do sumamente restringida. 
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3.3.5 
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En la Unidad Socioecon6mica Campesina encontramos una Subsunción -
General en la agricultura por el capital global predominantemente
ª través del mercado. 

Existe una correlaci6n entre la magnitud de· la propiedad y la ven
ta de fuerza de trabajo; &iendo a mayor magnitud de la propiedad -
de la tierra, menor venta de fuerza de trabajo en la Zona de Ato-
yac de Alvarez. 

3.3.4.1 El campesino pobre llega a contratar fuerza de trabajo -
solo en casos excepcionales, contratándose él casi sien
pre como fuerza de trabajo. 

3.3.4.2 El campesino pobre en comparación con las demás capas -
del campes·inado, vende su fuerza de trabajo como un re-
curso indispensable para subsistir, ya que la magnitud -
de su propiedad es la de menor extensión en comparación
con las otras capas del campesinado. 

Dentro de la Unidad Socioecon6mica Campesina encontramos diferen-
tes niveles en las condiciones económicas, de tal manera que eY.is
ten niveles de campesinos ricos, medios y pobres. 

3.4 VARIABLES 

3.4.1 Variables Independientes 

3.4.1.1 Contratación de jornales.- Es la compra de fuerza de -
trabajo que llega a realizar el campesino. 

3.4.1.2 Venta de Fuerza de Trabajo.- Activ.idad ffsica e intelef_ 
tual que se destina para la producción o creación de un
fin necesario y es vendida a los dueños de los medios de 
producción en el Sistema Capitalista. 
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3.4.1.J Cultivos.- Se refiere a la labor que poseen los campes.!. 
nos. En este caso café, maíz y frijol. 

Variables Dependientes 

3.4.2.1 Movilidad Social.- Movilidad socio-económica del indiv.:!.. 
duo, basándose en el campo ocupacional del mismo. 

3.4.2.2 Venta de Fuerza de Trabajo Familiar.- Ayuda económica -
complementaria que tiene el jefe de familia. 

Control de Variables 

3.4.3.l Zona de Estudio: Sierra de Atoyac de Alvarez, Guerrero. 
(Comunidades incluidas: Río Santiago, San Andrés de la
Cruz, Santiago de la Unión, San Vicente de Jesús, El Por:. 
venir, San Francisco del Tibor, Las Trincheras, El Cama
rón, San Vicente de Benitez, R:ncón de las Paratas, El -
Paraíso, Los Valles, Mexcaltepec, San Martín de las Flo
res). 

3.4.3.2 Nivel Socioeconómico: Se estudió el nivel bajo dentro -
de los criterios de la Unidad Socioeconómica Campesina. 

3.4.3.3 Sector.~ocial: Jornaleros. 

3.4.3.4 Magnitud de la Propiedad: De O a 8 hectáreas. 

3. 5 MUEST~EO 

No probabilfstico, intencionado de acuerdo a las característi.cas del apar
tado de control de variables. 
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3. 6 INSTRUMENTO 

Encuesta con preguntas estructuradas en once cuadros. 

3.7 PROCEDIMIENTO 

Encontrándose los campestnos encuestados en la Sierra de Atoyac de Alvarez, 
querrero; fué necesario restdtr en esta zona para entablar cierto grado de
confianza con ellos (los cuales se encuentran recelosos por las represalias 
a las que han stdo sujetos a partir del movimiento del Prof. Lucio Cabañas) 

Se consider6 materialmente imposible llevar a cabo el levantamiento de cam
po residiendo en Atoyac, tanto por el factor tiempo, como por el dinero que 
setenta que invertir para el traslado a las comunidades. Por estas razo-
r.es me establect en Rto Santiago, además de considerarla como un punto es-
tratégico, pues solo queda a 1 hora aproximadamente de Atoyac y es la Puer
ta de la Sierra. 

Llevé a cabo el levantamiento en las cuatro temporadas principales: "Tiem
po de Aguas" (temporada en la que escasea el trabajo); "Siembra" (temporada 
en la que requieren trabajar en su parcela para la siembra del maíz); los -
tres últimos meses del año (poda del café); y cosecha de café (época del -
año en la cual hay más trabajo): 

El trabajo de campo se llevó a .cabo de la siguiente manera: al llegar a C.!!_ 

da comunidad se establecía una relación con el Comisario Ejidal al que, de~ 
pués de una pequeña entrevista se le preguntaba quiénes eran los campesinos 
que vendí~n más días al año su fuerza de trabajo. Se obtenía una lista de
aproximadamente cuatro (ésto dependta del tamaño de la comunidad), si por -
alguna razón el encuestado no se encontraba, se regresaba insistentemente -
a la zona hasta llevar a cabo el levantamiento. De esta manera radiqué en
la zona de estudio, en forma interrumpida aproximadamente 20 meses. 
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Realizado el lt!vantamiento se vaciaron los datos en "sabanas" en las cua-
les se vió incongruencia de éstos. Por lo que en base a los datos obteni
dos y auxiliándose con datos de entrevistas, se hizo una tabla promedio s~ 
bre aspectos como: monto de la producción, ingreso en relación al tamaño
de la familia,_egresos en relación tanto el tamaño de la parcela como al -
monto de producción, costo de ésta, etc. 

Con dicha tabla regresé a encuestar a las mismas personas cotejando al mi~ 
mo tiempo las tablas y en caso de no coincidir se sondeaba de nuevo al en
cuestado sobre la alteración en la información. De esta manera al cotejar 
los datos del segundo levantamiento, se abatió el margen de error de la i~ 
formación recabada. 

Posteriormente se realiz6 el análisis y procesamiento de los datos de la -
siguiente manera: se trabajaron cuadros con cruces de hasta de 3 varia--
bles, llegando a elaborar hasta 138 cuadros e integrando los más importan
tes de tal forma que solo quedaron 46. 

En base a los datos obtenidos por los cuadros se interpretaron éstos y se
compararon con las hipótesis. 

Finalmente, se integr6 la información: el marco teórico, la parte metodo
lógica de la investiqación y el análisis de los datos para elaborar_ las -
conclusiones de la investigación. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ENCUESTADA 

4.1.1 Jefes de Fami1 ia 

4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

Edad.- Tenemos un total de 45 encuestados, de los cua-
les 36 son hombres y 9 mujeres. La mayor concentrac16n, 
24 casos, de los cuales 20 son hombres y 4 mujeres (53%) 
se presenta en el intervalo de 20 a 40 años. En el si-
guiente intervalo, 41 a 60 años, tenemos 18 casos .(40%)
de los cuales son 14 hombres y 4 mujeres. Y en el inter. 
valo de Gl a 70 años tenemos 3 casos (7%) que correspon
den a .2 hombres y 1 mujer. 

Escolaridad.- Dentro del rango sin escolaridad tenemos-
22 casos (49%), de los cuales 17 son hombres y 5 mujeres. 
En Primaria incompleta encontramos 17 casos (37%) de los 
cuales 14 son hombres y 3 mujeres. En Primaria comple
ta tenemos 3 hombres (7%). Y en Secundaria o Equivalen
te tenemos (7%) 2 hombres y 1 mujer. 

Como podemos observar, la concentración disminuye confo.!: 
me aumenta la escolaridad. Asimismo," vemos que la mujer 
tiende a tener mayor escolaridad. 

Estado Civil.- Tenemos una concentraci6n de 31 casos--.
(69%) en la categoría de casados. En la categorfa de -
viudos tenemos 9 casos (20%) de los cuales 8 son .. mujeres 
y 1 hombre. En la categoría de divorciados tenemos 2 c~ 
sos (4%), 1 hombre y l mujer. En solteros tenemos 3 ca
sos (7%). 
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Como podemos observar, la gran mayoría de las mujeres que 
trabajan son viudas, indicándonos ésto que se ven en la -
necesidad de trabajar cuando se quedan a cargo de la famj_ 
lia. 

4.1.1.4 Tamaño de la Familia.- Dentro de la relación del Jefe de 
Familia con el tamaño de la familia, tenemos 25 casos (56%) 
de los cuales 20 son hombres y 5 mujeres en el rango de -
4 a 6 miembros de familia; de éstos casos, 15 corresponden 

4.1.1.5 

·al rango de 20 a 39 años; 8 tienen una edad de 40 a 59 -
años; y 2 casos de 60 a 69 anos. 

En el siguiente rango, 7 a 9 miembros de familia, tenemos 
11 casos (24%) de los cuales 9 son hombres y 2 mujeres; -
de éstos casos, 4 están entre 20 y 39 años; y 7 casos es
tán en el intervalo de 40 a 59 años. 

En el 'intervalo más pequeño, 1 ,1 3 miembros de familia, -
tenemos 9 casos (20%) de los cuales 7 son hombres y 2 mu
jeres¡ de éstos casos, 5 están entre 20 y 3g años; 3 ca-
sos de 40 a 59 años y un caso de 60 a 69 años. 

Como podemos observar, los Jefes de Familia más jóvenes -
t)enen familias chicas; los de mediana edad tienden a fa
mtl'las medianas y grandes; finaimente los de edad avanza-'
da a fami'l ias grandes o chicas. 

Ocupación Principal.- En la categoría de cafeticultor, -
tenemos.15 casos (33%), de los cuales, 12 son hombres y 3 
mujeres. Se concentran de la siguiente manera: 2 casos
de 20 a 30 años¡ 4 casos de 31 a 40 años de los cuales -
son 3 hombres y 1 mujer; 5 casos de 51 a 60 años de los -
cuales son 4 hombres y 1 mujer; y finalmente, 1 hombre en 
61 a 70 años. 
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Dentro de la categoría de agricultor, tenemos 24 casos -
(53%)> de éstos, 8 casos son 7 hombres y 1 mujer de 20 -
años; 3 casos son hombres de 41 a SO años; 3 casos son -
hombres de 51 a 60 años; y finalmente -1 hombre de 61 a -
70 aílos de edad. 

En la categoría de jornaleros, tenemos 4 casos (9%); de
éstos tenemos 1 hombre de 20 a 30 años; un hombre de 31-
a 40 años; una mujer de 41 a SO años; y un hombre de 51-
a 60 af\os. 

En la categorfa de otras actividades no agr1colas, tene
mos 2 casos (5%), son hombres entre 20 y 30 af\os de edad. 

Como_ podemos observar, los 2 encuestados que se encuen-
tran en otras actividades no agrfcolas, son jóvenes, a -
diferencia de los sujetos de edad avanzada que son, en -
primer ténnino cafeticultores y en segundo ténnino agri
cultores. También observamos que la mayoría de las muj~ 
res se dedican a la agricultura. 

4.1;1.6 Ocupación principal en relación con la escolaridad.- En 
la categorfa de cafeticultor tenemos lS casos (33%) 12 -
hombres y 3 mujeres; de los cuales 3 hombres y l mujer -
se encuentran sin escolaridad; 8 hombres y 1 mujer· con -
primaria tncompleta; 1 hombre con· primaria completa y 1-· 

mujer con secundaria o equivalente. 

En la categoría de agricultor hay 24 casos (53%) ig hom
bres y S mujeres; de los cuales 14 están sin escolaridad, 
1 con primaria incompleta y 2 con primaria completa. 

Dentro de la categorfa de jornaleros tenemos 4 casos (.9%) 

1 se encuentra sin escolaridad, 1 con primaria incomplet~, 
1 ~on primaria completa y 1 más en secundaria o equivale!!. 
te. 

En otras actividades no agrícolas hay 2 casos (5%) uno en 
primaria completa y el otro en secundaria o equivalente. 

•., --------· 
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.-·Como podemos observar la mayor concentración de cafeticul
tores tiene primaria incompleta. La mayor concentración -
de apricultores no tienen escolaridad. Dentro del sector
de jornaleros es·cán dispersos desde sin escolaridad hasta
secundar~a o equivalente. Y finalmente, los dos miembros
de otras actividades no agrícolas tienen primaria completa 
y secundaria o equivalente. 

4.1.1.7 ·ocupación principal en relación con el estado civil.- En
la categoría de cafeticultor, hay como habíamos mencionado 
anteriormente 15 casos; l soltero, 11 casados y 3 viudos. 

En la ocupación de agricultor tenemos 24 casos; 2 solteros, 
16 casados, l hombre viudo y 5 mujeres viudas, finalmente
una mujer divorciada. 

Cuatro casos de jornaleros; 3 casados y l viuda. 

Y dentro de otras actividades no agrícolas, 2 casados. 

4.1.1.8 Ocupación principal en relación con la ocupación secunda-
ria.- Dentro de los 15 cafeticultores; 11 tienen como ac
tividad secundaria la de jornal ero y 4 se dedican a otras
actividades no agrícolas. 

De los 24 agricultores; 19 tienen como actividad secunda-
ria la de jornaleros y cinco otras actividades no agrfco-

. las. 

Los 4 jornaleros tienen la misma actividad secundaria que
la principal: el jornal. 

Finalmente los 2 casos que tienen como actividad pr.incipal 
otras activida~es no agrícolas, como actividad secundaria
se dedican a la agricultura. 
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Por lo expuesto anteriormente podemos observar que la ocu
pación secundaria que absorbe ·más gente es la de jornalero 
(24%); y en un porcentaje bastante más bajo (9%) otras ac
tividades no agrícolas. 

4.1.2 Otros Miembors de la Famil!a que Trabajan 

4.1.2.1 Edad.- Tenemos un total de 29 miembros de la familia que
trabajan. La mayor concentraci6n, 18 hombres y 3.mujeres~ 

(72%), se presenta en el intervalo de 10 a 20 años. En el 
siQuiente intervalo de 21 a 30 años tenemos 5 hombres y 2-
mujeres. Y en el intervalo de 31 a 50 años una mujer. 

4.1.2.2. Escolaridad.- Se presentan dentro del rango sin escolari
dad 2 mujeres. En primaria incompleta •enemas 7 casos, de
los cuales son 6 hombres y una mujer. En primaria comple
ta 11 casos, de los cuales son 10 hombres y una mujer. En 
secundaria o equivalente tenemos 8 casos, 7 hombres y una
mujer, y por último una mujer dentro del rango de otros e~ 
tudios. 

~- Con el análisis anterior podemos observar que a diferencia 
del jefe de familia, e~ un porcentaje mfoimo (4%) el que -
no·tiene escol~ridad. Teniendo (24%) en el rango de prim~ 
ria completa y por último una mujer con ~studios más altos 
que secundaria. 

4.1.2.3 Estado civil.- La mayor concentración que es de 22 casos
(76.4%) se encuentra en la categoríá de solteros, 20 hom-
bres y 2 muj¡,res. En la categoría de casados, 7 casos, de 
los cuales son 3 hombres y 4 mujeres. 

El 76.4% de los miembros que trabajan son solteros por lo
tanto tienen más posibi.l idades de contribuir a 1os gastos-. 
de la casa. 
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Tamaño de la Familia.- Dentro de la relación de otros -
miembros de la familia que trabajan con el tamaño de la
famil ia, tenemos 2 miembros dentro del rango de la 3 f.!!_ 
miliares; una mujer entre 13 y 20 años y un hombre en-
tre 21 y 28 años. Nueve casos en el rango de 4-6', de -
los cuales son 6 hombres de 13 a 2D años, un hombre de -
21 a 28 años y una mujer en el mismo intervalo; y en el 
intervalo de 37-44 año otra mujer. 

Por último er. la familia de 7 a 9 miembros tenemos 18 ca 
sos, de los cuales son 12 hombres de 13 a 20 años y 2 mu 
jeres con el mismo rango; 3 hombres de 21 a 28 años y 
una mujer con el mismo rango. 

~Con lo anterior podemos concluir que a diferencia del j~ 
fe de familia los miembros más jóvenes tienen familias -
grandes; es por ésto que se-ven en la necesidad de ven-
der su fuerza de trabajo para ~yudar a la familia. 

Los miembros de edad media tienden también a familias 
grandes, y la mujer de edad avanzada tiene una famina -
media. 

Ocupación Principal.- Dentro de otros miembros que tra
bajan tenemos solo dos categorfas: jornalero y otras ª.!:. 
tividades no agrfcolas. 

Dentro de la primera categoría hay 16 casos en el rango
de 10 a 20 años y 5 casos en el ranao de 21 a 3D años, -
siendo 4 hombres y l mujer. 

En otras actividades no agrfcolas encontramos cinco ca-
sos, 2 hombres y 3 mujeres en el rango de lD a 20 años.
De 21 a 30-años, 2 casos, l hombre- y 1 mujer. Y por úl
timo una mujer entre 31 y 50 años. 
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Como podemos observar 1 a mayor concentr11ci6n se encuen-
tr~ en el intervalo de 10 a 20 años, siendo en su gran -
mayarta jornaleros; en el intervalo de 21 a 30 años con
tinuamos con una concentración dentro del sector de jor
nal eros. 

En relación a las mujeres las encontramos en su mayoría
en otras actividades no agrícolas. 

4.1.2.6 Ocupación Principal en relación con la Escolaridad.- La 
mayor concentracH5n es en primaria completa; 11 casos, -
de los cuales 8 en el sector de jornaleros y 3 en otras
acttvidades no agr1co1as. En secundaria o equivalente -
9 casos, de los cuales 7 en el sector de jornaleros y 2-
dentro de otras actividades no agrícolas. 

En primaria incompleta hay 7 casos, de los cuales 5 den
tro del sector de jornaleros y 2 en otras actividades no 
agr1colas. Por Gltimo, sin escolaridad hay 1 jornalero
y 1 en ot~as actividades no agrícolas. 

Como podemos observar dent!'O del sector de jornaler?s de 
21 casos solo l se encuentra sin escolaridad, as1 mismo
dentro de otras ac.tividades no agrkolas solo un caso de 
8 se encuentra sin escolaridad. 

4.~.i.2.7 Ocupación Principal en re1aci6n con el Estado Civil .. - T~. 

nemos de los 29 casos, 22 solteros (76%), siendo .18 jor
naleros y 4 en la categoria de otras actividades no agri 
colas. 

En el rango de casados hay 3 jornaleros, 4 en otras acti 
vidades no agrícolas. 
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Como mencionábamos anterionnente ese porcentaje de solte
ros permite que ayuden económicamente a la familia, ya -
que no han contraido nin9una obligación. 

4.1.2.8 Ocupaci6n Principal en relación con la Ocupación Secunda
ria.- Hay 21 casos que tienen como ocupación princ·ipal la 
de jornaleros y como ocupación secundaria, 20 de esos ca
sos se encuentran como trabajador familiar no remunerado
y uno er. otras actividades no agrícolas. 

4.1.2.9 

Tenemos 8 casos en otras actividades no a!Jrícolas. Esta!!. 
do los ocho como ocupación secundaria en la categorfa de
trabajador familiar no remunerado. 

Con lo anterior podemos observar aún en aquellos casos -
que por temporada no están aportando dinero, aportan fuer 
za de trabajo a la familia ayudando en la parcela. 

Ocupación Principal en relación con la Ocupación del Jefe 
de Familia.- En la ocupación principal de otros miembros 
hay dentro de la categoría de jornaleros, 7 hombres cuyos 
jefes de familia tienen como ocupación principal la de C! 
feticultor. 

13 .jornaleros, 12 hombres y una mujer tienen una relación 
con jefes de familia que tienen como actividad principal-
1a de agricultor. 

Porúltimo Zjornaleros teniendo el jefe de familia la -
misma actividad. Dándonos un total de 21 hombres y 1 mu
jer. 

Dentro de otras actividades no. agrkolas, tenemos .2 muje
res en donde-lll padre es cafeticultor. Tres casos, 2 ha!!!. 
bres y un mujer con jefe de familia agricultor. También-



l. CARAC7ERIST!CA5 DE LA POBLAC!Otl ENCUEST,\DA 

~-~C~UA~D~R~O~l~-~1 _ _.E~S~C~OL~A~R_I_OA_o_coNTRA EDAD OEL JEFE OE FAMIL.~IA~-------------------------------7 

T O T A L ~~~~~;;;;~O~~---:R~M. INCOMPLETA O PRl~ARIAA COMP:fTA SECUNDAR!: O E:UIV. OTROS ESTUDIOS 

--------l-HA_S_C_U_L_IN--O~FE-ME~-J_l'l"ISC. ·-1-~;;fl. -~ ~:-- -F~- ~~~e~ -..,...-F_E_M-.-+-_-... ,-.s-c-.-,-f-EM-. -.¡--HAS-e-. -,--FE-M-.--; 

EDAD 

20 - 3Ó 12 - 4 - 3 - 3 
!---------!----+- ------ -~1--- ·-+------+----+----1r----i-----; 

31 - 40 4 3 1 5 2 -
1--------<----t------1 ---- - ------ -------·---+-----;----+----¡-----j 

l---'=---=.;;.---!---'---1-----'---l-·-~5--f--~- _3 ____ ! __ ~------t----1------j----+----¡-----j 41 - 50 

51 - 60 

61 - 70 
------1----t-----r-----1----

TOTAL 36 17 15 

CUADRO !. 2 ESCOLARIOAD CONTRI\ rnro OE OTROS MIEMBROS OE LA FAMILIA OllE TRJISA,JAN 

E s r. o L A R l o A o -
E DA O T O TA l SIN ESCOLARIDAD PRIM. INCOMPLETA PRIMARIA COMPLETA SfCUNPARIA O EOl!IV OTROS ESTUDIOS -

1ASCULINO FEl1ENINO MASC. FEll. MASC. FEM. llASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 

10 - 20 18 3 - 1 4 - 9 - 5 1 - 1 

21 - 30 5 2 - 1 2 - 1 1 2 - - -

31 - 50 - 1 - - - 1 - - - - - -
TOTAL - 23 6 - 2 6 1 1 10 1 7 1 - 1 



CUADRO 1.3 ESTADO CIVIL CONTRA EDAD DEL JEFE OE FAMILIA 

E O AD TO TA L 
E s T A D o c I V 1 L 

SOLTERO CASADO UN ION LIBRE VIUDO DIVORCIADO 

MASCULitlO FEMENINO MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. -----
20 - 30 12 - - - 12 - - - - - - ---r-----------

31 - 40 t3 4 1 - 6 - - - - 3 1 1 

41 - 50 7 3 - - 6 - - - 1 3 - -
51 - 60 7 1 1 - 6 - - - - 1 - -

' 
61 - 70 2 1 1 - 1 - - - - 1 - ---· 

TO T A L 36 9 3 - 31 - - - 1 8 1 1 
-------- ·--- ·-

CUADRO 1.4 ESTADO CIVIL CONTRA EDAD DE OTROS MIEMBROS OE LA FAMILIA OUE TR/\BAJAN 
---------,---,------~----------------------·---·-··----------------------. 

V 1 L ---------·. --------- ----~ 
T A P O C t---------·r--------+---------·---- --~---

E O A D T O ·r A L SOL TERO CASADO UU!ON LIDP-E VIUDO DIVORCIADO 

/'IASCUL!NO FEMENINO MASC. FEM. MAsr.. J .. ~~__:___ --~Se_:__~_ ~_c_. __ , __ F_EM_._+---MA_s_c_.--+_F_EM_. -f 

1----1_0_-_2_0 ___ 1-__:.18 18 2 - .J. 1 

:: ~ :: --=:-=--~~t~--~--= ·------
---- -------- --- - ----- l-------i----l----1------1-----1 

T' O T A L 23 6 20 2 3 4 
--------~----~----- ---- -------- ___ .._ ______ . -----· ___ ,___ ______ .._ ___ .._ __ __. 



CUADRO 1.5 OCUPACION PRINCIPAL CONTRA SEXO DEL JEFE DE FAMILIA CUADRO l. 6 OCUPAC!ON PRINCIPAL CONTRA SEXO EN OTROS 
MIEl\BROS DE L~ fl\MILill IJUE TRABAJl\M 

OCUPACION TOTAL S E X O 

PRINCIPAL MASCULINO FEHENTÑO -Milsc-:-- FE¡¡:--

CAFETI CULTOR 12 3 12 3 

AGRICVL TOR 19 5 19 5 

JORNALERO 3 l 3 l 

OTRAS ACTI V IDA- 2 - 2 -DES NO AGR 1 COLAS 1 "---· 
TOTAL 36 9 36 9 

OCUPACION L. T o T A L S E X O 

'"'"""' I""""'' """"'"' MASC. FEM. -------- -¡ 
CAFET!f:ULTOR -- -- -- --

-------- -
AGRICULTOR -- -- -- --

~·-------- ----------
JORNALERO 2D 1 20 

1 
l ,_____ __ -- -

OTPl\S ACT!VIDA- 3 5 3 5 
_ _Q¡:os_~Q.f'!.'Rl COLAS 1 

TOTAL 
1 

23 6 23 6 
~. ----

CUADRO 1.7 OCUPACION PRINCIPAL CONTRA EDAD DEL JEFE DE F/IMILIA 
---------··-------- ·--------------·----------·-··--------·-·--·--------·----------~ 

OCUPJ\CION 

PRINCIPAL 
T O TAL 

E O J\ D --- ---- -----i-------·--¡·-----T 20 - 30 31 - 40 41 - 50 ' 51 - 60 1 61 - 70 

1---------+.MA-S-CU_L_l_tl_O~F-E_M_EN_l_N_0-1---M-A_S_C_. -~-;;t~ __ 11A~~j; ~E~~~_ --~~~F'.:._ -~:~. FE:_i:_ _ __!IASC. FEM. 

::::" :: ~~- -: :: : --:L~ : -=: :__~ -~=t . --: -:-:::[ . : 
:=:=o~=~=A=~=~:=_~=-~=-~=:_:¿0:D_t":_A:._s=_::~_-·:~:.=~~ =-~-= ~~~J=, J ~]} I; -~ _ :- -j------=:===:~-=-:--=:--=:--=:-t-=:--=:--=:--i: 



CUADRO 1.8 OCUPACION PRINCIPAL CONTRI\ ErlAO F.N OTROS MIEMBROS OF. L/\ FAMILIA OllE TRABAJAN 

CUADRO l. 9 OCUPACION PRINCIPllL CONTRA. ESCOLl\RIDr.o OF.L ,JF.fE OF. FlltHLll\ 

OCUPACION 

PRINCIPAL 

TO T ~-i=-=-_j~~~~---C -~--L __ ~_I ___ ~-~--------~---------: 
SIN ESCOLARIOl\D PRIMARIA .rncOMPU:TA PRIMl\P.Ir. COMPLETA SECUNDARIA o EOUIV OTROS ESTUDIOS 

----------,~;;~LINO F~;~;;~~ --~;~~T-F¡;,~--~ M.O~~ --FEH. llASC. FEM. 

!------------- -------- --- ------ .. -------1------ --- ---- ----t--------
MASC. FEM. t·IASC. FEM. 

CAFETICULTOR 12 3 3 l B 1 l 
-- .....____:::.,_.. f-----<-------;------- ----------+------+-·~----+----+-----< 

AGRICULTOR 19 12 2 2 
-------··--

JORNALERO 3 1 

OTRAS ACTI V IOA- 2 DES NO AGRICOLAS ------------+-----t----+-----~--~-- ----+-----+------+-----+-----i 
T 0 TAL 36 9 15 4 2 
~------~----~----·~---~---~--~------------~----~--~<-----'----~------' 



CUADRO l.10 OCUPACION PRINCIPAL CONTRA ESC.OLARJDAO EN OTROS MIEllBROS DE LA FAMILIA OUE TRABAJAN 

E s c o A R D A D 
TO TAL OCUPACJON 

PRIHCJPAL SIN ESCOLARIDAD PRIMARIA IMCOHPLETP. PRIMARIA COMPLETA SECUllDARIA O EO!l!V OTP.OS ESTUDIOS 

~CULINO FEMENINO MASC. FEM. MASC. FEH. MASC. FEfl. HASC. FEM. 
---------------

CAFET!r.t!LTOR - -
HA-SC • .Jr F:_.H. . 

>---··-------1----+----+-----1----·-----t-----~-----+-----~-----r----r-----r-----
AG R I CULTOR 

JORNALERO 

OTRAS ACTIVIDA
DES NO AGRICOLAS 

20 

3 --;-F,- ---:--1--:·--t--~--+--~---; 5 

5 
------------ --- i--------- -· .. ----+----·----+-----+-----lf------ - .... ----.----.----; 

6 1 IO _¡ l T O TA L 23 6 2 
,__ ________ ,L_ ___ .._ ____ ,__ ___ ,_ _______ ~-- --·--- ------------ ------- -- ·-------~--~ !;'.: 

CUADRO l.11 OCUPACION PRINCIPAL CONTRA ESTADO CIVIL DEL ,JEFE DE FAMILIA 
.. ------------·---------------------, 

OCUPACION 

PRINCIPAL 

CAFET! CULTOR 

AGRICULTOR 

TO TA L 

r-7\SCULINO FEMENINO 

S 'l L T 

HASC. 

E s T A 

E R O CA S 

FEM. HASC. 

o o e V ·---------
A DO UN!ON LIBRE V I u D o DIVORCJAOO 

1 

·-
-;ASC. - ¡--;-~M. Í FEM.--ffH. MASC. FEH. MASC. 

::-- - :-- -2->--- :: ~J - -:-··l·--:----
-~-~-:-:--:L-:-:-~-1-V-!D_A ___ . _, ____ 3__ ~--=-~:::=±¡-~:-:·_- -- ~ ~-~----t' ~------1-----1-----1-----1-----1 

.JLI\:? NO AG_RJCOLAS , __ .. , __ • _ _ 

._T_o_l'_A_L _____ ~---9---~-=- ___::__ -=~-- __ _: __ ~-__ ---·--'-----'-----·-----~--___. 



CUADRO 1.12 f\CUPACION PRINCIPAL CONTRA ESTADO CIVIL DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE TRABAJAN .----------,.---------- _________________________________________ ..., 
OCUPACION 

PRINCIPAL 
TO T AL -----~ ~_T __ A __ D _'?_~---'c---''---.---v'--=--=-L--.----------1 

SOLTERO CASAOO UNION LIBRE V 1 U D O DIVORCIADO 
1---------<f----~------- 1----~---------~-----t-----~----ll-----.-----t----.-----1 

MASCULINO FEMENINO MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. HASC. FEM. 1-!ASC. FEM. 
f---------1----- -·----·---- ------

CAFETICULTOR 
--- -----r---- ---- -f-----+------+-----1------1------1 

AGRICULTOR 
----- -------t-----1------1----~-1-------1-----1--------1----+-----I 

JORNALERO 20 18 
--·-----·---------r----t-----+-----1 OTRAS ACTIVl~D~A---+----+- ---r-----1------->------

DES NO _MRl_~O_L_A_s-11 __ 
3 
___ +-_s __ -l---2---l----+------+-------1------1-----+-------1------1------1-----1 

TOTAL 23 20 2 4 
~------~'-----~'-------'-------L----'-- -----L---~---~---__,___---~---~---..._--~ Rl 

CUADRO 1.13 OCUPACION PRINCIPAL CONTRA OCUPA~- JN SECUNDARIA DEL JEFE DE FAMILIA 

o e u p A e 1 o N s E c u N o A R I A 
OCUPACION --
PRINCIPAL T O TA L CAFETICULTOR AGRICULTOR JORNALERO OTRAS ACTI V 1 DA-

DES NO AGRI COLAS ·-
MASCULINO FEMENINO MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 

CAFETICUL TOR 12 3 - - - - 11 - 1 3 -
AGRICULTOR 19 5 - - - - 17 2 2 3 

-
JORNALERO 3 1 - - - - 3 1 - -
OTRAS ACTI VIDA- 2 - - - 2 - - - - -DES NO AGRICOLAS --
TOTAL. 36 9 - - 2 - 31 3 3 6 



CUADRO 1.15 OCUPACION PRINCIPAL DEL JEFE DE ~AMILIA CONTRA OCUPACION PRINCIPAL OE OTROS MIEMBROS DE LA FAHIL!A 

OCUPACION OCUPACION PRINCIPAL DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA OUE TRABAJAN 
PRINCIPAL DEL TO TA L - --
J~~E DE LA FAMI- CAFETI CULTOR AGRICULTOR JORNALERO OTRAS ACT!VIDA-

DES NO AGRICOLAS 

MASCULINO FEMENINO MASC. FEM. flASC. fEM. MASC. FEM. flASC. FEM. 
-

CAFETI CULTOR 7 2 - - - - 7 - - 2 
>-----~-

ApR!CULTOR 14 2 - - - - 12 1 2 1 

JORNALERO 2 l - - - - 2 - - 1 
----·----OTRAS ACTIVIDA-

ilES NO AGRICOLAS - l - -· - - - - - J 
----·-·-- ---·· -------

TO TAL 23 6 - J_ __ ~_ - - 21 1 2 5 

CUADRO 1.14 OCUPAC!Ofi PRIHCIPAL CONTRA OCUPl\Cior: SECUND/\RIA rn OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA OUE TRAUAJAN 
"' w 



CUADRO 1.16 EDAD DEL JEFE DE FAt1ILIA CONTRA TAMAÑO DE LA FAMILIA 

------·- ------------- -------·-----------------------. 
EDAD DEL ,JEFE 

DE 
FAMILIA 

20 - 29 

30 - 29 

40 - 49 

TO TA L 
MASC. FEM. 

----
12 

8 4 
·-

7 

INTEGRANTES 

1 
MASC. FEM. 

C-·--- --·---

---

DE LA FAlllLIA 

4 6 7 9 
MASC. FEM. MASC. FEM. 

7 

5 3 

4 
------------~---- ---- 1------+-----1-----1----+-----1 

50 - 59 

60 - 69 
~----------11-----t----+----t----

TOTAL 36 2 20 9 
~-------.i----- ---;--------·---~---~---~----~---~--__, 

CUADRO 1.17 EDAD DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA CONTRA TAMAÑO DE LA FAMILIA 
r-------

EDAD DE OTROS TOTAL INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
MIEMBROS DE LA 

MASC. FEM. 1 - 3 4 - 6 7 - 9 
FAMILIA OUE TRAB. MASC. FEM. 11ASC. FEM. MASC. FEM. -------· ---
13 - 20 18 3 - 1 6 - 12 2 

.. 
21 - 28 5 - 2 1 - 1 1 3 1 

29 . - 36 - - - - - - - --
37 - 44 - 1 - - - 1 - -
45 - 52 - - - - - - - -· 

--
TO TA L 23 6 1 1 7 2 15 3 
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dentro de otras acttvtdades no agr1colas 1 mujer cuyo·j~ 
fe de familia es jornalero. Y otra mujer con un jefe de 
familia que se dedica a otras actividades no agrfcolas. 

4.2 MOVILIDAD DEL TRABAJO 

Inter l' Intragenerac1onal 

Analizaw.~s la movilidad social, es decir, la movilidad socio econ6mica del 
individuo, basándonos en el campo ocupacional del mismo, tanto intergener~ 
cional (entre su generación, abuelo, padre y encuestado) como intragenera
ciona~m-ente (desde la la. vez que trabaj6 el encuestado hasta el trabajo -
'lCt•Jal). 

Intentamos detectar las causas en la variabilidad de la ocupaci6n princi-
pal, .observando si a través de su cambio regresa a la ocupación original -
que es la de Ejidatario y Pequeño Propietario. 

El .análisis se llevó a cabo a través del cruce de 3 variables: {l) Ocup!!_ 
ción del abuelo, (2) Ocupación del padre y (3) Ocupación del encuestado. 

Dándonos los siguientes resultados: 

Dentro 0de· 1 a ocupación del abu_el o el·: 

.·2. 22 % eran jornaleros 
13.33 % ejidatarios y pequeños propietarios 

2.22 % ganadero 
11;11 % cafeticultor 

2;22 :1: otras actividades no agrícolas 

Con la limitación de que no se pudo obtener el dato de un 68.89 %. 
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En la ocupación de padre encontramos: 
17. 78% jornalero 
35.56% ejidatarios y pequeños propietarios 
33. 33% cafeti cultor 
2.22% otras actividades 

llon la limitación del 11.11% sin dato. 

Y por último en la ocupación del encuestado hay un: 

8.89% 
75.46% 
11.11% 

4.44% 

jornalero 
ejidatario y pequeño propietario 
cafeti cultor 
obrero del sector público 

Da acuerdo a lo que detectamos en la movilidad intergeneracional encontra
mos que: de las 7 diversas ocupaciones solo se conservan 3 en la ocupación 
actual. siendo una de ellas la de obrero del sector público, sin ser rele
vante· puesto que su elevación máxima es de 6 casos (13.33%) en la ocupación 
anterior bajando considerablemente en la actual a 2 casos (4.44%). 

En cuanto a la movilidad intrageneracional detecb1nos que hay una tendencia 
a aumentar la ocupación de ejidatanios y pequeños propietarios, disminuir -
la de cafeticultor y jornalero. Apareciendo en la ocupación del encuestd-
do solo dos casos (4.44%) a diferencia de 34 (75.6%) de ejidatarias y pequ~ 
ños propietarios. 

Encontramos que en el sector de jornalel"tJs· aumentan los casos entre la la. 
y 2a. ?cupación 17 casos (73.33%) y aparece una disminución. hasta la ac -
tual de solo 4 casos {8.89%). 

A diferencia de éstas nos encontramos con el ser.ter de ejidatarios y pequ~ 
ños propietarios, que tiene-un incremento notable desde la la. ocupación -
hasta la actual. negando 39 de los 45 encuestados representando un 86 .67%. 
En conclus.ión observamos que el ca1111esino tiende a continuar laborando en 
el campo, enc_ontrando una diferencia notable en relación con el sector pú
blico lo que nos hace ratificar nuestra hiótesis sobre la lenta y restrin;. 
gida proletarización en los jornaleros. 
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2,3 OCUPACION DEL ENCUESTADO CONTRA OCUPACION OF.L PBllELO Y nEL PADRE 

OCUPACION DEL JO. 
TOTAL 

ENCUESTADO 
JO. EJ. 

JORNALERO 4 -
EJIDATARIO V PEQUEÑO 34 l PROPIETARIO 
CAFETI CULTOR 5 -
OBRERO DEL SECTOR 2 PUBLICO -

.TOTAL 45 1 

JO./ JORNALERO . 
EJ./ EJIOATARIO V PEQUERO PROPIETARIO 
CA./ CAFETICULTOR 
OA./ OTRAS AClIVIDAOES NO AGRICOLAS 
<:.A./ GANADERO 
SO;/ SIN DATOS 

-
-
-
-
-

CA. 

- . 
-
-
-
-

A B u E 
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p A D 
OA. JO. EJ. CA. OA. 

- - - - -
- - 3 2 -

- - - l -
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R E 
CA. EJ. CA. CA. JO. EJ. CA. OA. so. 

- - 2 - 2 - - - -
1 l l 1 5 12 4 - 3 

- - "' - - - 2 - 2 

- - 1 - - - -· 1 

1 1 4 1 7 12 6 1 5 
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4.3 CULTIVOS 

Dentro de este capítulo consideramos de suma importancia resaltar los -
diferentes cultivos, ya que éstos tienen un valor de producción desigual 
por tanto un destino de éstos diferente. 

En este capítulo resaltamos las diferencias cuantitativas y cualitati -
vas de los 3 productos cosechados, de 1 a misma fonna el diferente destj_ 
no que se les da causado por el ingreso que se obtenga del cultivo. 

4.3.l Ma i z y F rijo 1 

4.3.1.1 Valor de la producción 

De nuestro universo de 45 jornaleros, 26 se dedican al 
cultivo del maíz, frijol y a la venta de fuerza de tr1!_ 
bajo. Dentro de este. apartado se analizará el ingreso
de estos casos, considerando al ingreso por venta de
producto, el ingreso imputado por autoconsumo y el in
greso por valor total de la producción. 

Dentro del ingreso por venta de productos tenemos un 
porcentaje de 53.8% en el rango de cero ingresos, rel.2_ 
cionado con una extensión de 1 a 3 Has., 8 casos con -
un in·greso de 1 - 4 OOQ relacionado con una extensión
de 0.1 a 1.6 y 2.1 a 3 y un rango de 5.1 a 8 Has. En -
el intervalo de 4 001 a 8 000, 2 casos con una magni -
tud de 1.1 a 2 Has. 

Por último en el ingreso más alto de 8 001 - 1.8 000 
2 casos, con una extensión de 3.1 a 4 y de 5.1 a 8 Has~ 
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En el ingreso imputado por autoconsumo dentro del rango -
de 1 ~ 5 000, t.enemos 10 casos con un tamaño de propiedad 
de 0.1 a 2. En el rango de 5 000 - 10 000, 11 casos con
un tamano de propiedad de 0.66 - 3 Has. Pasando al inte.!. 
valo de 10 001a15 000, 2 casos con una extensión de·1.1 
a 1.6 y 2.1 a 3 .Has. 

Baja a un caso en el rango de 15 001 a 25 000 y una exte.!l 
sión de 3.1 a 4 Has. Finalmente los dos últimos casos -
los encontramos en el rango más alto de 25 000 a 38 000 -
con la extensión mayor 5.1 a 8 Has. 

Lo que nos indica que en el caso de maíz y frijol, encon
tramos una econom1a de autoconsumo, aún en las extensiones 
más grandes. 

En el valor total de la producción el 50% de los casos e~ 
tán en el rango de 5 001 a 10 000 con una extensión de -
oi. a 1.6; baja a 23.1% con un valor de 1 - 5 000 y una -
extensión ·de 0.1 a 1.0 y 1.7 a 2 Has. En el intervalo de 
10 000 a 15 000 encontramos el 15.4% con una propiedad de 
1.1 a 3 Has. ·Y en el rango más alto de 35 001 a 40 000, -
el porcentaj~ más bajo 11.5% con una extensión de.3.1 a -
8 Has. 

De lo anterior se puede deducir que el valor de los pro-
duetos de maíz y frijol es bajo, por lo tanto, es poca la 
venta, dando como consecuencia que se destine más a auto
consumo y se venda más fuerza de trabajo para áe esta ma
nera tratar de equilibrar los ingresos y egresos. 

· 4. 3. 1.2 Venta de Fuerza de Trabajo (ma'iz y frijol) 

Por lo-señalado en el capítulo anterior, se desprende _qu~ 
existe una fuerte venta de fuerza de trabajo, concentrán
dose el 42.3% en el rango de 25 001ª:30 000~ en relación 
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con una extensión de 0.1 a 4 Has baja el 19.2% en el ran
go de 20 001 a 25 000 relacionado con una extensión de 
O.€ a 2 Has. El 11.5% lo encontramos en el ran~o de 
5 001 a 10 000 en relación con una extensión de 1.01 a 
1.6 y 5.1 a 8 Has, el mismo porcentaje lo volvernos a en-
centrar en el ranpo de 30 001 a 35 000 en relación con -
una extensión bastante más pequeña que en el citado ante
riormente de 0.1 a 1.6 Has • 

. Un caso más en el rango de 1 - 5 000 con la extensión más 
grande 5.1 a 8 Has, otro caso dentro del intervalo de 
10 001 a 15 000 con una magni.tud de 0.66 a 1 Ha. 

Por último los 2 casos que probablemente se encuentren en 
proceso de descampesinización ya que venden su fuerza de
trabajo al sector público, obteniendo los más_~ltos sala
rios con extensiones pequeñas. Uno de ellos en el rango-
55 001 a 60 000 con una propied~d de 1.7 a 2 y el otro en 
el rango más alto de 94 001 a 95 000 con una extensión de 
0.66 a 1 Ha. 

4.3.l.3 Ingreso Total (mafz y frijol} 

En este capftulo se concentran los ingresos anteriormente 
señalados. concentrándose en el intervalo. de 30 001 a 
40 000 el 57.6% con una extensión de 0.1 a 3 Has. Bajan
do el porcentaje considerablemente a 11.5% encontrándolo
en el intervalo de 10 001 a 20 000 con una extensión de -
0.66 a 1.6 Has. 

Encontramos el mismo porcentaje en el rango de 40 001 a -
50 000 con una extensión de 2.1 a 3 Has. y 5:1 a 8 Has. -
Dentro del rango de 20 001 a 30 000 hay 2 casos eón exte!!_ · 
sión de 0.1 4- 1 Ha. Otros dos casos en el rango de 50 001 
a 61 000 con una extensión de 1.7 a 2 Has. y de 3.1 a .4 Has. 



3. CULTIVOS 
3.1 CULTIVOS DE MAIZ Y FRIJOL 
3.1.1 TAMARO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO IMPUTADO POR AUTOCONSUMO (MAIZ Y FRIJOL) 

TAMARO DE LA INGRESO IMPUTADO POR AUTOCONSUMO ( MAIZ V FRIJOL 
PROPIEDAD 

(HAS) ' TOTAL $ 1 - 5 000 $ 5 001-10 000 $ 10 001-15 000 ' 

.1 - .5 3 3 - -

.66 - 1 5 4 1 -
1.1 - 1.6 11 1 9 1 

l. 7 - 2 2 2 - -
·-

2.1 - 3 2 - 1 1 

3.1 - 4 1 - - -
4.1 - 5 - - - -
5.1 - 8 2 - - -
TOTAL 26 10 ll 2 

) 

$ 15 001-25 000 

-
-
-
-
-
1 

-
-
1 

$ 25 001-38 000 

-
-
-
-
-
-
-

2 

2 

"' "' 



. 3.1.2 TAMARO DE LA PROPIEDAD CONTRA VENTA DE FUERZA DE TRABAJO ( HAIZ Y FRIJOL ) 

.. 
TAMAÑO VENTA Df. FUERZA DE TRABAJO ( MAIZ y FRIJOL ) 
DE LA 
PROPif $ 5 001 - $ 10 001 - $ 15 001 - $ 20 001 - $ 25 001 - $ 30 001 - $ 55 001 - $ 95 001 -

DAD TOTAL $ 1-!;1 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 OQO 35 000 60 000 99 000 (HAS) 

.1 - .5 3 - - - - - 2 1 . - -

.66 - 1 5 l· 2 1 1 - - - - --

. 1.01 - 1.6 11 2 2 5 2 
1 - - - -

1.7 - 2; 2 - - - - l - - l -
2.1 -. 3 2 - - - - - 2 - - ---

.3.1 - 4 l - - - - - 1 - - -
. 4.1 - 5 - - - - - - - - - -

5.1 - 8 2 1 1 
.. 

TOTAL 26 1 3 1 - 5 11 3 1 1 



3.1.3 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO (MAIZ Y FRIJOL) 

TAMAllO INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS (MAIZ y FRIJOL) 
DE LA 
PROPIEDAD TOTAL o $ 1 - 4 000 $4 001.- 8 000 $ 8 001 - 18 000 

(HAS.) 

.1 - .5 3 2 l - -

.66 - 1 5 2 3 - -.. 

1.1 - 1.6 11 8 2 1 -
l. 7 - 2 2 1 - 1 -
2.1 - 3 2 1 l - -
3.1 - 4 1 -- - - 1 

4.1 - 5 - - - - -
5.1 - 8 2 - 1 - 1 

TOTAL 26 14 8 2 2" 

en .... 



3.1.4 TAMARO DE LA PROPIEDAD CONTRA VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION ( MAIZ Y FRIJOL ) 

TAMARO DE LA VALOR TOTJl.L DE LA PRODUCCION ( MAIZ y FRIJOL ) 
PROPIEDAD 

( HAS. ) TOTAL $ 1 - 5 000 $ 5 001 - 10 000 $ 10 001 - 15 000 $ 15 001 - 35 000 $ 35 001 - 40 000 

1 . - .5 3 2 1 - - -
.66 - 1 5 3 2 - - -

1.1 - 1.6 11 - 10 1 - -
l. 7 - 2 2 1 - l - -

-~·· 

2.1 - 3 2 - - 1 2 - -
-\ 

3.1 - 4 1 - - - - 1 

4.1 .. 5 - - - - - -
5.1 - 8 2· - - - - 2 

T O T A L .26 6 13 4 - 3 



3.1. 5 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO TOTAL (MAJZ Y FRIJOL) 

! 1 

TAMAflO DE I N G R E s o T o T A L ( M A I z y F R I J o L ) 
LA PROPif 

'R~~) TOTAL $ 10 001-20 ººº $ 20 001-30 000 $ 30 001-40 000 $ 40 001-50 ººº $ 50 ODl-61 000 $ 100 OOO:-l-116: 000. 

.1 - .5 3 - 1 2 - - -. 

.66 - 1 5 1 1 2 - - 1 

1.1 - 1.6 11 2 - 9 - - -
1.7 - 2 2 - - 1 - 1 -
2,1 - 3 2 - - 1 1 - -
3,1 - 4 l - - - - 1 -
4.1 - 5 - - - - - - -
5.1 - 8 2 - - - 2 - -
TOTAL 26 3 2 15 3 2 l 
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Finalmente en el rango más alto de 100 000 a 100 600 un -
caso con una extensi6n de 0.66 a 1 Ha. 

Por lo que podemos concluir, que el ingreso obtenido por
el 57.6% (el cual se puede considerar de pequenas exten-
siones), tienden a igua1ar su inpreso con las extensiones 
mayores. 

4.3.2 Cafeticultor 

4.3.2.1 Valor de la Producción 

De los 45 encuestados, 15 se dedican ·a1 cultivo del café, 
como señalamos anteriormente este cultivo· permite un in-
greso mayor, por lo que se le ha considerado por separado 
de esta manera en este capítulo, estos 15 encuestados re
presenta el 100 % del universo*. 

A diferencia del mafz y frijol, ül 100.% de los cafeticul 
tores venden su producto variando de $ 3 000.00 a 
$ 29 000.00, concentrándose el 40% en el rango de 12 000-
a 18 000 en relación con una extensión de tierra de 2.1 a 
4 y de 5.1 a 6 Has, bajando a un 20% en el intervalo de -
3 000 a 6 000 en relación con la misma extensión de tie-
rra¡ sucediendo lo mismo de 6 001 a 12 000, bajando consi 
derablemente a un solo caso en el ranqo de 18 001 a 23 000 
con una extensión de 5.1 a 6 Has. Subiendo un poco el -
porcentaj~ en el rango rna.)'Or, ·de 23 000 a 29 000 con una
extensi6n de 3 ·a 4 y de 5 a 6 Has, representando el 13.13%. 

* Para tener una visión clara y completa se ha considera
do dentro de este punto, tres aspectos: 

1) Ingreso por venta de producto 
2) Ingreso-imputado por autoconsumo; y 
3) El valor total de la producción 
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Dándonos los siguientes resultados: 

En este cuadro se le imput6 un valor a los productos cose
chados de tal fonna que se pudiera cuantificar los ingre-
sos. 

De esta manera encontramos el 26.673 de cafeticultores de!!_ 
tro.del rango cero en relaci6n a una extensi6n de 2.1 a 4-
Has, o sea, que s61o cosechan café y éste es comercializa
do en· su totalidad. El mismo porcentaje se repite en el -
intervalo de·$ 5 000 con una extensión de 3.1 a 4 y 5.1 a-
6 Has. 

Con el rango de 5 001 a 10 000 se encuentra el 26.67% de -
.2.1 a 4 Has y con 5.1 a 6 Has, y por último el 20% dentro 
del rango de 10 001 a 15 000 en relaci6n con una extensi6n 
de 2.1 a 4 y 5.1 a 6 Has. 

Por Oltimo dentro <:!el valor total de la producc'\6n encon-
tramos la mayor concentración (26.73) en el .intervalo de -
15·001 a 20 000 con relaci6n a una magnitud de 2.1 a 4 Has, 
y.5.1 a 6.Has; bajando a 33.3% en el rango de$ 10 000 a -
15- 000 ·con una. extensi_ón de 2.1 a 4 Has, y en el intervalo 
de 20 001 a 25 000 con una extensión de,3;1 a 4 Has encon
tramos dos casos. 

Dos casos más de$ 25 000 a 30 000 con la extensión·rnayor
de 5.1 a 6 Has, el mismo número de casos en el rango más -
alto de 30 001 a 35 ooo, un caso con una extensión.de 3.1-
a 4 Has .Y el otro con una-magnitud de 5.1 a 6 Has. 

De lo anterior, se puede deducir que el valor del cultivo
del café es alto, por lo que es vendiao en su totalidad -
permitiéndole al cafeticultor dedicarse solo a este. culti-
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vo, como se pudo observar en el cuadro de autoconsumo, as.!. 
mismo. sin tener una gran necesidad de vender.. su fuerza de 
trabajo. 

Este aspecto lo analizaremos en el inciso siguiente. 

4.3.2.2 Venta de Fuerza de Trabajo 

Como mencionábamos anteriormente dentro de los cafeticult.Q. 
res, hay una escasa venta de fuerza de trabajo y una gran
dispersión que no nos permite obtener una relación. 

La concentración mayor, del 40% la encontramos en el inter 
valo de 12 000 a 18 000 en relación con una extensión de -
2.1 a 4 Has y de 5.1 a 6 Has. Baja a un 20% en el rango de 
3 000 a 6 000 con .una extensión de 2.1 a 4 Has; siguiéndo
le el 13.3% en el intervalo de 6 001 a 12 000 con una ex-
tens·ión de 3.1 a 4 y de 5.1 a 6 H•,s. 

Encontrando un solo caso·en el rango de 18 000 a 23 000 en 
relación con un tamaño de propiedad de 2.1 a 3 Has; repi~
tiéndose el caso en el rango siguiente de 23 000 a 29 000~ 
Y en el intervalo más al.to de 29 000 a 32 000, _un caso con 
una extensión de 3.1 a 4 Has. Por último un caso de 2.1 a 
3 Has que no vende su fuerza de trabajo. 

Aún sin obtener una relación, podemos afirmar que la venta 
de fuerza de trabajo no es _indispensable para .sobrevivir -
a diferencia de el sector analizado anteriormente. 

4.3.2.3 Ingreso Total (cafeticultores) 

Concentramos todo tipo de ingresos que tienen los cafeti--· 
cultores. Encontrando el porcentaje mayor {46.7%) en el -
intervalo de $ 30 001 a 40 000 en relación con una exten--



3.2 CAFETICULTORES 

3.2.1 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO IMPUTADO POR AUTOCONSUMO (CAFETICULTORES) 

' 
TAMARO DE INGRESO IMPUTADO POR AUTOCONSUMO 
LA.PROPI~ 

DAD TOTAL o $ 1 - 5 000 $ 5 001 -
10 ººº $ 10 001 - 15 000 ( llAS ) 

.1 - 1 - - - - -
1.1 - 2 - - - - -
2.1 - 3 5 3 - 2 -
3.1 - 4 6 1 3 1 1 

4.1 - 5 - - - - --
5,1 ... 6 4 - 1 1 2 

T O T A L 15 4 4 4 3 



3.2.2 TAMAllO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO POR VENTA DE FUERZA llE TRABAJO (CAFETICULTORES) 

TAMAÑO DE INGRESO POR VENTA DE FUERZA DE TRABAJO ( CAFETI CULTORES ) 
LA PROPI~ 

DAD 

( HAS. ) TOTAL o $ 3 ººº - $ 6 001 - $ 12 001 - $ 18 001 - $ 23 001 - $ 29 001 -
6 000 12 000 18 000 23 000 29 000 32 000 

.1 - 1 - - - - - - - -
1.1 - 2 - - - - - - - -
2.1 - 3 5 1 1 - 1 1 1 -. 

3.1 - 4 6 - 2 1 2 - - 1 

4.1 - 5 - - - - - - - -
5.1 - 6 4 - - 1 3 - - -
T.O TAL 15 1 3 2 6 1 1 1 



3.2.3 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA.INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO ( CAFETICULTORES) 

TAMANO DE INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO ( CAFETICUL TO RES ) 
LA PROPII 

DAD TOTAL $ 3 000 -
6 ººº $ 6 ·001 -

( HAS ) 12 ººº $ 12 001 - 18 ººº $ 18 001 - 23 000 $ 23 001 - 29 000 

.1 - 1 - - - - - -
1.1 - 2 - - - - - -
2.1 - 3 5 1 2 2 - -
3.1 - 4 6 1 1 3 - 1 

-
4.1 - 5 - - - - - -
5.1 - 6 4 1 - 1 1 1 

TO T AL 15 3 3 6 1 2 
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3.2.4 TAMAílO OE LA PROPIEDAD CONTRA VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION (CAFETICULTORES) 

TAMAílD DE VALOR TOTAL DE LA PROOUCCION ( CAFETICUL TORES ) 
LA PROPIE 
DAD (HAST TOTAL $ 10 000 - 15 000 $ 15 001 - 20 000 $ 20 001 - 25 ODO $ 25 001 - 30 000 $ '30 001 - 35 000 

.1 - 1 - - - - - -
1.1 - 2 - - - - - -
2.1 - 3 5 4 1 - - -
3.1 - 4 6 1 2 2 - l -a::· 

4.1 - 5 - - - - - -
5.1 - 6 4 - 1 - 2 1 

TO.TAL 15 5 4 2 2 2 



3.2.5 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO TOTAL (CAFETICULTORES} 

TAMAflO DE I N G R E s o T o T A L ( CAFETI CULTO RES} 
LA PRO PIE 
DAD (HAST TOTAL $ 10 001 - 20.000 $ 20 001 - 30 000 $ 30 001 ~ 40 000 $ 41 001 - 50 ººº 

.1 - 1 -· - - - -
1.1 - 2 - - - - -
2.1 - 3 5 2 - 3 -
3.1 - 4 6 

~ 2 2 2 

4.1 - 5 - - - - --
5.1 - 6 4 - - 2 2 

T O T A L 15 2 2 7 4 



78 

si6n de tierra de 2.1 a 4 y de 5.1 a 6 Has; el mismo porce!!_ 
taje (13.3%) en el intervalo de 10 001 a 20 000 en relación 
con 2.1 a 3 Has. Subiendo a 26.7% en el rango más alto de-
40 001 a 50 000 con una extensión de 3.1 a 4 y 5.1 a 6 Has. 

El in~reso total de los cafeticultores comparado con el in
greso del resto de los encuestados es muy semejante. pese a 
que el cultivo del.café es, como ya se ha mencionado con ª!!. 
terioridad, caro en relación con el maíz y frijol. 

4.3.3 Total de Cultivos 

4.3.3.1 Valor de la Producción 

En este último indice nos interesa resaltar el comoortamie!!_ 
to de los 3 cultivos, y por consiguiente la totalidad de -
nuestro universo, los 45 encuestados. 

Al igual que en los índices anteriores, consideramos dentro 
de este punto, tres aspectos ~senciales: 

1) Ingreso por venta de producto; 
2) .Ingreso imputado por autoconsumo; y 

-3) Válor total de la producción. 

Dentro del ingreso por venta de producto encontramos 4 casos 
que no tienen ingreso ni extensión de tierra, 20 casos en -
-e1 interv<1lo de 1 - 3 000 con_ una extensión de 0.1 a 2.5 de 
los cuales ·15 casos representando el 37% se concentran en -
el intervalo de cero ingresos. 14 casos, de 3 001 a 18 000 
con una extensión .de 1.01 a 4 Has, representando el 34%, 5-
casos en el intervalo de 12 001 a 29 000 con una extensión
de 3.1 a 7 Has, y dos casos (que por su economfa de autoco!!_ 
sumo es significativo separarlos, ya que poseen grandes ex
tensiones y perciben poco ingreso por venta), encontrándo
se en el intervalo de 3 000 a 6 000 con una extensión de ~-
5.6 a 8 Has. 
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En el ingreso imputado por autoconsumo: 4 casos con cero -
ingreso y cero propiedad. 5 casos con cero ingresos y una
extensi6n de 1.01 a 4 Has, (éstos 5 casos son cafeticulto-
res que ya mencionamos en dicho capítulo). Dentro del ran
go de 5 000 a 1 5 000; 24 casos representando el 71% en re-
1 ación con una extensión 'de 3.1 a 6 Has. Por último 3 ca
sos de 15 001 a 38°000 con una extensión de 3.6 a 8 Has. -
(de estos 3 casos, 2 son los mencionados en el apartado an
terior). 

Por último, en .el valor total de la producción están 4 ca-
sos con cero ingresos y cero propiedad. 21 casos que reprg_ 
sentan el 51% dentro del rango de 501 a 15 000 y una exten
sión de 0.1 a 2. Dentro del ran90 de 10 000 a 25 000, 13 -
casos representando el 32% con una extensión de 2.1 a 6 Has 
y por último, en el rango mayor de 25 001 a 40 000, 7 casos 
con una extensión de 3.1 a 8 Has. 

En el análisis anterior, detectamos que la mayor concentra
ción {44.4%), 53.3% y 46.6%) de los 3 tópicos analizados la 
encontramos en extensiones pequeñas (0.1 a 2.5) y con la -
salvedad del ingreso por venta de producto que caen en el -
rango de 1 a 3 000. Los otros dos coinciden en el rango de 
ingresos de 501 ·a 15 OOÓ. 

Por lo que. concluimos que a pesar de analizar café, maíz y 

frijol juntos, se concentran los 3 cultivos dentro de los. -
mismos rangos, lo que nos permite afirmar que aún siendo el 
café el cultivo más caro se equilibra con los otros culti-
vos por la venta de fuerza de trabajo que analizaremos a -
conti nuaci6n: 
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4.3.3.2 Venta de Fuerza de Trabajo (total de cultivos) 

Nos encontramos con un caso que no vende su fuerza de tra
bajo con una extensión de 2.6 a 3 Has, (este caso ya se -
mencionó en el capítulo de cafeticultores). 26 casos que
representan el 59%, dentro del rango de 20 001 a 99 000 en 
relación con una extensión de tierra que va desde cero a -
2.5 Has, en el rango de 5 000 a 20 000 se encuentran 10 C! 
sos 23%, en relación con una extensión de 2.6 a 6 Has, 4 -
casos de 5 000 a 15 000 con una extensión de 0.66 a 2.5 -
Has. Baja a 2 casos en relación con una magnitud de pro-
piedad de 3 •. 6 a 4 Has y un ingreso entre 25 001 a 35 000.
Por último dentro de las extensiones de tierra mayores de-
6.1 a 8 Has, los ingresos menores por. venta de fuerza de -
trabajo, 5 000 a 10 000, solo 2 casos. 

El análisis nos indica que la mayor concentración (57.7%)
la encontramos en relación con peC;•1eñas extensiones de ti~ 
rra y el ingreso más alto por ver..:a de fue1·za de trabajo. 

Asimi.smo, la menor concentradón (4X) se encuentra en rel! 
ción cori el mayor tamaño de propiedad y el ingreso más ba
jo por venta de fuerza de trabajo. 

Por. tanto, esta relación de a mayor tamaño de propiedad m~ 
nor venta de fuerza de trabajo, y a la inversa, nos permi
te sustentar nuestra hipótesis sobre la existencia de esta 
correlación, que indica: "·" a mayor magni.tud de la pro
piedad de la tierra, menor venta de fuerza de trabajo en -
la zona de Atoyac de Alvarez". 



4.3.3.3 
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Ingreso Total (total de cultivos) 

En este últtmo tndice, el cual consideramos como el más 
importante de este capítulo, efectuamos un análisis 
exhausttvo del total de ingresos.de los 45 encuestados, 
dándonos como resultado: 

21 casos que representan el 46.6%, se encuentran en el
rango de JO 001 a 40 000 en relación con una extensión
de tierra de O a 2.5 Has. Centro del intervalo de 
10 001 a 30 000 hay 7 casos con una extensión de tierra 
de 0,1 a 3 Has. 

Encontramos de nuevo 7 casos en el rango de 20 001 a 
40 000 con una extensión de 2.6 a 6 Has. 4 casos con -
un ingreso de 40 001 a 50 000 y una relación de 5.6 a -
8 Has. Nuevamente 4 casos con un rango de 40 001 a 
61 000 y una relación en la magnitud de la propiedad de 
2.1 a 4 Has. 

Por último, 2 casos que representan el 4% se encuentran 
en el rango mayor de i.ngreso, de SO 001 a 106 000 en r~ 
laci6n a una magnitud de propiedad de 0.66 a 2 Has. 

El ánalisis nos indica un ingreso ondulatorio, donde 
encontramos un ingreso disparado en 1 os 20ltimos casos -
que mencionamos. pero éstos ya fueron anal izados en e.l
fndice de ma~z y frijol. Podemos concluir que los 45 -
encuestados tienen un ingreso homogéneo (aunque tenga~
mos 15 que cultivan café), se equilibra con la venta de 
fuerza ·de trabajo. 

Y cuatro que no poseen tierra. 



3.3 TOTAL DE CULTIVOS ( MAIZ, FRIJOL Y CAFE ) 

3.3.1 'TAMAílO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO lllPUTADO POR AUTOCONSUOO ( HAIZ, FRIJOL Y CAFE ) 

TAMARO OE INGRESO IMPUTADO POR AUTOCONSUMO ( MAi Z, FRIJOL y CAFE ) 

LA PRO PIE 
DAD (llAST TOTAL o $ 1 - 5 000 $ 5 001 - 15 000 $ 15 001 - 25 000 $ 25 001 - 38 000 

o 4 4 - - - -
.1 - .5 3 - 3 - - -
.66 - 1 5 - 4 1 - -

1.01 - 1.5 11 1 2 8 - -
1.6 - 2 2 - 2 - - -. 
2.1 - 2.5 5 1 - 4 - -
2.6 - 3 2 2 - - -
3.1 - 3.5 2 - 1 ¡ - -
3.6 - 4 . 5 l 2 ¡ 1 -
5 - 5.5 ¡ - - ¡ - -
5.6 - 6 3 - ¡ 2 - -
6.1 - 7 1 - - - 1 -
7. I - B 1 - - - - 1 

T O T A L 45 9 15 16 2 1 



3.3.Z TAllMO DE LA PROPIEDAD CONTRA VENTA DE FUERZA DE TRABAJO ( MAIZ, FRIJOL Y CAFE ) 

TAMARO DE VENTA DE FUERZA DE TRABAJO ( MAJZ, FRIJOL y CAFE ) 
LA PROPJE 
DAD (HAST TOTAL o $ 1 - $ 5 00! - ~ JO DOl- $ 15 001- $ zo 001- $ 25 001 - $ 30 001- $ 55 001 $ 95 001 

5 000 ¡o ooo 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 60 ººº 99 ººº 
o 4 - - - - - - - 4 - -

. I - .5 3 - - - - - - 2 l - -

.66 - l 5 - - - l - 2 l - - l 

1.01 - 1.5 11 - - 2 - - z 5 2 - -
l.ó - z z - - - - - l - - 1 -
Z.I - Z.5 5 - ·¡ - - - 1 3 - - -
2.6 - 3 2 1 - - - 1 - - - - -
3.1 - 3.5 2 - - l - 1 - - - - -
3.6 - 4 5 - l l - 1 - 1 l - -
5 - 5.5 1 - . - l - - - - - - -
5.6 - 6 3 - - - 2 1 - - - - -
6.1. - 7 1 - 1 - - - - - - - -

7 .1 - 8 1 - - 1 - - - - - - -
TO TA l 45 1 3 6 3 4 6 12 8 1 1 



3.3.3 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA INGR.ESO POR VENTA DE PRODUCTOS ( MAIZ, FRIJOL:Y CAFE ) 

rnM~~8P~~ 
INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS (MAIZ, FRIJOL y CAFE) 

DAD (HAST TOTAL o $ 1 - 3 000 $ 3 001-6 000 $ 6 001-12 001 $ 12001-18 ººº $18001-23000 $ 23 001-29 000 

o 4 4 - - - - - -

.1 - .5 3 2 1 - - - - -

.66, - 1 5 2 3 - - - - -
1.01 - 1.5 11 8 2 - 1 - - -

1.6 - 2 2 1 - - 1 - - -
2.1 - 2.5 5 1 - 2 2 - - -
2.6 . - 3 2 - - - - 2 - -
3.1 - 3.5 2 - - 1 - - - l 

3.6 - 4 s· - - - 1 4 - . 
5 - 5.5 1 - - - - - 1 -
5.6 - 6 3 - - 1 - 1 - 1 

6'1 - 7 1 - - - - 1 - -
7. J - 8 1 - l - - - - -
TO TA l 45 10 7 4 5 8 l 2 



3.3.4 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA VALOR TOTAL DE LA PRODUCCJON ( HAJZ, FRIJOL Y CAFE ) 

TAMAÑO DE 
VAtoR TOTAL DE LA PRODUCCJON ( MAIZ, FR 1 JOL y CAFE ) 

LA PRO PIE TOTAL o $ 501 - $ JO 001 - $ IS 001 - $ 20 001 - $ 25 001 - $ 30 001 - $ 35 001 -
DAD (HAST 10 000 15 000 20 000 25 000 30 ººº 35 000 40 000 

o 4 4 - - - - - - -
.1 - .5 3 - 3 - - - - - -
.66 - 1 5 - 5 - - - - - -

1.01 - 1.5 11 - 10. 1 - - - - -
1.6 - 2 2 - 1 1 - - - - -
2.1 - 2.5 5 - - 5 - - - - -
2.6 - 3 2 - - 1 1 - - - -
3.1 - 3.5 2 1 l - - - - - -
3.6 - 4 5 - - 1 1 2 - 1 -
5 - 5,5 1 - - - - - 1 - -
5.6 - 6 3 - - - 1 - 1 1 -
6.1 - 7 1 - - - - - - - 1 

7.1 - 8 1 - - - - - - - 1 

TOTAL· 45 4 19 9 4 2 2 3 2 



3.3.5 TAHARO D~ LA PROPIEDAD CONTRA INGRESO TOTAL ( HAIZ, FRIJOL Y CAFE ) 

TAHARO DE I 
LA PROPIE 

N G R E s o T o T A L (MAIZ, FRIJOL y CAFE) 

DAD (HAST TOTAL $ 10 001 - $ 20 001 - $ 30 001 - $ 40 001 - $ 50 001 - $ 100 000 -
20 000 

30 ººº 40 000 
50 ººº 61 000 106 000 

o 4 - - 4 - - -
' .1 .5. 3 1 2 - - - - -

.66 - 1 5 1 1 2 - - 1 

1.01 - 1.5 11 2 - 9 - - -
1.6 - 2 2 1 1 - - - -
2.1 - 2.5 5 1 - 3 1 - -
2.6 - 3 2 1 - 1 - - -
3.1 - 3;5 2 - - 1 1 - -.. 
3.6 - 4 . 5 - 2 1 1 1 --
5 - 5.5 1 - - 1 - - -
5.6 - 6 3 - - 1 2 - -
6.1 - 7 1 - - - 1 - -

. 7 .1 - 8 1 - - - 1 - -
TOTAL 45 5 4 26 7 2 1 
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4. 4 LD!'.f!T~ .. DE FUERZA DE TRABAJO 

El análisis de venta de fuerza de trabajo se considera relevante en esta -
investigaci6n, ya que nos permite conocer los procesos de incorporaci6n -
del trabajo a otras actividades distintas a su parcela. 

Para el análisis de la variable "venta de fuerza de trabajo", se ha consi
derado como relevante conocer la disponibilidad que tiene e1 campesino de
tierra, ya que consideramos que es el tamaño de su propiedad el que dete!'.. 
mina en cierta medida, la disponibilidad de tiempo para ser usado en otras 
actividades. El uso que· el campesino de a su tiempo después de trabajar su 
parcela, estará destinado básicamente a realizar actividades remuneradas -
que le permitan complementar su ingreso. Esto es, un elemento adicional -
que hace relevante el análisis de fuerza de trabajo a partir del tamaño de 
propiedad, ya que a menor tamaño de tierra corresponde un ingreso., deriva-

' do de esta fuente, menor, y una mayor necesidad de buscar actividades que-
puedan ser complementarias al ingreso. 

Otro elemento que consideramos relevante al anal iLar la venta de fuerza de 
trabajo es el uso, tipo de cultivo, que '1e da el campesino a su parcela. -
El análisis a partir de tipo de cultivo, se hace porque se encontró que el 
rendimiento en cada uno de ellos es distinto, así por ejemplo: el café es 
má.s rentable que el ma'iz, los ingresos derivados de los distintos cultivos 
imponen, en cierta medida la necesidad de alle~arse ingresos de otras acti 
vidades. De esta manera, encontraríamos que el que tiene una parcela pe-
queña que cultiva con ma'iz, obtiene menos ingreso y dispone de más tiempo
que utilizará para complementar su ingreso. 

Si se observa el comportamiento que se presenta en la venta de fuerza de -
trabajo cuando cambia el tamaño de propiedad de la tierra se tiene que, de 
manera muy agregada de los 45 casos (68.9%) que se estudiaron, 31 tienen -
un tamaño de propiedad que no supera las 2.5 Has; 8 casos (ll.8%) tienen -
propiedades que van de 2.6 a 4 Has; y el resto 6 casos que representan el-
13.3% tienen un taw.año entr~'S y 8 Has. Ahora bien, del primer grupo los-
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que tienen 2.5 Has o menos, 24 casos que representan el 77.4% de los 31 -
agrupados tienen una venta de fuerza de trabajo de 200 a 350 jornadas por
año; en el segundo grupo, los que tienen entre 2.4 y 4 Has en 6 de los 8 -
casos venden menos de 200 jornadas por año. Y del tercer grupo solo enea!!_ 
tramos un caso que vende más de 200 jornadas por año, todos los demás ven
den menos de 200 jornadas de trab~jo al año. 

Ahora bien, en cuanto a la venta de fuerza de trabajo, según el tipo de -
cultivo que se realiza, encontramos que de los 24 casos que venden más de-
200 jornadas por año, 21 casos que representan el 87.5% no inclu1an dentro 
de sus cultivos al café; por otra parte los que vendían menos de 200 jor
nadas al año, 12 casos que representan el 70.5% tenían entre sus cultivos
al café, s61o o combinado con mafz y frijol, por lo que podemos· afirmar -
que es el café el cultivo que o bien requiere de un mayor cuidado por par
te del campesino por lo que disminuye la disponibilidad de tiempo que pue
de dedicar a otras actividades remuneradas, o que tiene rendimientos que -
permiten al campesino ingresos mayores que desincentivan la venta de fuer
za de trabajo por ser menos urgente la búsqueda de un ingreso complementa
rio. Nosotros nos inclinaríamos por una exp1icaci6n que incluye a las dos 
anteriores, que por una parte e1 campesino obtiene un ingreso mayor de ca
fé, cultivo que requiere de mayor tiempo de cuidado y que por esta razón -
es que decide dP.dicar un mayor. tiempo a un cultivo más rentanle. 

Si utiJizamos la correlaci6n para conocer el grado de c~rrespondencia que
ex·tste entre la venta de fuerza de trabajo y el tamaño de·1a propiedad, e!!_ 
centramos que ésta es negativa y con un valor de 0.8476499 lo que nos sig
nifica ·que existe una tendencia muy fuerte a vender m~s fuerza de trabajo
en la medida que disminuye e1 tamaño de la propiedad y viceversa, disminu-. 
ye la ~enta de fuerza de trabajo con el tamaño de la propiedad. Pennitién
donos ésto.sustentar nuestra hipótesis sobre la venta de fuerza de trabajo 
del campesino como un recurso· indispensable para subsistir al ser la magnj_ 
tud de su propiedad, de menor extensi6n en comparación con las otras capas 
del campesinado. 



4. LA VENTA DE FUERZA DE TRABAJO. 

4.1 VENTA DE FUERZA DE TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA CONTRA VARIEDAD DE CULTIVOS. 
VENTA DE FUER 
ZA DE TRABAJO V A R I E D A D D E C U L T I V O S. 
DEL JEFE FAM. Ml\IZ MAIZ CAFE MAIZ (DIAS) TOTAL MAIZ FRIJOL CAFE FRIJOL CAFE FRIJOL CAFE 

FRIJOL 

o ' 1 - - 1 - - - -
' 

1-50 3 - - - l 1 - 1 .. 

51-IOO 6 1 - - 2 1 - 2 

101-150 3 1 - - - 1 - 1 

. 151-200 .; - - 1 - 2 - 1 --
201-250 5 - - - 4 - - 1 

251-300 15 3 1 1 10 - - -
301-350 4 - 1 1 2 - - -
TOTAL 41· 5 2 4 19 5 - 6 



4.2 VENTA DE FUERZA DE TRABAJO DEL JEF.E DE FAMILIA (TOTAL DE CULTIVOS) CONTP.A TAMAÑO DE LA PROPIEDAD. 

TAMA1i0 DE PRQ VENTA DE fl!ERZA DE TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA (TOTAL DE CULTIVOS) 
PIEDAD. 

(HAS.) TOTAL 0-50 51-100 101-150 151-200 201_ 250 350-300 301-350 (DIAS) 

o 4 

01-05 

0.66-1 2 

1.01-1.5 11 3 

!. 6-2 

2.1-2.5 .., 
e 

2.6-3 

3.1-3.5 l 

3.6-4 

5-5.5 

5.6-6 l' 

6.1-7 

7.1-8 

TOTAL 45 7 3 11 8 
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4.5 CONTRATAClON DE JORNALES 

El anális\s de. la compra de fuerza de trabajo, es importante dentro de la 
tnvesttgación porque nos pe"1ltte conocer la economía interna del sector -
encuestado, de esta manera se detecta el cultivo que requiere y que perm,i 
te una contración de jornaleros. 

Astmtsmo, si dicha contratación puede evitarse o se evita, dependiendo de 
la a.yuda complementaria de la familia. 

Para el análisis de la variable compra de fuerza de trabajo_es indispens!!_ 
ble la magnitud de propiedad que tenga el campesino, as'i como el cultivo
como mencionamos anteriormente. 

En suma, intentamos detectar la cantidad de jornaleros que requiere con-
tratar el ejidatario por cultivo, es decir, la cantidad de dinero que in
vierte en su (s} cultivo (s), para determinar una parte del egreso. 

4.5.1 Contratación de Jornales (Ma.tz y Frijol) 

Como podemos observar de nuestro universo de 26 casos, solo 10 c~ 
sos que representan el 38.46% contratan jornales. 

Por lo tanto, en este cuadro el 38.46% signific~rá-el 100%. En-
centrando la mayor concentración de 6 casos, representando el 60% 
dentro del rango de 1 a 31 jornales contratados con una extensión 
de 0.5 a 2 Has. 

Una 2a. agrupación se encuentra dentro del rango de 32 a 63 con -
2 casos (20%) en relación a una magnitud de propiedad de 0.66 a -
1 Has. 

Fi_nalmente, los .2 últimos casos los encontramos en el rango. ,de 48 
a·132 con una extensión de 2.1 a 5 Has. 



4.5.2 

4.5.3 
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~Concluyendo, existe una tendencia a una mayor concentración de -
jornales, con una magnitud de propiedad mayor, y a menor tarnaño
de propiedad menor contratación. 

Contratación de Jornales (cafeticultores) 

Dentro de este apartado el 93.33% de los cafeticultores contratan 
fuerza de trabajo, solo detectamos un caso con una extensión de -
2 Has que no contrata. 

Encontramos 3 agrupaciones de 4 casos cada una, que representan -
el 28,57% del total. Una de ellas se encuentra dentro del rango
de 1 - 41 jornales contratados en relación a una extensión de 0.1 
a 2 Has. 

Otra agrupación la encontramos dentro del rango de 21 a 62 jorna
les con una extensión de propiedad de 2.F ' 5 Has. 

La última de estas 3 agrupaciones, la encontramos en el intervalo 
de 63 a 109 jornales con una extensión de 1.1 a 3.1 Has. 

Por último, los 2 casos más elevados en cuanto a contratación, 
los ubicamos dentro del intervalo de 110 a 176 jornales contrata
dos con una extensión de 2.6 a 3.1 Has. 

Con lo anterior podemos concluir que la contratación en este sec
tor no est& en reiación al tamaño de propiedád. Consideramos que· 
esU. en relación a ·la fuerza de trabajo familiar. 

Contratación de Jornales (total de cultivos) 

Aqu~ contemplamos los 45 casos encuestados, de fos cuales 24 ca-
sos .que significan el 53.33% no contratan jornales, con una· rela
ción de··tierra que va·C!e 0.1 a 2.5 y de 7.1 a 8 Has, (este último 
es .. por 1 a cantidad de fuerza de trabajo familiar con la que cuen
ta). 



5. CONTRATACION DE JORNALES 

5.1 TAMAilO DE LA PROPIEDAD CONTRA COMPRA DE JORNALES (MAIZ Y FRIJOL) 

TAMAilO DE' PRQ 
PIEDAD. 

C O M P R A J ORNALES ( M A I Z y F R I J O 

(HAS.) . 1-15 16-31 32-47 48-63 TOTAL {DIAS) 

0-.5 1 - 1 - -
.66-1 4 1 1 1 l 

1.1-1.6 1 1 - - -
l. 7-2 2 1 1 - -
2.1-5 2 - - - 1 

5.1-8 - - - - -

TOTAL 10 3 3 1 2 

L) 

64-79 80-105 106-132 

- - -
- - -
- - -
- - -

- - 1 

- - -

- - 1 



5.2 TAMAílO DE LA PROPIEDAD CONTRA COMPRA DE JORNALES,(FRIJOL) 

TAf.IMO DE PROPIE-
DAD. 

(HAS.) 0-10 11-20 21-51 TOTAL lnTd<::\ 

0-.4 - - - -
.5 -.9 1 - l -
1-2 1 l - -
2.1-3 1 - - l 

TOTAL 3 - 1 1 l 

.... _.,. 



5,3 TAMAi'lO DE LA PROPIEDAD CONTRA COMPRA DE JORNALES (CAFE). 

TAMARO DE PROPIE- c o M p R A J o R N A L E s ( c A f E ) 
DAD. 

(HAS.) TOTAL 1-2D 21-4 42-62 .63-83 84-109 110-135 136-176 
(DIAS) 

o. 1-1 3 2 l - - - - -
1.1-2 2 - 1 - 1 - - -
2.1-2. 5 2 - - - l 1 - -
2.6-3.l 5 - 2 - 1 - l 1 

3. 2-4 1 - 1 - - - - -
4.1-5 1 - - 1 - - - -
TOTAL 14 2 5 1 3 1 1 1 



5 4 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD CONTRA VARIEDAD DE CULTIVOS. 

TAMAÑO DE V A R 1 E o A o o E e u L T 1 V o s. 
PROPIEDAD. - MIH L 

(HAS.) TOTAL MAIZ FRIJOL CAFE HAIZ MAlZ CAFE CAFE 
FRIJOL CAFE FRIJOL FRIJOL 

0-.5 3 1 2 - - - - -
.66-1 5 2 - - 3 - - -

1.01-1.5 11 1 - - JO - - -
l. 6-2 4 1 - 1 - - - 2 

2.1-2.5 4 - - l 3 - - -

2. 6~ 3 1 - - l - - - -

3.1-3.5 2 - - - - - - 2 ·-
3. 6-4 5 - - l 1 3 - -
5-5.5 1 - - - - - - 1 

5.6-6 2 - - - - - - 2 -
6;1-7 2 - - - 1 1 - -
7.1-8 1 - - - 1 - - . 
TOTP.L 41 5 2 4 19 4 - 7 



5.5 TAMAÑO. DE LA PROPIEDAD CONTRA COMPRA DE JORNALES (TOTAL DE CULTIVOS} 

TAMAÑO DE PROPIE- c o f·: p R A o R N A L s ( T o T A L D E e u L T 1 V D s }. 
·DAD. TOTAL o 

(DIAS) 1"4 5-9 10-15 16-26 27-37 ~8-53 54-69 70-90 ll-111 112-13) 133-15 154-241 

0- .. 4 

.1-. 5 3 

.66-1 3 

1.01-1. 5 11 9 

1.6-2 ~ 

2.1-2. 5 4 3 

2.6-3 

3.1-3. 5 

3.6-4 

5-5.5 

5.6-6 

6.1-7 

7 .1-8 

TOTAL 45 24 2 
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Dentro del rango más pequeño de 1 a 4, hay un solo caso con una ei 
tensión de 1.01 a 1.5 Has. 

En el intervalo de 10 a 90 hay una concentración de 7 casos (14.993) 
con una relación de 0.66 a 2.5 Has. 

Encontramos dentro del intervalo de 10 a 37, 4 casos con una magnj_ 
tud de propiedad de 3.1 a 4 Has. 

Hay 5 casos que se encuentran dentro del rango de 54 a 111 jorna-
les contratados en relación con una extensión de 3.1 a 6 Has. 

Un solo caso en el intervalo de 112 a 132 coo·una extensión de 2.6 
a 3 Has. 

Por último 3 casos dentro del intervalo más grande, 112 a 248 en -
relación con una extensión de 5.6 a 7 Has. 

~-Podemos concluir que, hay una tendencia de a mayor tamaño de pro-
piedad se tiene una mayor contratación de jornales. 

4.6 'lE~J.LDE FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR 

Aqut tratamos de detectar la ayuda económica complementaria que tiene el
·jefe de familia y la población económicamente activa, con la finalidad de
tener una visión mlis clara acerca del trabajo dentro de la familia campes.:!_ 
na. 

De esta manera pretendemos agrupar, tanto a la población económicamente ª!:. 
tiva.como a la inactiva. 

Tenemos u.n· total de 83 personas en posibilidades de trabajar, de las cua-
les 29. trabajan (23 hombres y 6 mujeres) y dentro de la población económi-. 
. camente inactiva 54, ba·jando-'a 15 hombres y subiendo considerablemente a .-
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39 mujeres inactivas, * 

Dentro de ~a PEA tenemos la mayor concentraci6n en el rango de 16 - 20 -
años representando el 48.23 del total; de estos 14 casos, 11 son hombres
y 3 mujeres. Bajando a 7 casos (24. i%} dentro del ·rango de 12 - 15 años
siendo en su totalidad hombres. 

Disminuye a 6 casos, en el rango de 21 - 25 años encon.trando 4 hombres y-
2 mujeres. Por último, en el rango más alto (26 y más) hay 2 casos repar_ 
tidos entre 1 hombre y una mujer}. 

Podemos considerar que de los 12 a 15 años empiezan a trabajar, encontrá!!_ 
dose en una mayor necesidad de aportar ayuda econ6mica a la familia de -
los 16 - 20 años. Bajando de los 21 a los 25 por ser el perfodo en que -
la mayorfa forma otra familia y abandonan el hogar para mantener a ésta.
Esto se reafirma dentro del rango de 26 y más. 

·• . Esta· inactividad es ·relativa, ya que como ·podemos observar en la zona. 
de estudio; además de quehaceres ·domésticos, ayudan en las labores -
del campo. 

/ 



6. VENTA OE FUERZA DE TRABAJO FAfüLIP.R. 

·6.1 TJ\MAf10 DE LA PRCPIEOAO CONTRA CAtHIOAO OE MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE TRABAJAN EN RELACION CON EL TAMAAO DE LA FAH. 

TAHAflO DE M I E M B R OS O E L A F A M 1 L 1 A Q U E T R A B A J A N. 
PROPIEDAD. 

(HAS.) TOTAL o 1 2 3 4 5 

o - - - - - - -
• l-.5 3 l 2 - - - --
.66-1 5 4 l - - - -
1.01-1.5 11 7 3 1 - - -
1.6-2 2 1 1 - - - -
2.1-2. 5 10 4 1 - - - 5 .8 
2.6-3 1 - - 1 - - -
3.1-3.5 2 2 - - - - -
3.6-4 5 4 - 1 - - -
5-5. 5 l -- l - - - -
5.6-6 2 - l l - - -
6.1-7 2 2 - - - - -
7. l-8 l - - - 1 - -

TOTAL 45 25 10 4 1 - 5 



6.2 VALOR DE LA PRODUCCION CONTRA VENTA DE FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR. 

VALOR DE LA V E N T A D E F U E R Z A D E T R A B A J O F A M 1 L 1 A R. 
P RODUCC ION. 

($) BRUTO. TOTAL o 1 2 3 4 5 

o 4 - 2 1 1 - -
0-5000 6 - 3 3 - - -

5001-10000 13 - 8 4 1 - -

10001-15000 9 - 6 2 - - 1 

15001-20000 4 - 2 1 1 - -
20001-25000 2 - 1 - 1 - -

---1-

25001-30000 2 
1 

1 1 - - - -

30001-35000 3 - 3 - - - -
35001-40000 2 - l - - 1 -
TOTAL 45 - 26 12 5 1 1 



6. 3 TPJIAílO D~ Lr. PROPIEDAD CONTRA mEMBROS DE LA FAMILIA ¡;(!E TRABAJA y NO TRABAJAN DE ACUERDO AL SEXO y LA EDAD. 

TAMAÑO DE PROPIE- E o A D 

DAD. ·. 
(HAS.) T o T A L E s. T R A B A J A N 

IUIAL 12-15 16-20 21-25 <:'.b -Y 1-iAS IUiAL 12~1~ ló-W ·21--zs 26 Y MAS 
T ., F T M F T ~: F T M F T fi F T M F T M F T M ¡:- T ,, I' F T M F 

o 7 4 3 2· 1 1 4 2 2 1 1 - - - - 3 2 1 - - - 2 l 1 l ! - - - -
0.1-0.5 5 1 4 2 1 1 1 - 1 2 - 2 - - - 2 1 1 l 1 - - - - 1 - l - - - ) 

0.6-1.0 6 3 3 l 1 - 3 2 l 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - l l - - - - - - - 1 

1.1-1. 5 18 8 10 4 1 3 6 5 1 4 1 3 4 1 3 5 4 1 l 1 - 3 3 - - - - l 1 -
1.6-2.0 10 5 5 2 1 1 3 2 l 2 l l 3 1 2 6 5 1 l 1 - 3 2 1 1 1 - l l -
2.1-2. 5 8 3 5 2 , , :> , 1 2 , , 2 - , , , - - - - - - - , , - - - -
2.6-3.0 3 2 1 l 1 - 1 1 - - - - l - l 2 2 - l l - 1 l - - - - - - -
3.1-3~5 2 - 2 - - - - - - l - l l - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
3.6-4.0 8 3 5 3 2 1 1 1 - 1 - l 13 - 3 3 2 ·2 - 2 2 - - - - - - - - --

. 5.1,-5.5 3 - 3 1 - 1 l - 1 1 1 \- 1 1 11 l 
... 

- - - - - - - - - - - - - ;,. 

5.6-6.0 8 5 3 1 - 1 . 2 2 - 2 1 1 13 2 1 3 2 1 - - - l 1 - 2 1 1 - ;... 

6.1-7~0 l - 1 - - - 1 - 1 - _, - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. - -
,., 

7 .1-8.0 4 4 - 2 2 - 2 2 - - - - - - - 3 3 - 1 1 - 2 2 - - - - -
TOTAL 83 38 45 21 11 10 27 18 9 h7 5 12 18 4 14 29 23 6 7 7 - 14 ~l 3 6 4 2 2 .¡ l 

1 

.. 



A C!l!E .TRABAJA Y NO TRABAJAN DE ACUERDO AL SEXO Y. LA EDAD. 

' 
E i) A D 

T R A B A J A N 

cb l rlf\:> IUll\L 12..-1::> 16-20 c1-c::i 26 Y MAS 
F T li F T M F T M F T M F T r F T M F 

- - - - 3 2 1 - - - 2 l 1 1 1 - - - -
2 - - - 2 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - - -
1 1 - 1 1 1 - - - - l 1 - - - - - - -
3 4 1 3 5 4 1 1 1 - 3 3 - - - - 1 1 -
1 3 1 2 6 5 1 1 1 - 3 2 1 1 1 - 1 1 -

. 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - -
- 1 - 1 2 2 - 1 1 - 1 1 - - - - - - -
1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
1 l3 - 3 3 2 ·2 - 2 2 - - - -· - - - - -

• 1· - - - 1 - 1 - - - 1 - l - - - - - -
1 3 2· 1 3 2. 1 - - - 1 1 - 2 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ·- - - 3 3 - 1 1 - 2 2 - - - - - - -

'12 18 4 14 29 23 6 7 7 - 14 0.1 3 6 4 2 2 1 1 
1 

N o T R A B 
TOTAL 12-15 16-20 

T M F T i·1 F T 11 

4 2 2 2 l 1 2 l 

3 - 3 1 1 - 1 -
5 2 3 1 1 - 2 1 

13 4 9 3 - 3 3 2 

4 - 4 1 - 1 - -
7 2 5 2 1 1 2 1 1 

1 ! 
l - l - - - - i -
2 - 2 - - - - -
6 l 5 1 - 1 1 1 

2 - 2 1 - 1 - -
5 3 2 1 - 1 1 -
l - 1 - - - 1 -
1 l - 1 1 - - -
54 115 39 14 4 10 13 7 

A J A N. 
21-25 

F T M F 

1 - - -
1 1 - 1 

1 1 - 1 

4 l 3 

- 1 - 1 

1 1 1 

- - - -
- 1 - 1 

- 1 - 1 

- lº - 1 

1 - - -
1 - - -
- - - -
6 11 1 10 

26 
T 

-
-
1 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

-
3 

-
-

16 

Y MAS 
11 F 

- -
- -
- 1 

l ;> 

- 2 

- 2 

- 1 

- 1 

- 3 

- -
2 1 

- -
., 

- -
3 11.3 .· 

, __ 

.... _. 
o 
N 
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5. CONCLUSIONES 

Se describen características tanto de los jefes de familia, como de otros
mierrbros de la familia que trabajan Y. aportan ayuda complementaria. 

En los jefes de familia encontramos que la concentración en el grado de 
escolaridad va disminuyendo confonre au~nta el nivel de estudios alcanza
dos, en tanto que en las familias que ayudan al jefe de familia presentan 
un grado de escolaridad mayor a éstos. Podemos afinnar que las generaciones 
que preceden a los encuestados, tienen mayores facilidades para estudiar. 

Por otro lado, las mujeres presentan un grado mayor de escolaridad, en co.Q_ 
traste con los hombres, probablemente porque el trabajo que realizan es ~ 
nos pesado. 

En cuanto a la relación entre la escolaridad y la ocupación, encontramos -
que la gran mayoría de los cafeticultores tienen primaria incompleta; la
gran mayoría de agricultores no tiene escolaridad; en el sector de jornal~ 
ros solamente un caso de los 21 que componen este sector, no tiene escola
ridad, el resto de los jornaleros continúa disperso hasta Secundaria o equi 
valente; y finalmente, aquellos dedicados a otras actividades no agrícolas 
tienen Primaria completa y Secundaria o equivalente. 

Referente al estado civil, casi la totalidad de las mujeres que trabajan 
corro jefes de familia. son viudas, ésto indica 1 a necesidad de trabajar 
cuando se quedan a cargo de la familia. 

En cuanto a la relación entre el estado civil y los miembros de la familia 
que trabajan, casi en su totalidad son sol teros, ésto contribuye a que PU.!t 

dan aportar ayuda económica al no haber contraído ninguna obligación y te~ 
ner tamaílos de familia generalmente grandes. Su aportación de ·fuerza de 
trabajo es princ;ipalmente como jornaleros. 



104 

En cuanto al tamaño de la familia, los jefes de familia más jóvenes tienen 

familias chicas; los de mediana edad tienden a familias medianas.Y grandes; 
los de edad avanzada a familias grandes. 

La ocupación principal de los jefes de familia de edad avanzada, es princi
palmente cafeticultores, y en segundo término agricultores. En tanto que -
los jefes de familia jóvenes, son principalmente agricultores y en segundo 
término cafeticultores. 

La ocupación principal de los otros miembros de la familia que trabajan a
portando ayuda económica, son jornaleros; en cuanto a las mujeres trabajan 
principalmente en otras actividades no agrícolas. 

La ocupación secundaria de los jefes de familia es la de jornaleros, míe!!_ 
tras que en los otros mi"embros de la familia que trabajan, es trabajador -
familiar no remunerado. Consideramos que ésto se debe a que la ocupación -
de jornalero es por temporadas, tanto por necesidades económicas como por 
ciclos productivos que absorben mano de obra. Con lo anteri ar podemos ob -
servar que aún en aquellos casos en que por temporadas no aportan dinero , 
aportan fuerza de trabajo a la familia ayudando en la parcela. 

·cuando el jefe de familia es cafeticultor, disminuye la cantidad de venta
de fuerza de trabajo de otros miembros de la familia, aumentando cuando es 
agricultor. Por tanto, la ocupación principal de acuerdo al cultiva que -
tengan, determina la magnitud de la venta de fuerza de trabajo de otros -
miembros de la familia. 

Esta es una relación obvia del ingreso del campesino de acuerdo al cultivo 
y al tamaño de 1 a propiedad. 

Al analizar los diferentes tipos de cultivos, encontramos en los cultivos 
de. mafz y frijol una economía de autoconsumo, aún en las extensiones de 
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tierra más grandes. Al ser el valor de estos productos bajo, ya que es po
ca la venta, lleva a que se destine más bien a autoconsumo y esto repercu
te en un incremento en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para 
equi l i.brar los ingresos y egresos. 

Se encontraron dos casos que positílemente nos muestren un proceso de des -
c11mpesinización al tener pequeñas extensiones de tierra y vender su fuerza 
de trabajo al sector público logrando obtener salarios altos. 

El ingreso obtenido en un alto.porcentaje de los encuestados, por estos -
cultivos de maíz y frijol (que podemos considerar de pequeñas extensiones 
de tierra), tiende a igualar su ingreso con las extensiones mayores por la 
cantidad de venta de fuerza de trabajo. 

De esta manera podemos considerar que en determinado momento existe un 
equilibrio entre cafeticultores y no cafeticultores, ya que los primeros -
tienen un ingreso por cosecha y los segundos por venta de fuerza de traba
jo. 

Encontramos que el valor del cultivo de café es alto y al serles posible -
vender el total de su producción le proporciona al cafeticultor un ingreso 
alto que le permite dedicarse solo a este cultivo y ésto repercute en un -
decremento en la necesidad de vender su fuerza de trabajo, ya que ésto no 
le es· indispensable para sobrevivir a diferencia de los éultivos antes me.!!. 
ciona.dos. 

El analizar la venta de .fuerza de trabajo nos permitió conocer los proce
sos de in~oj-poración del trabajo a actividtJ.des no relacionadas con su par
cela, con objeto de aumentar su ingreso. 

El tamaño de la propiedad determina.en cierta medida la disponibilidad de'. 
tiempo para otras actividades. El tiempo del que puede disponer el campe -
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sino después del trabajo en su parcela, está destinado básicamente a re.!!_ 
lizar actividades remuneradas que le permiten complementar su ingreso. 

la venta de fuerza de trabajo está altamente relacionada con el tipo de 
cultivo y el tamaño de la propiedad. 

Encontramos que a menor tamaño de la parcela corresponde un ingreso bajo 
y por tanto mayor necesidad de actividades complementarias al ingreso. E_i 
to nos permite sustentar nuestra hipótesis sobre la correlación que indi
ca una alta tendencia a vender su fuerza de trabajo en la medida en que -
disminuye el tamaño de la propiedad y de manera inversamente proporcional. 

Otro elemento relevante en el análisis de la venta de fuerza de trabajo , 
es el tipo de cultivo que tenga el campesino. Se encontró que casi la to
talidad de los casos que venden su fuerza de trabajo no incluyen dentro -
de sus cultivos al café. El campesino que cultiva únicamente maíz, requi~ 

re de una mayor venta de fuerza de trabajo, ya aue obtiene menos ingreso
Y dispone de más tiempo para complementar su in9reso. 

La venta de fuerza de trabajo puede ser entre los mismos campesinos o al
exterior, cayendo en un proceso de descampesinización. 

Encontramos además que, la gran mayada de los que venden menos fuerza de 
trabajo tienen entre sus cultivos al café, ya sea· solo o combinado con 
maíz y frijol. Por tanto, el café requiere de. mayor cuidado y esto reper
cute en la cantidad de tiempo que el campesino puede dedicar a activida.
des complementarias al ingreso; o que la venta del café prooorciona al 
campesino un ingreso total que disminuye fa necesidad de la venta de fue.i:. 
za de trabajo. Consideramos que la realidad incluye ambas alternativas, 
es decir, el campesino obtiene un ingreso mayor con el café, cultivo que 
requiere de mayor cuidado con respecto a otros cultivos y dedicar más tie!!! 
po a un cultivo más rentable. Esto confirma nuestra hipótesis sob.re una -
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inayor tendencia en los campesinos pobres (cultivo de maíz) hacia la de;?_ 
campesinización, que los medios (cultivos de maíz y frijol) y los ricos 
(cafeticultores). 

El análisis referente a la compra de fuerza del trabajo nos permitió c.Q_ 
coner la economía interna del campesino detectando el tipo de cultivo -
y magnitud de la propiedad que permite una contratación de jornaleros. 
Como complemento a esto se analizó si la ayuda de otros miembros de la 
familia disminuye o elimina la necesidad de contratación, ya que el ca~ 

.pesino pobre 11ega a contratar fuerza de trabajo sol amente en casos ex
cepcionales, contratándose él casi siempre como fuerza de trabajo, per
mitiéndonos esto sustentar nuestra hipótesis. 

En los cultivos de maíz y frijol encontramos mayor tendencia a contra -
tar jornales conforme aumenta el tamaño de la propiedad. En el cultivo 
del café encontramos que la contratación no está en relación con la mag
nitud de la propiedad sino en relación a la fuerza de trabajo familiar. 

Al contemplar los cultivos en su totalidad, nuevamente encontramos la -
relación entre la magnitud de la propiedad y la contratación de jornales. 

Por tanto, concluimos que excluyendo a los.cafeticultores, hay una ten
dencia de que a mayor magnitud de la.propiedad, mayor contratación de -
joma les. 

Al analizar la venta de fuerza de trabajo familiar, nos permitió tener -
una visión más amplia en relación con el proceso de descampesinización , 
ya que al tener el campesino una ayuda corn¡ilernentaria, tanto remunerada 
que le permite incrementar su ingreso co.mo no remunerada al interior de 
la Unidad, ambas disminuyen la necesidad de .vender su fuerza de. ti-abajo, 
aumentando las probabilidades del jefe de familia de trabajar en su ·par-
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cela, haciendo menos factible un proceso de descampesinización. 

La fuerza de trabajo familiar está representada en su mayoría por adoles
centes y disminuye en la medida en que ellos van creciendo y pasan a for
mar otras familias. 

En el caso de la población económicamente inactiva se le considera como -
tal por no percibir un salario del exterior de la Unidad. Sin embargo , -
tiene un salario autoatribuido y en determinado momento pasa a formar un 
papel tan importante como el jefe de familia, ya que como es preciso que
el padre y los hijos mayores vendan su fuerza de trabajo para subsistir -
dejan la parcela al cuidado de la mujer, de los niños, de los ancianos. 

Este salario autoatribuido, puede ser a través de trabajos accesorios a -
nivel de "industria casera campesina", o de trabajos eventuales que no 
requieren inversión de tiempo y que les son remunerados. Como ejemplo po
demos citar la recolección de leña que al mismo tiempo que le sirvé a la 
familia puede haber· un remanente que sirva a otras familias con 1 o cual -
perciben ellos un ingreso. 

Consideramos que el ingreso total se compone de cuatro tipos diferentes: 
el ingreso por venta de producto; el ingreso imputado por autoconsumo; el 
valor total de l.a producción; y 1 a venta de fuerza de trabajo. Siendo de
terminante para el ingreso la magnitud de la propiedad, pues éste dará la 
pauta para la cantidad de venta de fuerza de trabajo, por lo tanto para. 
el mismo proceso de descampesinización. 

Al analizar la movilidad del trabajo (movilidad socioeconómica del indi -

vi duo en base al campo ocupacional del mismo), intergeneracionalmente 
(abuelo: padre y encuestado) e intrageneracionalmente (primera ocupación 
del encuestado hasta su trabajo actual), con objeto de detectar si en su 
trayecto;·regresa a su ocupación original (ejidatario y pequeño propieta -
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río), encontramos que en el primer tipo de movilidad, de las diversas -
ocupaciones, solamente se conservan tres, siendo la más relevante la de 
ej i datario. 

En cuanto a la movilidad intrageneracional, encontramos una tendencia -
a aumentar la ocupación de pequeños propietarios y ejidatarios y una te!!_ 
dencia a disminuir las ocupaci_ ones de jornaleros y cafeti cultor. 

Por lo tanto, el campesino {ejidatario y pequeño propietario) muestra -
una tendencia a continuar lab9rando en el campo, lo que nos permite su~ 
tentar nuestra hipótesis sobre la lenta y restringida descampesiniza -
ción y casi nu)a proletarización en los jornaleros. 

Ya que como se puede observar en la movilidad intrageneracional, aún 
habiendo trabajado en otros sectores, regresa a su labor. 

Otro·factor que corrobora nuestra hipótesis es la débil acumulación ca
pitalista en la zona de estudio. 

Para que exista un desarrollo de capitalismo, es necesario que éste 
invierta en el campo cre~ndo una mayor tecnificación; con dicha tecnifi 
cación se provocaría la acumu.lación del capital en el campo y ésto re -
percutir-fa el el proceso de descampesinización. Ahora bien, en la zona 
de estudio,.no se ha dado esa "tecnificación". 

Los procesos de producción capitalista utilizan fon:'~s de subordinación. 
Por lo expuesto anteriormente al ser estos procesos débiles la subsun 

.ción es sumamente restringida. 

Consideramos que en la zona de estudio se da la subsunción formal en sus 
dos aspectos: Venta de fuerza de_ trabajo y venta del producto en el mer-. · 
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cado. 

En cuanto a la venta de fuerza de trabajo el campesino la vende tanto al -
interior como al exterior de la Unidad, presentándose con más .frecuencia -
en el campesino que posee pequeñas extensiones de tierra o más aún, aquel 
que le prestan la tierra para trabajarla. Independientemente de que la ·ve!!. 

t.a sea al interior de la USC se esta dando ya una subsunción al sistema 
puesto que el producto (en este caso el café) se vende posteriormente al -
sistema. 

En el caso de la venta del producto en el mercado se da bajo el esquema -
M-0-M (aunque esto nos indique que la ganancia se invierte de nuevo a la 
unidad) Hay una subsunción en el paso M-D. 

•Ahora bien, tomando en consideración la especificación que hace A. Bartra 
sobre la subsunción se estima que existe en la zona una subsunción general 
en la agricultura por el capital global. 

De esta manera.concluimos: 

La economía campesina es una producción 'en pequeña escala, con sus propios 
instrumentos de trabajo y con una producción de autoconsumo. 

Rat.ificamos nuestra posi.ción sobre la teoría campesinista y descampesinis
ta en cuanto que tanto una como la otra se encuentra en su constante evol~ 
ción •. De esta manera en la zona de estudio, de 1980 a 1982 (tiempo de rec~ 
lección de datos), existía una descampesinización restringida y lenta ade
más de una proletarización casi nula. 



lll 
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6.- APENDICE 

ENCUESTA SOBRE JORtlALEROS. 

2.-LOCALIDAD~~~~~-

3.-MUNICIPIO __ ~~~~~~~~~~~~ 
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s.-Mov. SOCIAL, 

1.-INTRAGENERACIONAL 

(Comunidad.} 
OCtJPACION. EMPRESA PROPIA (Si o No WGAR (Región } :X:NGRESOS 

(Ciudad ) 

11-INTERGENERACIONAL. 

Comunidad 
OCUPAC:X:ON EMPRESA PROP.T:Z:ERRA LUGAR.Región 

Ciudad. 

!;>ADRE 

l\BUELO. 

6~=MJ:GRACION O MOVILIDAD GEOGRAFICA 

1 .-LUGAR DE NAC:X:MIENTO DEL E!ITi!EVISTADO __________________ _, 

PADRE·----------------------,..-------------1 
ABlJF.T.O __________________________________ _ 

2.~LUGAR:OE RESIDE~CIA DEL ENTREVISTADO _________________ ~ 

ABOF-LO. __________________________________ _ 
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-1-r-FORMAS es PROPIEDAD,TIPO DE T:tERRJ\,CTfLTI.VOS y MAGNITUD DE LA PROPIEDAD 

-
CULTIVOS MAGNITUD DE U. PROPlEOAD 

café Maíz r:r:i.JOJ. 01".ro Cat'é Maíz ·p¡Á- - lotro !l'Otal P/A 

~ 
Prooi~dad·Privada 

EjiéLü 1 el .. l 
"' Coamnal .. --
!:l Arriendo 

~ Medidas .. 
Otra 

~ 
Rieqo 

TE"mporal 
:!! 
"' Hur.cdad 

o ::! Tlacolol 
e; ~gj 
.. t: Humil 1 

Labor 
' 

1 

i5 ~ Pastizales H..,. -UH 
;1 ... Bosq\..""eS i 2 :s 

1 !nl Otra 
1 1 
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B .. -e): Ll\BORF.S DEL CA.FE 

LABOitFS DEL CAFE. 

CAHTIDJ\D DE JORNALES COSTOS. 
Fecha Por Total 

Fo.mi- Asa la- Por Asala-1 Fami- Total 
ha l.iares. ria dos ha. riados liares --

1a. Limnia 1 
- ~--

.2a.. Limoia -
Ja. Limpia -
Poda 

Fertilizante --- ---
corte -
Transoorte 1 
Be.ne.ficio 
(esoecificarl 

l 
TOTAL l 

b) En caso de renovaci6n de P1antac"'ones,especificas: 

NO,. de·p1antas: __________ _ No. de Hectariasi _________ _ 

Labor os 

Desmonte~ 

Fechn Por 
ha 

RENOVACION o~ CAPE'.f;u.¡::: 

ID DE JOR Al.ES 

Toral 
Fomi-
1J.ares 

Asa1a
riados 

Por 
ha 

ces :'OS 
Asa.l.a
riados 

Fi-mi
liares 

rT~r~a~~~.a~do=-----1---+.--l----lf-----+----+----lf------+--- ~ 
Hovado 

Siembr:L 

Otros 

Total 

TO tal. 
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9.-~ 

1 .- lCuántas hectárias siembra usted de 1 

Tlacolo1: _______ (has) Huamil: _______ (has) ªarbecho __ (has) 

Laborefl. 

_CANTIDAD DE JORNALES 

Fecha. 
Por 
ha Total. 

Far.ti
lia res 

Asala
riados 

Por 
ha 

_C0STOS. 
Fami
liares Tota.lz 

~TLA=""'"c~o~LO==L,.-:0:----i-----+---+----t---+-----+---,f----~~---

HUAMIL 

Ouema 

Siembra 

1a. Litnoia 

2a. Limnia 

la. Limoia 

Doble 

Cosecha 

TransPOrte 

Total 

BARBECHO: 

Barbecho 

Surcada 

Siembra 

Ferti1ización 

la. t.imnia 

r-2ª~·~L~i~"""~i~a---it-----+--1---t----t----1--+--____ _ 
34. Lh ..... ia 

Doble 

Cosecha 

Transnorte 

To ... al 



l.0. - !!!E2!< 

Labores .. 

ASOC:IAOO: 

Sie!T'bra · 

Limpia 

Cosecha 

Trillado 

Otra 

Total: 

" ~NCA: 

Barbecho 

Sie!Tlbra 

Limnia 

CW::isecha 

Trill.ada 

Otra. .. 

Teta l. 
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c;.wrIOAD E .JORNALE:S 

1 
1 

COSTOS. 
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l.l.. - VENTA DE FUERZA DE TRABAJO 

·11;.i- En donde trabajo? 

·l1. 2- Que trabajo desempeña ah! 

1l.l3- Empresa o paticul.ar 

11 • .s- En que epoca del año trabaja? 

"ll.5 Cuan tas horas al. d!a? 

11~6- Cuantos días a l.a semana? 

u .• 1-· Cuantos d!as al. año? 

1_1.B · cuantas semanas al. año? 

11:.·9-Cuanto tiempo hace que trab4ja ahí? 

Íl ;.iaeuanto gana? 

1tl.,11En que luqar, comunidad, región,. c.iud.ad,.otra tra.b.ija? ______ 

\~·12-Su trabajo le dej·a tietnpo para trabajar su tierra? 

1 



c a n t 1 d a d e o S t o S 

semana mes ai'io semana mes ai'io 

ALIMENTACION 
Maíz 
Frito! 
Tomate 
Chile 
Cebolla, a1os 
Aceite/manteca 
Azocar 
1 'ª'" 
Carne 
Huevos 
Leche 
Sooas 
Otros 
TOTAL 
Vestldo/zaoatos 
Educación 
Médicos/ medicinas 
Transparte 
Diversiones 
LUZ/SllU8 
Total 
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