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I N T R o D u e e 1 o ~ 

PAISES SUBDESARROLLADOS O DE CAPITALISMO TARDÍO, COMO 
AFIRMAN ALGUNOS AUTORES , SE CARACTERIZAN POR UNA AGRICULTU
RA ATRASADA RESPECTO AL SECTOR MANUFACTURERO , Y EN PARTICU
LAR, COMO EN EL CASO DE MÉXICO , PRESENTA EN SU SENO PROFUN
DAS DESIGUALDADES. PoR UN LADO UNA AGRICULTURA CAPITALISTA
QUE PRODUCE PARA EL MERCADO CON FINES DE ACUMULACIÓNi'FRENTE 
A ELLA UNA AGRICULTURA ATRASADA, TEMPORALERA QUE ESCASAMEli 
TE LOGRA REPRODUCIR SU FUERZA DE TRABAJO , AUNQUE NO SIEMPRE 
LO LOGRA, PRODUCE PARA EL AUTOCONSUMO Y CUANDO VENDE EN EL -
MERCADO NO VENDE SUS EXCEDENTES SINO FRECUENTEMENTE PARTE DE 
LO NECESARIO, 

EN MÉXICO, PRODUCTO DE LA CRISIS Y EL ACELERADO PROCESO 
INFLACIONARIO SE HA DADO UN PROCESO GENERALIZADO DE CONTRAC
CIÓN EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR , TRAYENDO COMO -
CONSECUENCIA UN DETERIORO MÁS ACELERADO DE LA AGRICULTURA 
ATRASADA, CAMPESINA. 

DE ESTA CONSIDERACIÓN SE PLANTEA COMO OBJETIVO EL ESTU
DIO DE LA ECONOMIA CAMPESINA, EL SECTOR MÁS ATRASADO DE LA -
AGRICULTURA , BAJO LA SIGUIENTE 

EL ACELERADO PROCESO INFLACIONARIO AUNADO A UN CRECI -
MIENTO DESIGUAL ENTRE PRECIOS AGRf COLAS CONTRA PRECIOS DEL -
RESTO DE LA ECONOMfA HA PROVOCADO MODIFICACIONES EN LAS FOR
MAS EN QUE SE REPRODUCEN LAS FARILIAS CAMPESINAS, 

$1 BIEN EL GRUESO DE ELLAS MANTIENEN UNA RELACIÓN CON -
EL MERCADO DE TRABAJO, ESTAS ERAN TEMPORALES, AHf , EL SALA
RIO EN LAS UNIDADES CAMPESINAS SE HA VUELTO UNA CONSTANTE: -
CUANDO NO EXISTE OPCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO , SE --
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ALLEGAN RECURSOS DE OTRAS ACTIVIDADES, Q SEA, LO QUE PAR~ 
CE SER ES QUE LA AGRICULTURA NO ES UNA OPCIÓN DE SOBREVIVE~ 
CIA SINO DE APARENTE SEGURIDAD. 

EN ESTE CONTEXTO ENCONTRAMOS P.:<RA EL CASO DE ~,~X 1 CO -
UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DE PERSONAS EN LA AGRICULTURA, -
CAMPESINOS PARCELARIOS, TEMPORA~EROS QUE POR LO BAJO DE SUS 
INGRESOS DADO QUE CUENTAN CON LAS PEORES TIERRAS Y EXTENSIQ 
NES MUY PEQUERAS, RESULTADO DE LA ATOMIZACIÓN SUFRIDA DEL -. . . 
PREDIO, APORTAN NIVELES INFIMOS AL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 

Los BAJOS INGRESOS EMTRE OTRAS CAUSAS, OBLIGAN NECESA
RIAMENTE QUE NO SE PUEDAN ~A!.IS~ACE~ SUS_ NECESlDADES ELEME~ 
TALES, POR LO QUE EN UNA PRIMERA PARTE DEL PROCESO SE DARÁ 
LA SEMIPROLETARIZACIÓN TEMPORAL.',' PARA CULMINAR CON LA PROL~ 
TARizAc1óN DEFINITIVA CiiuE_ ~º~ coNpuéi"~A_ A .. vE~DER su FUERZA 
DE TRABAJO FUERA DE __ Sl,IS L,UGA~ES _DE o~~GE!'4, Yp._ f>EA_ EN EL PRQ 
PIO SECTOR PRIMAR~O, _COMO_ PE<?NES_ DE .~AMf'O. O M_IGREN A LAS -
GRANDES ZONAS . URBANAl;. A PR<?~~R. Sl,JEIHE .. toN. _EL I?ESEMPEFlO DE -
TAREAS QUE ELLOS NO SABEN ~ACER. y ~N 9TR~S ~~sos SE ARRAl-
GAN A LA PARCELA CON EL OBJETO DE SOBREVIVIR, 

COMO UNA CARACTERfSTICA DE LA PRODUCCIÓN DE CORTE PAR
CELARIO, EL No PRODUCIR PARA EL MERCADo',' si.No PARA LA suB-
s1sTENCIA, SE ENCUENTRA LA EXPLICACIÓN DEL HECHO DE QUE EL 
PRECIO DEL PRODUCTO QUE CIRCUNSTANCIALMENTE LLEGA A LA VEN.,. 
TA, TENGA UN."PRECIO QUE NO CORRESPONDA AL VALOR QUE LE HA -
INCORPORADO A LA MERCANCfA EL C~PESIN0°! y LO QUE SI SE co~ 
VIERTE EN UNA RE.M.IDAD, ES LA PAUPERIZAC:lóN CONSTANTE DEL -
PRODUCTOR AL AMPLIARSE LA BRECHA ENTRE LOS PRECIOS DE LOS -
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRfCOLAS. 

FRENTE P LA ECONOMfA CAMPESINA, CUYAS CARACTERfSTICAS . . . . . . 
RESULTAN MUY CLARAS, NOS ENCONTRAMOS CON LA AGRICULTURA CA
PITALISTA, QUE SI PRODUCE PARA .. EL MEP.CADO Y QUE SE NUTRE --

- 5 -



--- CON LA FUERZA DE TRABAJO EXPULSADA DE LOS PREDIOS PAR 
CELARIOS, SITUACIÓN QUE AYUDA AL AGRICULTOR CAPITALISTA AL 
OBTENER FUEP.ZA DE TRABAJO QUE PUEDA PAGAR A PRECIOS INFERIQ 
RES AL SALARIO M(NIMO ESTABLECIDO, 

EN LA PRIMERA PARTE DEL TRABAJO PLANTEADO, SE LLEVÓ A 
EFECTO UN ANÁLISIS SOBRE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE -
LA AGRICULTURA CAPITALISTA~ LÁ Á~R~CULT~RA CAMPESINA. Do~ 
DE LA PRIMERA ESTA ENCAUSADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A PROD~ 
CIR VENTAJOSAMENTE, YA QUE SU PRINCIPAL OBJETIVO ES OBTENER . . .... 
AL MÁXIMO GANANCIAS; POR OTRA PARTE, SE MU~~TRA LA AGRICUL~ 
TURA CAMPESINA, EN DONDE LA FUERZA DE TRABAJO SE CONCENTRA 
BÁSICAMENTE EN LA AGRICULTURA',' YA QUE LAS SOCIEDADES SON E
MINENTEMENTE /.GR(COLAS Y ESTAN. UNID~S. DIRECTAMENTE AL TRABA 
JO DE LA TI EPRA ALBERGANDO UN AMPL.l O GRUPO -flE CAMPES 1 NOS 
QUE SUBSISTEN DE ESTA ACTIVIDAD, ASIMISMO SE DESCRIBE LA SL 
TUACIÓN QUE GUARDA LA AGRICULTURA EN EL [STADO, 

EN LA SEGUNDA PARTE, CONSIDERADA COMO CASO PRÁCTICO, -
SE DEMOSTRARAN POR MEDIO DEL Á~ÁLISIS.CU~LITATIVO.Y CUANTI
TATIVO LOS ELEMENTOS TEORICOS Y CORROBORADOS EN EL CASO DEL 
DISTRITO DE ZIMATLÁN; IDENTIFICADO COMO UNA MICROREGIÓN Tf
PICA DE ECONOMÍA CAMPESINA; YA QUE PREDOMINA LA ACTIVIDAD -
AGRfCOLA, A PESAR DE LAS PtSIMAS CONDICIONES 9ROHIDROGRÁFL 
CAS, QUE ORIGINAN UNA AGRICULTURA DE SUBSI STENCIJI. EN EL DI§. 
TRITO, 

FINALMENTE SE PRESENTAN LAS CONCL":'S.IONES Y ALGUNAS RE
COMENDACIONES, EN BASE A LAS POSIBILIDADES PE "DESARROLLO" 
CON QUE CUENTA EL DISTRITO DE ZIMATLÁN. 
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CAP. 1 LA AGRICULTURA rn PAISES SUBDESARROLU'.9(1S CA!='ITr.us. 
TAS. 

1.1 AGRICULTURA CAPITALISTA. 

PARA PODER IDENTIFICAR ESTA AGRICULTURA, ES NECESARIO -
DEFINIR ALGUNOS DE SUS RASGOS MÁS REPRESENTATIVOS.QUE LA CA
RACTERIZAN. 

EN PRIMERA INSTANCIA, LA PRODUCCIÓN VA ENCAMINADA BÁSI
CAMENTE AL 11ERCADO, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER VALORES DE -
CAMBIO, QUE PERMITAN LA ACUMULACIÓN. 

lAs RELACIONES DE PRODUCCIÓN ESTAN BASADAS EN EL TRABA
JO ASALARIADO. 

EN LA MAYORÍA DE LAS REGIONES DONDE SE PRACTICA ESTE Tj_ 
PO DE AGRICULTURA, SE EMPLEA TECNOLOGIA MODERNA, FAVORECIEN-

. DO LAS GANAJllCIAS DEL CAPITALISTA, QUE SE INCREMENTAN DEBIDO A LA 
ALTA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL, SITUACIÓN QUE SE CONJUGA CON 
LA CONTRATACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO ABUNDANTE Y FRECUENTE-
MENTE BARATA QUE PERMITE UNA MAYOR CAPITALIZACIÓN, 

AL REFERIRSE FERNAIWEZ ORTIZ A LA AGRICULTURA CAPITALI§. 
TA NOS DICE " AL SER UN TIPO DE EXPLOTACIÓN QUE SE DEDICA A 
PRODUCIR VALORES DE CAMBIO BAJO LA FORMA DE MERCANCÍAS, SU -
FORMA DE CIRCULACIÓN CARACTERISTICA ES 

D-M-D' 
EN DONDE D EQUIVALE A UNA APORTACIÓN (X) EN DINERO, QUE A TRA 
VÉS DEL PROCESO PRODUCTIVO SE TRANSFORMA EN MERCANCÍA, M Y 
i'1' COMO MERCANC fA, A TRAVÉS DE LA C 1RCULAC1 ÓN (DE SU VENTA -
E.N EL MERCADO), PRODUCE DES DECIR, DINERO EN CANTIDAD MAYOR 
A LA APORTADA INICIALMENTE", (1) 
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EN ESTE TIPO DE AGRICULTURA, LA CONTRATACIÓN DE MANO DE 
OBRA ES MAYORITARIAMENTE EVENTUAL, A CONSECUENCIA DE LA ESTA 
CIONALIDAD DE LOS CÍCLOS PRODUCTIVOS, LA FUERZA DE TRABAJO -
PERCIBE UN SALARIO INFERIOR A SU COSTO DE REPRODUCCIÓN O SEA 
QUE '"LAS ALTAS TASAS DE GANANCIAS SE LOGRAN AUMENTANDO LA -
CUOTA DE EXPLOTACIÓN DE LOS JORNALEROS, ES DECIR, LA"EFICIEN
CIA" Y LA "RENTABILIDAD" DE LAS EMPRESAS AGRARIAS TIENEN POR 
BASE UNA SUPER EXPLOTACIÓN DE TRABAJO ASALARIADO", (2) 

POR OTRA PARTE, EL CONTROL DEL MERCADO DESEMPE~A UN PA
PEL VITAL YA QUE EL "SISTEMA DE MERCADO CAPITALISTA, QUE MA
NIPULAN. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS PARA PRIVI
LEGIAR A LOS GRANDES TERRATENIENTES Y PRODUCTORES A EXPENSAS 
DE LOS MINIFUNDJSTAS, ASf COMO FAVORECER LA PRODUCCIÓN DE -
BIENES QUE OCACIONA ABULTADAS UTILIDADES A LOS GRANDES PRO-
DUCTORES Y COMERCIANTES SIN TOMAR EN CUENTA LAS NECESIDADES 
NACIONALES O MUNDIALES DE ALIMENTOS Y FIBRAS, EN ESTE SIST~ 
MA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE LLEV~ A CABO SEGÚN LA 
"DEMANDA EFECTIVA", QUE DEPENDE DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS 
DISTINTOS GRUPOS QUE INTEGRAN LAS ECONOMfAS NACIONALES Y EX
TRANJERAS", (3) 

OTRA PECULIARIDAD SE PRESENTA DONDE SE PRACTICA LA AGRL 
CULTURA CAPITALISTA, ES QUE ALLf SE CUENTA CON LAS MEJORES -
TIERRAS (HUMEDAD Y RIEGO) Y A SU VEZ POSEEN UNA BUENA INFRA
ESTRUCTURA, LO CUAL ORIGINA QUE ~os GASTOS SE MINIMICEN y -
POR ENDE SUS GANANCIAS AUMENTEN CONSIDERABLEMENTE, 

<I> FERNANDER ORTIZ, 'Luis M. Ecoiiic:iMi"A CAMPESINA v cApnA.-.
LisMo DEPENDIENTE ••• PAG. 16 

(2) BJ.l.RTHA. RoGER. EsTRLIC.TURA AGRARl.A y CLASES soi::iAL:iis .. EN 
[ÍtXICO, ••• PAG. 68 

(3) FEDER. ERNEST. Ci.MPÉSINISTAS y DESCAMPESINJSTAS •••• 
PAG. 1444. 
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EL CONTROL DE LAS GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA POR LAS 
EMPRESAS CAPITALISTAS , ES UN FACTOR MÁS QUE FAVORECE LA A
CUMULACIÓN YA QUE LA MAYOR EXTENSIÓN HACE MÁS EFICIENTE EL
USO DEL CAPITAL Y LA MANO DE OBRA, LO QUE GENERA UNA MAYOR
EXPLOTACl ÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO , PERMITIENDO QUE LA oa 
TENCIÓN DE GANANCIAS EXTRAORDINARIAS SEAN UTILIZADAS EN LA
REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL DE LOS TERRATENIENTES. 

LA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA CAPITALISTA TRAE COli 
SIGO EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ENCAMINADOS A -
LA EXPORTACIÓN DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA, DONDE LA GANAli 
CIA ES MAYOR , POR TAL MOTIVO EL PROCESO DE ESPECIALIZACIÓN 
Y LOS INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES SON UN RESULTADO NATU
RAL DE LA PENETRACIÓN DEL CAPITALISMO , 

LA AGRICULTURA CAPITALISTA REQUIERE DE GRANDES EXTENSIQ 
NES DE TIERRA Y DE BUENA CALIDAD, POR TAL SITUACIÓN SE OB -
SERVA UN CRECIENTE DESPLAZAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTQ 
RES, QUE VIENDOSE IMPOSIBILITADOS PARA PRODUCIR, DADAS LAS
DESFAVORABLES CONDICIONES DE INTERCAMBIO QUE EXISTEN SE VEN 
OBLIGADOS A ABANDONAR SUS LUGARES DE ORIGEN CON EL OBJETO -
DE VENDER SU FUERZA DE TRABAJO EN EL CAMPO O EN LAS ZONAS -
URBANAS , 

RESUMIENDO PODEMOS DECIR QUE LA AGRICULTURA CAPITALISTA 
CUENTA ENTRE LAS TIERRAS LABORABLES, CON LAS DE MEJOR CALI
DAD Y ESTAS A LA VEZ TIENEN UNA BUENA INFRAESTRUCTURA DE 
RED DE CAMINOS , SISTEMAS DE RIEGO, ETC,,, Y PRODUCEN ESCEli 
CIALMENTE PARA EL MERCADO , EMPLEAN MANO DE OBRA ASALARIA
DA BARATA Y CUENTAN CON TECNOLOGÍA MODERNA , 

1.2 AGRICULTURA CAMPESINA . 

EN ESTA AGRICULTURA SE AGRUPA EL MAYOR PORCENTAJE POBLA:" 
CIONAL RURAL, EN LA CUAL SUBSISTE~ NUMEROSAS SOCIEDADgs AGRA 
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RIAS, QUE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL TIENEN LA DE LABORAR PE-
QUERAS EXTENSIONES DE TIERRA DE P~SIMA CALIDAD, Y EN CONDI-
CIONES DESVENTAJOSAS OBTIENEN EL PRODUCTO AGRfCOLA, DESTINA
DO FUNDAMENTALMENTE AL AUTOCONSUMO DE LOS MIEMBROS DE LA FA
MILIA, EN EL CASO DE QUE EX15TA UN EXCEDENTE HABRÁ QUE COMEa 
CIALIZARSE NECESARIAMENTE PARA QUE CON EL. DINERO QUE REUNAN 
ADQUIERAN MERCANCfAS QUE ELLOS NO PRODUCEN, 

A LA AGRICULTURA CAMPESINA NO SE LE PUFDE ASIMILAR CATE 
GORlAS DEL MODO DE PRúDUCCIÓN CAPITALISTA, AUNQUE.TAMPOCO -
PUEDE AISLARSE DEL MODO DE PRODUCCIÓN DOMINANTE CON EL CUAL 
COEXISTE LA ECONOMÍA CAMPESINA ENCERRANDO SU PROPIA RACIONA 
LIDAD ECONÓMICA PUES EN SUS PEQUEPAS PARCELAS SIEMBRA NO EN 
BUSCA JJE:· GANANCIAS, CULTIVANDO PRACTICAMENTE UN SOLO -
PRODUCTO GENERALMENTE EL NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN FAML 
LIAR; EL TRABAJO DENTRO DEL PREDIO ES REALIZADO POR LOS MIE~ 
BROS DE _LA FAMILIA, SIN QUE ESTOS PERCIBAN UN SALARIO A CAM
BIO DEL TRABAJO INVERTIDO_ EN EL PROCESO PRODUCTIVO, 

CON EL PROPÓSITO DE REFORZAR LO ANTES MENCIONADO ES co~ 
VENIENTE CITAR LAS PALABRAS DE FERNANDEZ ORTIZ CUANDO ASEGU
RA QUE "EL PRODUCTO SE DESTINA A LA REPRODUCCIÓN DE LA FAMI
LIA Y PARA REPONER LOS BIENES DE EQUIPO DESGASTADOS MEDIANTE 
EL PROCESO PRODUCTIVO, E~ DECIR, QUE LAS VENTAS PRETENDEN -
ÚNICAMENTE CUBRIR LAS NECESIDADES MONETARIÁS DE LÁ FAMILIA" 
(4). 

0 SEJI.·, A DIFERENCIA DE LAS EXPLOTÁCIONES CAPITALISTAS,-. . 
LA AGRICULTURA CAMPESINA SOLO HACE FRENTE A LOS GASTOS DE R~ 
PRODUCCIÓN, PERO NO ACUMULA, 

Su TRABAJO SOLO SE VALORIZA CUANDO LLEVA SU PRODUCCIÓN 
AL MERCADO, CASI SIEMPRE EN SITUACIONES.DE INTERCAMBIO DESI~ 

(4) FERNANDEZ ORTIZ, Luis M. EcoNoMfA CAMPESINA v CAPITALIS
MO pEPENDlENTE, ,,, PAG, 17 
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GUAL, DESFAVORABLE, HASTA EL PUNTO QUE NI SIQUIERA SE REMUN~ 
RA SU TRABAJO NECESARIO, 

ÜTRO ASPECTO IMPORTANTE EL CUAL NO SE DEBE PERDER DE -
VI STA ES EL DE LA ATOMIZACIÓN DE LA TENENCIA,YA QUE DE GENE
RACIÓN EN GENERACIÓN HA EXISTIDO LA COSTUMBRE DE QUE LOS HI
JOS HEREDAN DE SUS PADRES, PEQUE~AS PARCELAS DE.TIERRA.DE pt_ 
SIMA CALIDAD, DONDE ESTOS FINCAN UNA ESPERANZA QUE AL PASO -
DE LOS A~OS SE DAN CUENTA DE QUE ESTA UNIDAD PRODUCTIVA ES -
ANTIECONÓMICA, YA QUE CARECE~ DE PERSPECTIVAS AL CULTIVAR -
ESA TIERRA ÁRIDA SUJETA AL TEMPORAL, DONDE MUCHAS VECES LOS 
CAMPESINOS NO LOGRAN RECUPERAR LO QUE INVIRTIERON EN LA PAR
CELA, 

EL CAMPESINO SIGUE SEMBRANDO MAÍZ NO SOLO POR TRADICIÓN 
SINO POR EL CARACTER MISMO DEL MAÍZ DE TENER UNA DOBLE CUALj_ 
DAD, SER VALOR DE USO Y A SU VEZ DE CAMBIO, 

EL TRABAJO QUE INVIERTE EL CAMPESINO DENTRO DE LAS LABQ. 
RES AGRÍCOLAS, NO SIEMPRE PODRÁ CRISTALIZARSE EN DINERO, EN 
PRIMER LUGAR POR LOS BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y. SI ACASO 
SE TRADUCE EN DINERO POR LA VENTA DE SU PRODUCCIÓN, LO QUE -
OBTIENE NO SIEMPRE RESTITUYE EL VALOR DE SU FUERZA DE TRABA
JO, 

EL EJE DE LA PRODUCCIÓN, ES El. TRABAJO FAMILIAR, YA QUE 
A FALTA DE CAPITAL SE TENDRÁ QUE EMPLEAR NECESARIAMENTE Y -
CON MAYOR INTENSIDAD EL (rNICO RECURSO CON QUE SE CUENTA, QUE 
ES LA FUERZA DE rRABAJO, 

ERASTO DIAZ NOS DICE ,, LA CARACTERÍSTICA DE LA ECONOMÍA 
CAMPESINA PONDERA DIVERSOS FACTORES QUE DENTRO DE SU ORDEN -
DE IMPORTANCIA SE CONSTITUYEN COMO CONDICIONANTES DE SU MODO 
DE SER Y DE SU FUNCIONAMIENTO, Asf, EN PRIMER LUGAR Y CON -
CARACTER DE IMPRECINDIBLE - DEL QUE VAN A DEPENDER LOS DEMÁ~ 
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SE DEBE ENCONTRAR LA PREDOMINACIÓN DEL T.RABA.JO DEL rrc:->I" 
PRODUCTOR Y SU FAMILIA, DEBIENDO CARECER, SALVO EN LOS PERfQ 
DOS CORTOS Y MUY PRECISOS, DE LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJO -
AJENO RETRIBUIDO CON UN SALARIO, ES DECIR, LA UNIDAD CAMPESL 
NA TfPICA.NO EFECTÚA EROGACIONES MONETARIAS POR CONCEPTO DE 
LA COMPRA DE FUERZA DE TRABA.JO" (5), 

Los TRABA.JOS AGRf COLAS SON EJECUTADOS EN LA ÉPOCA DE -~ 
LLUVIAS POR PADRES E HIJOS, Y POR OTRA PARTE, EL TRABA.JO DE 
LA MUJER CAMPESINA REPRESENTA PARA LA FAMILIA UN FACTOR IM-
PORTANTE EN LA VIDA DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD PRODUCTL 
VA, YA QUE ÉSTA APARTE DE CUMPLIR CON LAS TAREAS DIARIAS, CQ 
MO SON, LA DE PREPARAR Y LLEVAR LA COMIDA AL SITIO DONDE SE 
ENCUENTRAN LABORANDO LA TIERRA SU ESPOSO Y SUS HIJOS, AL LL~ 
GAR ALLf, ELLA MISMA SE .INCCRPORA AL PROCESO YA SEA DESYER
BANDO O DESEMPEDRANDO EL PREDIO, 

POR LO EXPUESTO PODEMOS SUPONER QUE EL CAMPESINO NECESA 
RIÁMENTE .TENDRÁ QUE COMPLETAR SU INGRESO FUERA DEL PREDIO, -
YA QUE ESTE QUEDARÁ A LA SUERTE DEL TFMPORAL DE LLUVIAS, 

UNA DE LAS CARACTERfSTICAS DE LAS UNIDADES CAMPESINAS -
ES LA VARIEDAD DE SUS FUENTES DE INGRESOS, lA RECOLECCIÓN -
DE YERBAS Y LEílA SON INGRESOS NO MONETARIOS QUE REALIZAN EL 
l~GRESO REAL, ALGUNAS.VECES LA MANUFACTURA Y VENTA DE ARTESA 
NfAS RESULTA UNA OPCIÓN , LA VENTA TE~PORAL DE SU FUERZA DE 
i:RABA.JO, LA VENTA DE ALGÚN SERVICIO, E.TC., SON, PUDIERAMOS 
AFIRMAR, CONSTANTE~ DE LAS UNIDADES CAMPESINAS, 

LA CR1A DE ANIMALES DOMÉSTICOS REPRESENTA PARA LA UNIDAD 
CAMPESINA UN FONDO DE AHORRO, YA QUE nE ~STOS SE OBTIENE LO 
NECESARIO PARA CONSUMIR Y EN ALGUNOS CASOS VENDER PARA QUE 7 . 

(5) DIAZ, ERASTO~ NOTAS. s0BRE EL. s1GNIEJcAoo y ALCANCE DE LA 
EcollioMfA EN M~ioco. REVISTA DE COMERCIO ExTERIOR. VoL 27 
NúM. 12, PAG. 1429 
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PUEDAN ADQUIRIR ALGUNOS PRODUCTOS BÁSICOS, 

POR ÚLTIMO OBSERVAMOS, QUE CUANDO LOS CAMPESINOS SE VEN 
VERDADERAMENTE IMPOSIBILITADOS PARA SUBSISTIR, TOMAN LA DE-
TERMINACIÓN DE EMIGRAR A LAS GRANDES ZONAS URBANAS PARA PRO
BAR SUERTE EN ACTIVIDADES TOTALMENTE DESCONOCIDAS PARA ELLOS 
O BIEN A ZONAS RURALES CAPITALISTAS. 
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CAP. I I TRASCENDENCIA DE LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

0AXACA ES UNA DE LAS ENTIDADES MÁS ATRAZADAS DEL PAÍS, 
CON UNA INDUSTRIA INEXISTENTE Y UNA AGRICULTURA .FUNDAMENTA~ 
ME~TE I:'E SUBSISTENCIA, A ELLO CONTRIBUYEN LAS CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS, 

SEGÚN EL CENSO AGRÍCOLA, GANADERO y EJIDAL DE 1970, EL 
ESTADO DE ÜAXACA. CONTABA CON l ,033 REPARTICIONES·;· DE ELLAS 
690 SON CONSIDERADOS EJIDOS, Y 343 COMUNIDADES AGRARIAS, 

EL EJIDO P.RESENTA PROBLEMAS MUY SERIOS, PERO EL FUNDA-
MENTAL ES EL DE LA PULVERIZACIÓN, DESORGANIZACIÓN Y DESUNIÓN, 

AL NO EXISTIR ·UNIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD EJIDAL, CADA 
PARCELA SERÁ UN ENTE fRODUCTIVO, POR LO QUE CON SU PRODUCTO 
APENAS SI PODRÁ LOGRAR LO SUFICIENTE PARA EL AUTOCONSUMO FA
MILIAR Y EN CASO. DE OBTENER UN PEQUERO EXCEDENTE, ESTE LO U
TILIZARÁ PARA LOGRAR UNA INCIPIENTE REPRODUCCIÓN SIMPLEr-1-D-M. 

POR LO QUE RESPECTA A LAS TIERRAS LABORABLES, PODEMOS -
DECIR QUE:. LA MAYORÍA DE ELLAS SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS EN 
UN REDUCIDO NÚMERO DE LA POBLACIÓN, ESTO ES AL REFERIRNOS A 
LAS DE BUENA CALIDAD, POR OTRO LADO,.LAS PEQUE~AS EXTENSIO
NES QUE POSEEN LOS CAMPESINOS POBRES, COMO CONSECUENCIA DE -
LA PtSIMA CALIDAD DE LAS TIERRAS, EN MUCHAS OCACIONES LAS A
BANDONAN, YA QUE MUCHAS VECES NO CUBREN SUS NECESIDADES MÍNL 
MAS DE REPRODUCCIÓN O INCLUSIVE DE AUTOCONSUMO, ADE1"ÁS DE Eli 
TE FENÓMENO QUE SE PRESENTA EN EL CAMPO 0AXAQUE~O, SI UNIMOS 
EL PROCESQ DE REPARTO DE TIERRAS QUE HA SIDO PARCELARIO, TE
NEMOS COMO RESULTADO FINAL QUE SE HA PROPICIADO EL MINIFUN-
DISMO Y LA DE~CAPITALIZACIÓN, 
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CUAD!lO No. 1 

CLASIFICACION DE LA PROPIEDAD SEGUN TIPO DE TENENCIA 
ESTADO DE OAXACA 

1970 
<HECTAREAS) 

TEi1PORAL (.%) HA.5:RJR. , .JUGO y (%) HAS:FUR 
HAS:· PERSOI'~ _, RIEGO _ PER.SmA 

PREDIOS 3.27 .609 35.~0 2.48 46.575 38.37 2.36 
PRIVADOS 

MAYORES DE 230.287 25.31 1.56 31.469 25.90 2.14 
5 HAs. 

' r'IENoRES DE 97.'322 10.09 1.28 15.106 12.47 0.22 
5 HAs. 

E..J1oos v CQ. 564.446 64.10 1.67 74.525 61.63 o.i9 
f1.JN IDADES , 

TO TA L 892.055 100.00 4.15 12~.100 100.00 2.55 

FUENTE: V CENSO AGRfCOLA, GANADERO y E.JIDAL 1970.- SIC. 
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O R O G R A F 1 A 

EN CASI TODA LA ENTIDAD, EL RELIEVE ES EN EXTREMO ACCL 
DENTADO, "EN OAXACA SE DAN CITA LA SI ERRA t1ADRE DEL SUR Y -
LA SIERRA MADRE DE ÜAXACA Y FORMAN UNA MUY COMLICADA OROGRt.\ 
FfA CON NUMEROSAS SIERRAS QUE SE ENTRECRUZAN DESDE LA ZONA 
DE LA MIXTECA HASTA LA REGIÓN DEL ISTMO, ESTO LE DA ESE S~ 
LLO MONTARAZ: QUE PARTICULARIZA A TODO EL ESTADO, EN ESTA 
ZONA SE LOCALIZAN LOS LLAMADOS "NUDO MIXTECO' y ":'-1ACIZO DE 
ZEMPOALTEPETL" (6), 

POR OTRA PARTE, LO GENEPALIZADO DEL SUELO MONTAÑOSO Y 
LA CARENCIA DE VALLES, PROVOCA ENTRE OTROS PROBLEMAS LA DI~ 
PERSIÓN DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE HACE AÚN MÁS DIFICIL LA 
INTEGRACIÓN DE ·sus f:IABITACION!ói,i, 

DADA ESTA CARACTERfSTICA FUNDAMENTAL DEL SUELO ES LÓGL 
CO DEDUCIR QUE EXISTE UN REDUCIDO NÚMERO DE TIERRAS APTAS -
PARA LA AGRICULTURA, EL 24% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL EsTa 
DO CUENTA CON UNA PENDIENTE DE 0.15 DONDE SE LOCALIZAN LAS 
AREAS DE CULTIVO EN EL ESTADO, 

H 1 D R O G R A F 1 A 

EN LA ENTIDAD EXISTEN DOS VERTIENTES, LA DEL GOLFO DE 
M~XICO Y LA DEL ÜCEÁNO PACIFICO "DENTRO DE SU TERRITORIO SE 
LOCALIZA EL 65% DE LA CUENCA DEL Rlo PAPALOAPAN Y EL 30% DE 
LA DEL COATZACOALCOS AMBAS CORRIENTES SON SUMAMENTE IMPOR-
TANTES Y FORMAN PARTE DE LA VERTIENTE DEL GOLFO DE M~XICO, 
(]}. 

(6) l·lciNi:i~88Et8. Esúmo 
.. o8x8c8. 1 .E.P.E.S. M~XICO t!!;;L DE 

1977. PAG. 7 
(7) i'1oNo~RAE 1 a 

.. 
EST8DO ·a8xaca·. 1 .E.P.E.S. M~XICO D~L DE 

1977. PAG. 9 
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"RESPECTO A LA SECCIÓN SUR DE LA VERTIENTE DEL PAC(Fl
co, 0AXACA COMPARTE LA CUENCA DEL BALSAS, CON EL Rfo ~-1IXTE
CO QUE NACE EN LAS MONTAÑAS Y MESETAS DE LA MIXTECA, AL OE~ 
TE DEL ESTADO, AS( COMO EL R(O lLAPANECO, EL TUXTLA Y El C~ 
YUCA QUE FORMAN PARTE, TAt-:Bl~N, DE DICHA CUENCA DE LOS DE-'f-'. 
CLIVES SEPTENTRIONALES DE LA SIERRA MADRE DEL SUR', (8) 

AL ANALIZAR EL RECURSO AGUA CON QUE CUENTA EL ESTADO, 
(UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES) NOS DAMOS CUENTA QUE LA MAYOR 
PARTE DE LAS AGUAS NO SON APROVECHADAS, DEBIDO A LA FALTA -
DE PRESAS Y CANALES DE RIEGO, TAL PARECE SUPONER QUE LA PO
LÍTICA DE RIEGO SIEMPRE A FAVORECIDO A LA AGRICULTURA CAPI
TALISTA LOCALIZADA EN OTRAS ENTIDADES, COMO LO MUESTRA EL -
SIGUIENTE CUADRO, 

CUADRO r~o • 2 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

ESTADO DE O~XACA 1947-1974 

fll'IBRE DE LA PRESA 
CAPACIIWJ TOTAL ARfA IRRIGADA 
CMIWIIES DE ~fü (HECfARfAS) 

PRESIDENTE MICi.la 
Al.HlJIJ".j 8 llll.O - .. - ' 

f>:BIDENTE BENITO 
942.0 s1 cm JUAHEZ .. 

Y OS OC UTA l¡6 .., - -.o . .. 

Pro DE 
lm'IHU!CIOO 

: 
. 1955 

1961 

1969 

FUEIJTE: MANUAL DE EsTAD1sTICAS BAsICAs.- SECTOR /l.SENTAMIEli. 
TOS HUMANOS T-II S.S.P. M~XlCO 1980 
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EN 30 AílOS SOLO SE HAN CONSTRUIDO 3 OBRAS DE INFRAES~
TRUCTURA HIDRAÚLICA EN EL ESTADO DE 0AXACA Y DE ESTAS, LA -
QUE ESTA CUMPLIENDO LA FUNCIÓN DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA 
ES LA "PRESIDENTE BENITO JUAREZ", VA QUE IRRIGA APROXIMADA
MENTE 51,000 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN EL ISTMO DE TEHUAl\TE
PE'C, 

LA PRESA "PRESIDENTE !·1 IGUEL ALEMAN" TAL PARECE QUE 1\10 

RIEGA TIERRAS OAXAQUEl'•.1'.S SEGÚN LA INFORMACIÓN CONSULTADA -
QUE ADEMÁS NOS DICE QUE EL OBJETO DE ESTA OBRA ES LA DE GE
NERAR ENERGÍA EL~CTRICA, AUNQUE ES UNA PRESA QUE SE CONSI
DERA DE GRAN IRRIGACIÓN PERO, NO SE OBTUVO INFORMACIÓN AL -
RESPECTO, 

y POR ÚLTIMO LA PRESA "YosocUTA" ESTA OBRA NO CUMPLE -
CON EL. COMETIDO PARA LA QUE FU~ CREADA, YA QUE LA MAYORIA -
DE LOS CANALES DE RIEGO ESTÁN INCONCLUSOS Y ABANDONADO~. 

COMO SE PUEDE VER,LA ZONA IRRIGADA ESTA MUY CONCENTRA.
DA Y FUERA DE TODO BENEFICIO EL RESTO DE LA ENTIDAD, 

2.1 HARCO GENERAL AGRICOLA 

UBICACION GEOGRAFICA. 

EL ESTADO DE 0AXACA ESTA SITUADO AL SUR DE LA REPÚBLI~ 
CA MEXICANA, GEOGRÁFICAMENTE LIMITA CON LOS SIGUIENTES ESTA 
Dos· AL NORTE CON EL ESTADO DE PUEBLA·: AL SUR CON EL ÜCEANo 
PÁciFICO; AL ESTE CON EL ESTADO DE CHIAPAS.; AL NORESTE CON 
EL ESTADO DE VERACRUZ y AL OESTE CON EL ESTADO DE GUERRERO. 

CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 95,364 KM2 , QUE REPRESEN
TA EL 4.8% DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE NACIONAL, OCU-
PANDO EL 52 LUGAR EN EXTENSIÓN TERRITORIAL ENTRE LOS ESTA--
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DOS QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA, 

· LA ENTIDAD PRESENTA CARACTERISTICAS TALES COMO LA DE -
SU ACCIDENTADO RELIEVE, SITUADO EN LA VERTIENTE DEL 0cEANO 
PACIFICO DE LA SIERRA MADRE DEL SUR, 

EL ESTADO DE 0AXACA CUENTA CON OCHO REGIONES ECONÓMl-
CAS: LA CAf;!ADA, LA MIXTECA, LA SIERRA NORTE, LA SIERRA SUR, 
LOS VALLES CENTRALES, LA COSTA, EL ISTMO Y TUXTEPEC: EN ES~ 
TAS REGIONES SE DISTRIBUYEN 571 MUNICIPIOS, VALLE~, CAÑADAS 
Y PEQUEf;!AS POBLACIONES QUE AGRUPAN UNA DIVERSIDAD DE POBLA
CIONES INDIGENAS, CON SUS LENGUAS Y COSTUMBRES, QUE A PESAR 
DEL TIEMPO TRANSCURRIDO SIGUEN PREVALECIENDO, 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

DE ACUERDO A LAS CIFRAS QUE MANEJA EL X CENSO GENERAL 
DE POBLACIÓN LEVANTADO EN EL AÑO DE 1980, EL ESTADO DE 0A
XACA OCUPA EL 89 LUGAR EN EL PAIS, RESPECTO AL NÚMERO DE HA. 
BITANTES, SU DENSIDAD DE POBLACIÓN ES DEL ORDEN DE 211 HABj_ 
TANTES POR KILOMETRO CUADRADO, LA TASA DE CRECIMIENTO EN EL 
ESTADO FU~ DEL 2.3% ANUAL, FRENTE A UNA TASA ANUAL DE CRECL 
MIENTO EN EL PAÍS DEL 3,5% 

PARA EL AÑO DE 1980 EL 73% DE LA POBLACIÓN DE LA ENTir. 
DAD ERA RURA_t.:., ESTA POBLACIÓN SE CARACTERIZA _POR SER UNA DE 
LAS MAS POBRES EN TODO EL PAIS, OBLIGADOS A LABORAR SUS PE
QUE~AS PARCELAS DONDE LA MAYORfA DE LAS VECES NO PRODUCEN -
NI PARA EL AUTOCONSUMO DE LA FAMILIA, SUBSISTEN EN CONDICIQ. 
NES PRECARIAS DONDE EL FENÓMENO DEL HAMBRE, SE DA AQUI CON-. . 
JUNTAMENTE CON LA INSALUBRIDAD PROPICIANDO UN ELEVADO NÚME
RO DE MUERTES DEBIDO A LA SUB-ALIMENTACIÓN Y FALTA DE ATEN
CIÓN M~DICA, 

SI TOMAMOS EN CUENTA QUE EN EL ARO DE 1970 LA POBLA--
CIÓN TOTAL QUE REGISTRO EL ESTADO FU~ DE 2'010,421 HABITAN-
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TES , Y PARA EL AÑO DE 1980 FUÉ DE 2'420,557 OBSERVAMOS UN -
INCREMENTO DE 410,136 HABITANTES EN EL TRANSCURSO DE UNA DÉ_ 
CADA, 

LA TASA DE NATALIDAD PARA EL AÑO DE 1978 FUÉ DE 45.4 POR 
MIL HABITANTES, 

PoR OTRA PARTE LA TASA DE MORTALIDAD EN EL AÑO DE 1978 -
FUÉ DE lU.l POR MIL HABITANTES , Y POR LO QUE RESPECTA A LA
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL ESTADO FUÉ PARA EL AÑO DE-
1~78 DE i&.9 POR MIL NACIDOS VIVOS , 

LA ALTA TASA DE MORTALIDAD RESPECTO A LA NATALIDAD AUNA
DO CON LA FUERTE MIGRACIÓN DE LA ENTIDAD EXPLICA LA BAJA TA
SA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN , 

EL SIGUIENTE CUADRO MUESTRA EL INCREMENTO POBLACIONAL 
QUE TUVIERON LAS DIFERENTES REGIONES ECONÓMICAS DEL ESTADO -
DE ÜAXACA, 

LA REGIÓN QUE MAYOR INCREMENTO REGISTRO FUÉ LA DE LOS 
VALLES CENTRALES, DEBIDO A QUE ESTA AGRUPA A LA CAPITAL DEL 
ESTADO, 

LA SEGUNDA REGIÓN QUE TUVO UN INCREMENTO CONSIDERABLE 
FUÉ LA DE LA MIXTECA Y ESTO ES EXPLICABLE YA QUE CUENTA CON
EL MAYOR NÚMERO DE MUNICIPIOS Y POR TANTO CONCENTRA MAYOR PQ 
BLACIÓN , 
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CUADRO !fo. 3 

POBLACION 1970-1980 POR REGIONES 
DEL ESTADO DE OAXACA 

R E G I O N 
P O B L A C I O N 

1 9 ü l 9 8 o INCREMHffÓ 
"·i 

... 
r•.·-

1 282.762 352.942 ]OÜ8Q 
.. 

236,blH 295,669 59,028 

i·I 1 X T E C A 359,529 449,214 89,685 

SIERRA NORTE 133,661 167,002 33,341. 

SIERRA SUR 195,671 244,480 48,809 

T U X T E P E C 217,555 271,822 5L! ,267 

\l,!1.LLES CEr-!TRALES 436,302 !154,135 17,833 

CA.flADA 148,300 185,293 36,993 

2 '010 ,1121 2'420,557 410,136 

FUEiffE: SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DELEGA
CIÓN REGIONAL DE ÜAXACA, (SEGÚN DATOS PRELIMINARES 
DEL X CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1980) 
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CALIDAD DEL SUELO. 

EL V CENSO AGRÍCOLA, GANADERO y EJIDAL DE 1970 REGIS--. 
TRÓ UN TOTAL DE TIERRAS CENSADAS DE 5'341,657 HECTÁREAS, DE 
LAS CUALES 1'015,155 FUERON CULTIVADAS Y ESTUVIERON DISTRI
BUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

TIERRAS 

A) RIEGO 
B> JUGO 

DE LABOR 

C) TEMPORAL 

SU M P. 

HECTAREAS 

57,966 HAS, 
65,134 HAS. 

892,055 HAS. 

1'015,155 HAS, 

5.71 
6.41 

87.07 

99.99 

UNO DE LOS PROBLEMAS QUE LE REPRESENTAN AL ESTADO, ES 
EL HECHO DE QUE LA MAYOR PARTE DE LA TIERRA ES DE TEMPORAL 
Y EN UN ALTO PORCENTAJE DE ESTOS PREDIOS SE PRACTICA LA A
GRICULTURA DE SUBSISTENCIA, 

lAs TIERRAS DE LABOR ESTÁN CONSTITUIDAS POR TODAS LAS 
SUPERFICIES CULTIVADAS, BIEN SE TRATE DE CULTIVOS PERMANEN
TES, POR ESTA RAZÓN SE INCLUYEN EN ELLAS LAS TIERRAS DE -
RIEGO, LAS DE JUGO O HUMEDAD, LAS DE TEMPORAL Y LAS OCUPA-
DAS POR FRUTALES Y PLANTACIONES, DENTRO DE ESTA DENOMINA
CIÓN SE AGRUPAN TIERRAS CON DIFERENTES GRADOS DE PENDIENTE: . . 
LúS LLANOS O LIGERAMENTE ONDULADOS, QUE CONSTITUYEN LAS TI~ 
RRAS DE RIEGO, HUMEDAD Y UNA MAYOR PROPORCIÓN LAS TIERRAS -
DE TEMPORAL; LAS SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS DE TEMPQ 
RAL Y. PASTO TIENEN PENDIENTES PRONUNCIADAS Y LAS PLANTACIQ 
NES DE CAF~ QUE GENERALMENTE SE REALIZAN EN LADERAS DE FUEB. 
TES PENDIENTES, LO MISMO QUE LAS PLANTACIONES DE AGAVE QUE 
GENERALMENTE OCUPAN ÁREAS FUERTEMENTE ONDULADAS, 

UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS QUE AFRONTA EL ESTADO DE
ÜAXACA, ES QUE LA MAYOR PARTE DE LAS TIERRAS DE LABOR SON -
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TEMPORALERAS Y DE BAJA CALIDAD, EN ESTOS PREDIOS SE PRAC-• 
TICA BÁSICAMENTE LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA, CREEMOS -~ 

PERTINENTE ANEXAR AL PRESENTE TRABAJO TRES CUADROS ESTADÍS
TICOS, PARA OBSERVAR LA SITUACIÓN DE LAS TIERRAS DE LABOR -
EN EL ESTADO. 
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CONCEPTO 

1 9 7 9 

INCREMENTO 
O DECREMENTO 

CUADRO No. 4 

CLASIFICACION DE TIERRAS EN EL ESTADO DE OAXA(A 
<MILES DE HECTAREAS> 

AGlUCOLA 
<LABOR> 

1'015,100 

1'215.662 

+ 200.562 

1970-1979 

!=ORESTAL 
<BQSí.lUES> 

5'246.118 

5'564,026 

+ 31Z.90~ 

GANADERO 
<PASTOS) 

1'517.902 

2'397,355 

+ 879.953 

FUErffE: UNIDAD EcoNOMICA AGRfcoLA, S.A.R.H., DELEGACIÓN OAXACA 

OTROS USOS 

190.319 

358.857 

+ 163.538 



CONCEPTO .. 

L9 7 8 

CUADRO No, 6 

USO DE LA.TIERRA DE LAEOR EN .EL ESTADO. DE Ofl.XACA 

<MILES DE HECTAR~S) 
1978:..1980 

SEMBRADA COSECHADA 
., 
/o PERDIDA % T O T A L 

761,003 50 523,141 34".4 236 ,862 .. 15,5 1 '521,006 
·•····•··•••••·•·······•••••···•······••··• .......... , ............ , ................... , .. _ ........................ , ........... , ... ,., •. •·••· .. :-.··.·•·>·· •... 

1 9 8 o 757. 723. 50 . 607 ,313 150,440 9"9 l '515.4716 
. . . . . ......... .. . . ..... . .............. ···.· ·-·:. ···.· ......... ··.· ............. ··-· .... ,. ···:•.• •: ... . . 

FUEiHE: UN 1 nÁD EcoNóM 1 cÁ AGR f coLÁ, S • A, R, H, , D.ELEGAC 1 óN 0AxÁcÁ, 



CUADRO No. 5 

CLASIFICACION DE TIERRl\S DE LABOR EN EL ESTADO DE OAXACA 

<MILES DE HECTAREAS> 
1973-1930 

.............. · .... · .. ~ 

TOTAL 
CONCEPTO SUPERFICIE T81PORAL % HUMEDfl.D % RIEGO % 

SEMBRADA ..... . .. ..................... 

1 9 7 8 761.003 653.138 85.9 t¡g .053 4.1 58_.762 . -· 10 
... 

1 9 8 o 757.723 652.368 86.1 1¡3,050 6.3 

FUENTE: UNIDAD EcoNOMICA l\GRlcoLA S.A. R.H., DELEGAC ION OAXACA. 



LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS EN EL ESTADO, DE 1970 A -
1979 SUFRE MODIFICACIONES, LA SUPERFICIE DESTINADA A LA A
GRICULTURA REGISTRA UN AUMENTO DE 200.562 HECTÁTRAS, EL sua 
SECTOR FORESTAL OBTUVO UN INCREMENTO DE 317.903 HECTÁREAS, 
LA SUPERFICIE QUE SE DEDICA AL GANADO REGISTRÓ UN AUMENTO -
DE 879,953 HECTÁREAS Y LAS TIERRAS QUE SE LES DA OTRO USO -
AUMENTARON 168,538 HECTÁREAS, POR LO ANTES EXPUESTO OBSERVA 
MOS QUE LOS INCREMENTOS NO SON REPRESENTATIVOS EN NUEVE 
AÑOS. 

RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS DE LABOR CQ 
RRESPONDIENTE AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE 1978 A 1980 SE VE 
QUE ESTAS SUFRIERON LIGEROS DECREMENTOS, LO QUE NOS HACE S~ 
PONER QUE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL ESTADO DE ÜAXACA A~O 
TRAS AÑO SE VA AGUDIZANDO AÚN MÁS REPERCUTIENDO DIRECTAMEN
TE SOBRE LA POBLACIÓN RURAL AL REDUCIRSE LA FRONTERA AGRfCQ 
LA. 

Y POR ÚLTIMO EL USO QUE SE LES DA A LAS TIERRAS DE LA
BOR, SOBRE ESTE ASPECTO SE OBSERVAN VARIANTES EN EL ANÁLI-
SIS QUE SE REALIZÓ EN 1978 A 1980, PRIMERO LA SUPERFICIE -
SEMBRADA DECRECE EN UN ORDEN DE 3.230 HECTÁREAS ENTRE UN -
AílO A OTRO, ESTE DECREMENTO CORRESPONDE A 1980, 

RESUMIENDO PODEMOS DECIR QUE DEL TOTAL DE REGIONES EcQ 
NÓMICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE 0AXACA, ESTAS VAN PER~- . 
DIENDO PAULATINAMENTE TIERRAS DE LABOR RESPECTO A LOS DIFE
RENTE~ AÑOS ANALIZADOS, 

LAS CAUSAS PUEDEN SER VARIAS, PERO UNA DE LAS MÁS IH-
PORTANTES ES - A) EL CONSTANTE PEPARTO DE TIERRAS SIN OBJE
TIVOS CLAROS Y PRECISOS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, QUE 
AL PASO DEL TIEMPO ESTAS TIERRAS SON ABANDONADAS DEBIDO A -
SU MALA CALIDAD, ASf COMO LAS REDUCIDAS SUPERFICIES DE TIE
RRA CON QUE CUENTAN LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA CAMPESINA; 
Y B) LOS CONSTANTES MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LAS ZONAS R~ 
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RALES A LAS URBANAS, UNA COMO CONSECUENCIA DE OTRA, LO GRA
VE DEL ASUNTO ES QUE EN MUCHAS OCACIONES LLEGAN A ABANDONAR 
SUS TIERRAS, ORIGINANDO UN DESEQUILIBRIO CONSTANTE EN LA -
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ESTADO, 

2.2 ESTRUCTURA DE CULTIVOS. 

PARA PODER ANALIZAR LAS CARACTERfSTICAS QUE PRESENTA -
LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE ÜAXACA, SE OBSERVARÁN LOS -
DOS TIPOS DE CULTIVOS DE CICLO CORTO; EL PRIMERO QUE AGRUPA 
A LOS PRODUCTOS BÁSICOS NECESARIOS PARA SOSTENER LA DIETA -
DE LA POBLACIÓN RURAL FUNDAMENTALMENTE Y EL SEGUNDO; SON -
AQUELLOS PRODUCTOS DESTINADOS TANTO AL MERCADO Í~ACIONAL CO
MO AL EXTRANJERO, VfA EXPORTACIÓN, 

PARA PODER DELIMITAR LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE LOS PRO
DUCTOS DESTINADOS PARA LA EXPORTACIÓN TANTO A NIVEL NACIO-
NAL COMO AL EXTRANJERO, MENCIONAREMOS LOS MÁS SOBRESALIEN-
TES:PARA EL PRIMER CASO, MAfZ, FRIJOL, TRIGO Y ARROZ Y PARA 
EL SEGUNDO CASO, EL CAF~ Y LOS FRUTALES, 

SEGÚN EÍ... V CENSO AGRfCOLA, GANADERO y EJIDAL, REFEREN-:' 
TE A CULTIVOS DE CICLO CORTO, SE SEf'BRARON EN EL. AP.O ne - -
1970 LA CANTIDAD DE 615,908 HECTÁREAS EN LOS DOS.PERfODOS -
ANUALES, Y SE COSECHARON 543 ,986 HECTÁREAS·; LO QUE REPRESEN. 
TO EL 88% DE LA SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA, 

DE .LAS 543,936 HECTÁREAS COSECHADAS, 434,011 QUE REPR~ 
SENTARON UN 30% PERTENECEN A CULTIVOS DE PRODUCTOS BÁSICOS, 
EL MAÍZ UTILIZÓ 379,869 HECTÁREAS PARA su CULTIVO, o SEÁ UN 
69,7~ DEL TOTAL DE HECTÁREAS COSECHADÁS Y EL 87~ RESPECTO -
AL CULTIVO DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, EL FRIJOL COSECHADO -
UTILIZÓ UN TOTAL DE 26,532 HECTÁREAS, EL ARROZ UTILIZÓ 
17,021 HECTÁREÁS Y EL TRIGO 10,539 HECTÁREAS, 
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RESPECTO A OTROS CULTIVOS DE CÍCLO CORTO COMERCIAL, P~ 
DEMOS EMLIMERAR ENTRE LOS MÁS SOBRES ALI ENTES: LA CAf\•A DE AZQ. 
CAR CON 35,931 HECTÁREAS COSECHADAS, EL AJONJOLf CON 17,951 
HECTÁREAS, LA ALFALFA CON 3,593 HECTÁREAS, EL ALGODÓN CON -
3,020 HECTÁREAS, EL TABACO CON 2,851 Y LA PI~A CON 2,877 -
HECTÁREAS COSECHADAS. 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS EL SIGUIENTE CUADRO EN EL -
CUAL SE MANIFIESTA LA DISTRIBUCIÓN POR BECTÁREAS DE LOS - -
PRINCIPALES CULTIVOS DEL CfCLO CORTO PARA EL A~O DE 1970. 
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CUADRO No. 7 

PRINCIPALES CULTIVOS DEL CICLO CORTO EN EL EDO. DE OAXACA. 
1 9 7 o 

f,JONJOLI 
ALFl'.LFA 
ALGODON 
ARROZ 
CACAHUATE 
CPJ'lOTE 
CANA 
CARTAMO 
CHILE 
FRIJOL 
HIGUERILLA 
MAIZ 
PASTOS 
Prn/\ 
TABACO 
TRIGO 
OTROS 

TO TAC 

HECTARf:J\S ............. P.~~!~CJPACIOH 
~ 

543.936 100.00 

17.951 3.3 
3.593 0.6 
3.020 Q.5 

17.021 3.1 
2.888 0.5 
1.004 0.2 

35.931 6,6 
1.349 0.3 
3.435 0.6 

26.532 4.8 
1.970 0.3 

379.869 69.7 
1.974 0.3 
2.877 0.5 
2.851 0.5 

10.589 1.9 
30.632 6.3 

FUE;nE: v CENso AGRfcoLA, GANADERO v EJ10ÁL 1970 s.r".c. 
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EL CUADRO ANTERIOR MANIFIESTA DE ANTEMANO QUE EN EL ES
TADO DE 0AXACA ES ESCAZA LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y -
QUE LA AGRICULTURA ESTA BASADA PRACTICAMENTE EN EL CULTIVO -
DEL MAíz:·PoR OTRA PARTE , LA AGRICULTURA PRESENTA DESEQUILL 
BRIOS ORIGINADOS TANTO POR FACTORES FÍSICOS, COMO TÉCNICOS, 
- YA QUE EN 1970 DISMINUYEN UN 6.5~ LAS TIERRAS TRABAJADAS
CONLLEVANDO ENTRE OTROS ASPECTOS AL CRÍTICO ESTANCAMIENTO DE 
LAS TIERRAS DE LABOR DE LA ENTIDAD , 

HACIENDO UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CIFRAS QUE ARRo~· 
JÓ EL CENSO AGRfCOLA , GANADERO Y EJIDAL DE 1970 CON LAS DE-
1~72 QUE MANEJA LA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 0AXA 
CA, NOS DAMOS CUENTA CLARAMENTE QUE LA POCA DIVERSIDAD DE 
CULTIVOS EXISTENTES 0:EN.:.E.LiEST.ADO=EXP.BE.SAN.'.E.L~:JURASO_IlE_LA=E.ll. 
TRUCTURA ECONÓMICA, EN 1970 EL NÚMERO DE HECTÁREAS COSECHA -
DAS DE MA1Z FUÉ DE 493,b8ú, Y PARA EL AÑO DE 1978 SE REDUJO
UN 21.0~, EL FRIJOL DISMINUYÓ UN 6.8i DE-1..AS~HECTAREAS COSE
CHADAS DE MAÍZ FUÉ DE 493,6d0, Y PARA EL AÑO DE 1978 SE REDU 
JO UN 21.U~ , EL FRIJOL DISMINUYÓ UN 6.8% DE LAS HECTAREAS -
COSECHADAS, ESTO ES EN LO QUE SE REFIERE A LOS PRODUCTOS BA
SICOS , Y RESPECTO A LOS CULTIVOS MERAMENTE COMERCIALES , PQ 
DEMOS DECIR QUE HUBO UN INCREMENTO , YA QUE PARA EL CASO ES
PEC1FICO DE LA CAÑA DE AZÚCAR ESTA ELEVÓ SU NÚMERO DE HECTÁ
REAS COSECHADAS, EN 1970 ERA LA SUPERFICIE COSECHADA DE 14,-
652 Y PARA 1978 FUÉ DE 35,931 LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMEN
TO DEL 121% Y EL OTRO CULTIVO FU~ EL DE LA PIÑA, PARA EL PRL 
MER CASO SE EXPLICA POR LA RAZÓN DE QUE CREARON EN LA ZONA -
DE TUXTEPEC UN INGENIO AZUCARERO Y PARA EL CASO DE LA PIÑA,
SE CREÓ UNA PROCESADORA DE ESTE PRODUCTO, 

ENCONTRAMOS QUE LOS CULTIVOS COMERCIALES SON LOS TRADI -
CIONALES Y EN PARTICULAR LOS QUE EXIGEN GRANDES SUPERFICIES
COMO LA CAÑA DE AZÚCAR y LA PIÑA. 

VOLlJMEN DE PRODUCCION DE CULTIVOS DE CICLO CORTO; 

COMO YA SE SEÑALABA, DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE CÍ

CLO CORTO, EL CULTIVO DEL MAÍZ ES EL QUE ESTÁ SITUADO EN 
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EN EL PRIMER LUGAR DEBIDO A QUE ES UN PRODUCTO BÁSICO PARA LA 

DIETA DEL CAMPESINO DEL ESTADO DE 0AXACA, LA PRODUCCIÓN DE 
MAÍZ EN 1970 FUÉ DEL ORDEN DE 28S,924 TONELADAS SEGÚN EL V 
CENSO AGRÍCOLA, GANADERO Y EJIDAL DE 1970 Y SEGÚN CIFRAS,DE -
LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN 1978-
TUVO UN INCREMENTO DE 87,:;.UlJ TONELADAS DEBIDO AL BUEN TEMPO -
RAL QUE EXISTIÓEN ESE AÑO , 

EL FRIJOL SUFRE UN DECREMENTO EN LA PRODUCCIÓN ENTRE 1970 
Y 1~74, POR LO QUE SE IMPORTÓ ESTE GRANO DE OTROS ESTADOS DE 
LA REPÚBLICA VÍA CONASUPO, POR LA CANTIDAD DE 74,986 TONELA -
DAS PARA SATISFACER LA DEMANDA ESTATAL, 

ASIMISMO LA PRODUCCIÓN DE TRIGO PARA 1970 NO FUÉ REPRESEli 
TATIVA, YA QUE UNICAMENTE SE PRODUJERON 5,466 TONELADAS, ANTE 
ESTA SITUACIÓN SE TUVO QUE IMPORTAR ESTE PRODUCTO DE OTROS -
ESTADOS DE LA REPÚBLICA PARA COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE 
LA ENTIDAD, 

PoR ÚLTIMO PODEMOS SEÑALAR QUE LOS ÚNICOS PRODUCTOS DEL 
CICLO CORTO QUE SIENDO COMERCIALES , TUVIERON UN INCREMENTO -
EN SU PRODUCCIÓN, FUERON EL ARROZ QUE SATISFACE LA DEMANDA Ili 
TERNA EN EL ESTADO Y SU ExPANSIÓN OBEDECE AL INCREMENTO EN EL 
PRECIO DE GARANTÍA, LA PIÑA INCREMENTÓ SU PRODUCCIÓN POR LA -
SEGURIDAD DEL MERCADO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL LOMA BONI
TA, 
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CU,C,!JRO lfo. 3 

VOLUME11 DE LA PRODUCCIOI~ AGRICOLA 1970 
PRINCIPA.LES CULTIVOS DEL CICLO CORTO 

FRIJOL 
TRIGO 
CAP.P.. 27.855 
TABACO 2.834 
CHILE 5.154 
HIGUERILLA 1.312 
PlfilA 77.754 
ARROZ 30.407 
AJONJOLI 13.844 

T O T A L 463.275 

1.18 
6.01 
0.61 
1.11 
0.28 

16.78 
6.56 
2.99 

99.99 
·:' ,_ ..... ,. ·····-······················ 

FUE::TE: v CENso ÁG~i~oLA, GANADERO v EJIDAL 1970·; s. Le. 
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FRUTALES, PLANTACIONES Y AGAVES. 

EN 1970, DIEZ PRODUCTOS CONJUNTARON UNA PRODUCCIÓN DE 
122,404 TONELADAS, Y DENTRO DE ESTOS DESTACAN EL CAFt, LI
MÓN, COPRA Y EL NARANJO, 

EL CULTIVO QUE SE SITUÓ EN EL PRIMER LUGAR EN ESTE GRY 
PO FUt EL CAFt CON 70.697 TONELADAS, REPRESENTANDO EL 58,3% 
DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LOS CULTIVOS DE C!CLO LARGO Y EL 
SEGUNDO LUGAR EN PRODUCCIÓN DENTRO DEL ESTADO, 

EL PLÁTANO FUt EL CULTIVO DEL CÍCLO LARGO QUE OCUPÓ EL 
SEGUNDO LUGAR APORTANDO UN TOTAL DE 17,624 TONELADAS DEBIDO 
A QUE LA DEMANDA ES CONSTANTE, POR LO TANTO EL MERCADO ESTA 
ASEGURADO, 

De ESTA FORMA LOS CULTIVOS DE ORDEN COMERCIAL HAN OB-
SERVADO DEFINITIVAMENTE L'NA MEJORÍA QUE REDITUARÁ A LARGO -
PLAZO SI ADECUADAMENTE SE CANALIZA PARA EL PROPIO BENEFICIO 
DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO, 

EL CAFt, EL LIMÓN, EL MANGO, LA COPRA Y EL NARANJO SON 
CULTIVOS DENOMINADOS COMERCIALES Y OCUPAN UN LUGAR IMPORTAli 
TE EN ~'AGRICULTURA DEL ESTADO, ESTOS HAN TENIDO INCREMEli 
TOS EN SUPERFICIE SEMBRADA ENTRE LOS A~OS 1978 A 1980, EN 
1978 ESTOS CULTIVOS ABARCABAN UNA SUPERFICIE DE 251,624 HE~ 
TÁREAS Y EN EL AP.O DE 1930 ESTA SUPERFICIE SE INCREMENTÓ A 
263,640 HECTÁREAS QUE REPRESENTÓ EL 5% DE INCREMENTO ENTRE 
ESTOS A~os. 

CON EL PROPÓSITO DE CORROBORAR LO ENUNCIADO SE~ALARE-
MOS LO S 1GU1 ENTE: COMO SE OBSERVA EN EL CUADRO ÍlúM, 9 TENE
MOS QUE PARA EL CASO DEL CAFt EN 1978 SE DISPONÍA DE 
113,339 HECTÁREAS Y PARA 19ti0 TUVO UN INCREMENTO DEL 13%, O 
SEA 16,912 HECTÁREAS MÁS, EL MANGO TUVO UN DECREMENTO DE -
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LA SUPERFICIE, EN 1973 CONTABA CON 12.525 HECTÁREAS Y PARA 
1930 CONTÓ ÚNICAMENTE CON 11,569, O SEA QUE EL DECREMENTO -
FUÉ DEL 8%, Y LOS DEMÁS CULTIVOS TUVIERON EN ESTE BIENIO -
UN LIGERO AUMENTO EN LAS SUPERFICIES UTILIZADAS, 
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CUADRO No. 9 

PR me I PALES FRUTALES, PLANTACIONES y AGAVES' 

1 9 7 n 1 9 8 o 
HECTAREl\S "' HECT!'.REAS % . -- lo 

113.339 45 130.251 49.4 
PLATl\NO 7.545 3 8.485 3.2 
COPRA. 10.56!3 4.2 10.607 4 
M/\MGQ 12.525 5 11.569 4,L: 

LIJ.10N 8.844 3.5 9.230 3.5 
iJ/\RANJO 909 .4 1.017 .4 
OTROS 97 .89l! 38.9 92.487 35.1 

TOTAL 251.624 100.0 263.646 100.0 
............ 

FUErffE: UNIDAD EcoN6MICA fl.GRfcoLA, S.A.R.H., DELEGAcióN OAXACA. 



CUADRO Ho. 10 

PRODUCCION DE PRINCIPALES FRUTALES EN EL EDO: DE OAXACA, 
1 9 7 o 

AGUACATE 

CAFE 

DURAZNO 

LIMON 
MANGO 

NARAllJO 

C DIV. VARIOS> 
PLATANO 

MAME':' 
PAPAYA 

TOTAL 

• 4.021 
70,697 
1.452 
4.619 

11.419 
7.731 
3,716 

17.624 
615 
510 

122.404 

<-;· -~-

3.2'8) 
57. .7.5: 
I.13: 
3.77 
9.32 
6.31 
3.0?. 

lL! ,!35-

o.so 
o.~a 

_99,Y9 
. .. . .......... .. 

FUHffE: v CENso AGR 1 e o LA, GANADERo v E.i mAL 1970. s. r . e. 
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CAP. I.II EL DISTRITO DE ZIMATLAN. 

3.1 CARACTERISTICAS DEL DISTRITO 

3.1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

EL DISTRITO DE ZIMATLÁN SE ENCUENTRA LOCALIZADO ENTRE 
LOS 9go 30' Y 96º 07' , Y LOS 15º 39' Y 17º lÜ', LIMITA AL 
NORTE CON ZAACHILA, AL SURESTE CON EJUTLA DE CRESPO, AL ES
TE CON ÜCOTLÁN DE MORELOS Y AL OESTE CON SOLA DE VEGA. 

3.1.2. HIDROLOGIA 

EL ABASTO DE AGUA EN ESTA ZONA, ESTA DADO PRINCIPALMEli 
TE POR EL RÍO ATOYAC, QUE ATRAVIESA LA MAYOR PARTE DEL Dis~ 
TRITO, PASANDO POR LOS MUNICIPIOS DE LA CIENEGA, SANTA CATA 
RINA PUIAN~, ZIMATLÁN DE ALVAREZ, SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN
TA GERTRUDIS Y AYOQUEZCO DE ALDAMA. 

EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO 223 POZOS -
NORIAS LOS CUALES RIEGAN APRÓXIMADAMENTE 525 HECTÁREAS DE H 
HORTALIZAS, 21 POZOS PROFUNDOS QUE BENEFICIAN 775 HECTÁREAS 
REPARTIDAS EN 1358 USUARIOS, 

3 .1.3. CLIMA 

. . 

EL CLIMA DEL DISTRITO VA DEL SUBÁRIDO A ÁRIDO, DE TEM-
PLADO A SUBTROPICAL. EL INVIERNO ES SECO Y EL VERANO CON -
LLUVIAS EMP8ZANDO. A MEDIADOS DE ABRIL O PRINCIPIOS DE MAYO, 
HASTA MEDIADOS DE OCTUBRE, AQUf NO ES RARO QUE ESTE PERfODO 
DE LLUVIAS SE VEA INTERRUMPIDO POR UNA SEQUfA INTERESTIBAL 
QUE DURA APRÓXIMADAMENTE 30 DfAS EN EL MES DE AGOSTO, POR -
LO QUE RESULTAN DOS PERfODOS DE LLUVIAS PRÁCTICAMENTE, UNO 
QUE VA DE LA MITAD DE ABRIL A FINES DE JULIO Y EL SEGUNDO -
QUE VA DE SEPTIEMBRE P OCTUBRE, POR OTRA PARTE EN LA TEMPO
RADA DE LLUVIAS EXISTE UNA MEDIA ANUAL DE 20°c y UNA PRE$I-
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PITACIÓN PLUVIAL DE 667,0 MM. 

3 .1.4. SUELO 

EL SUELO ES VARIABLE EN ESPESOR, DESDE SUELOS PROFUN
DOS A DELGADOS QUE VARIAN PRINCIPALMENTE POR SU LOCALIZA-
CIÓN EN LAS LOMAS, LOS VALLES O TIERRAS INUNDABLES EN LAS -
MARGENES DE CORRIENTES NATURALES, SU COMPOSICIÓN ES DE ARCL 
LLA, SU P,H, SE CONSIDERA LIGERAMENTE ÁCIDO POR LO QUE SE -
CONSIDERAN APTOS PARA LA AGRICULTURA, 

3 .1. 5. VEGETACIOIL 

BASICAMENTE EXISTEN DOS ASOCIACIONES VEGETALES, SELVA 
BAJA CADUCIFÓLIA Y VEGETACIÓN HIDRÓFILA, EM AMBOS CASOS LA 
CUBIERTA VEGETAL HA SIDO FUERTEMENTE DAF~ADA, DEBIDO A LAS -
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PRINCIPALMENTE .LA AGRICULTURA DE 
TAL MANERA LOS RESTOS DE VEGETACIÓN ORIGINAL ESTÁN REDUCl~
DOS A SITlOS AISLADOS, DONDE LA CONDICIÓN TOPOGRÁFICA ES -
MUY ELEVADA DONDE LA PRESENCIA DEL MANTO FREATICO ES Poco·
ACCESIBLE , 

3.1.5.1. SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

Su CARACTERfSTICA RESIDE EN EL TAMAÑO BAJO DE SUS COM
PONENTES ARBOREOS, NORMALMENTE DE 4 A 10 METROS DE ALTURA Y 
PIERDEN SUS HOJAS EN EL INVIERNO, LAS ESPECIES DOMINANTES -
SON: EL TUNILLO, HUIZACHE, CASAHUATE Y HUAMUCHIL, 

3.1.5.2. VEGETACION HIDROFILA 

SE LOCALIZAN PRÁCTICAMENTE EN LOS SITIOS EN DONDE LOS 
MANTOS FREATICOS MANTIENEN NIVELES ELEVADOS, LOCALIZADOS EN 
LOS SUELOS DEL VALLE DEL Rfo ATOYAC. LAs E~PECIES DOMINAN
TES so~ EL CARRIZO, AHUEHUETE, SAUCE y LOS AMATES, 
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3 .l. 5. 3. VEGETACI!Jtl INTRODUCIDA 

LA CONSTITUYEN AQUELLAS ESPECIES QUE EL HOMBRE HA PLAli 
TADO CON FINES DE ORNATO Y SOMBRA, TALES COMO EL FRESNO, CA 
SUARINAS, EUCALIPTOS, TRUENO Y LAUREL DE LA INDIA, 

3.1.5.4. VEGETACION CULTIVl\DA 

AQU! SE LOCALIZAN LOS PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES DE 
CICLO CORTO Y PERENNES, DENTRO DE LOS PRIMEROS OBSERVAMOS EL 
MA!Z, FRIJOL, HORTALIZAS Y FLORES, ASÍ MISMO PARA EL CASO -
DE CULTIVOS PERENNES ENCONTRAMOS, LA ALFALFA, HIGUERILLA, -
MAGUEY MEZCALEPO Y ALGUNOS FRUTALES, 
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3 .2 ELEMENTOS DEMOGRAFICOS 

3.2.l POBLACION TOTAL 1970 - 1980 

EN EL AMO DE 1970 EXISTfA UN TOTAL DE 40,553 HABITAN-r. 
TES EN EL DISTRITO DE ZIMATLÁN, Y EN EL A~O DE 1930 SEGÚN -
EL ÚLTIMO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EXISTEN 46,905 HABL 
TANTES, o SEA QUE EN 10 ¡,filos APENAS HUBO UN INCREMENTO DE -
6.352 PERSONAS EN EL DISTRITO, 

LA TASA DE MORTALIDAD EN 1980 EN EL DISTRITO FUÉ DE --
8.04% DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL MEDIO R~ 
RAL .eN DONDE SE ENCUENTRA ASENTADA LA MAYOR PARTE DE LA PO~ 
BLACIÓN, AQUf PREVALECE LA INSALUBRIDAD DERIVADO DEL ATRA
SO DE LA COMUNIDAD, QUE ES UN MEDIO DETERMINANTE PARA ACRE
CENTAR LA TASA DE MORTALIDAD EN EL DISTRITO. 

ESTA SITUACIÓN QUE ACABAMOS DE MENCIONAR NO ES LA ÚNI~ 
CA, FORMA PARTE DEL ENGRANAJE DE LAS CONDICIONES DONDE SE -
LOCALIZAN ESTOS ASENTAMIENTOS, QUE PROVOCAN LA DESNUTRICIÓN 
ORIGINADA POR LOS BAJOS NIVELES DE INGRESO, DESEMPLEO Y UNA 
AGRICULTURA MUY POBRE, A CONSECUENCIA DE ELLA AUMENTA ~L N~ 
MERO DE MUERTES DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DEL. DISTRITO .. 
SON FACfLMENTE PRESA DE BACTERIAS Y VIRUS QUE PROLIFERAN -~ 
MÁS RÁPIDAMENTE EN ÁREAS COMO ÉSTA. 

LA i1AYOR PARTE DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ZIMA-'
TLÁN, NO CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS NECESARIOS; CUANDO -
TIENEN PROBLEMAS DE SALUD RECURREN INICIALMENTE A LA POBLA 
CIÓN DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, EN LA CUAL EXISTEN ALGUNOS M~ 
DICOS Y DISPENSARIOS, 

UNA MINORIA DE LA POBLACIÓN CON RECURSOS ECONÓMICOS, 
RECURRE A LA CIUDAD DE ÜAXACA, DEBIDO A LA RELATIVA CERCA
NIA CON EL DISTRITO Y POR SER LA CAPITAL DEL ESTADO, OTROS 
MEDIANTE LA VENTA DE ALGÚN ANIMAL DOMÉSTICO, PUEDEN ABSOR-
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BER LOS GASTOS DEL MÉDICO. 

LA MAYORIA DE LA POBLACIÓN CARENTE DE INGRESOS, NO TIE_ 
NE POSIBILIDAD ALGUNA PARA REALIZAR GASTOS DE TRASLADO AL
MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, NI A LA CAPITAL DEL ESTA 
DO, SI EN MUCHAS OCACIONES NO TIENEN DINERO PARA COMER , MU 
CHO MENOS PARA RETRIBUIR A UN MÉDICO POR SUS SERVICIOS , 
POR LO QUE LA ÚNICA OPCIÓN QUE LES QUEDA PARA COMBATIR LAS
ENFERMEDADES A LAS QUE CONSTANTEMENTE SON SUJETOS , ES ME
DIANTE LA CONSULTA CON LOS CURANDEROS DE LA COMUNIDAD , 

EN GENERAL OBSERVAMOS QUE LAS CARACTERfZTICAS QUE PRE -
SENTA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LIMATLÁN, SON SIMILARES
A LAS DE CUALQUIER ZONA MARGINADA DEL PAfS. 

POR OTRA PARTE, SI OBSERVAMOS LOS SIGUIENTES CUADROS V 
ANALIZAMOS LOS INCREMENTOS DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO , VE 
REMOS UN MfNIMO CRECIMIENTO EN EL PERfODO DE 1970-1980. 

LA CIÉNEGA TUVO UN INCREMENTO DE 345, MAGDALENA MIXTE
PEC ~7 HABITANTES , SAN ANTONIO EL ALTO 291 HABITANTES , -
SAN BERNARDO MIXTEPEC S86 HABITANTES , SAN MIGUEL MIXTEPEC 
2.:S HABITANTES , SAN PABLO HUIXTEPEC 365 HABITANTES, SANTA
ANA TLAPACOYAN 828 HABITANTES , SANTA CATARINA QuIANÉ 535-
HABITANTES , SANTA CRUZ MIXTEPEC 827 HABITANTES , SANTA 
GERTRUDIS 421 HABITANTES , SANTA INÉS YATZECHE 557 HABITAli 
TES , SANTA MARfA AYOQUEZCO 541 HABITANTES, Y ZIMATLÁN DE 
ALVAREZ ~lb HABITANTES, 
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M U N I C I P I O 

LA CIEllEGA 
nAGDALEfM MIXTEPEC 
SAN ANTONIO EL AL TO 
SA: 1 BERN/\RDO MIXTEPEC 
SAH MIGUEL MIXTEPEC 
S/\f! PABLO KU IXTEPEC 
SAiiTA AilA TLAPACOYAN 
SArHA CATARINA flUIANE 
SArffA CRUZ MIXTEPEC 
SAlffA GERTRUDIS 
SAiffA WES YATZECHE 
SAflTA MARIA AY00UEZCO 
Zli'1ATLAll DE ALVAP.EZ 

TOTAL 

CUADRO No. 11 

DISTRITO DE ZIMATLAfJ 

POBLACION 1970-1930 

POBLACION TOTAL 
1 9 7 o 

2938 
404 

1433 
1887 
1270 
5927 
2992 
1272 
2642 
3429 

734 
4349 

11276 

40,553 

FUEfffE: IX CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1970, 

POBLJl.CION TOTAL 
1 9 8 o 

3283 
461 

1724 
2473 
1293 
6292 
3820 
1807 
3469 
3350 
1291 
4890 

12252 

46,905 

X • " " " 1980 SPP OAXACA, 

Irrnamro 
CPABITM'TES) 

31!5 
57 

291 
586 

23 
365 
828 
535 
827 
421 
557 
541 
976 

6.352 



CUADRO No, 12 

DISTRITO DE ZIMATLAN 
POBL.ACION TOTAL POR SEXO 1930 

M U íl I C I .p .. J O. POBLACION TOTAL. .. ........ HOMBRES........ . MUJERES 

LA CIENEGI\ 
MAGDALENA r11XTEPEC 
SAN ANTONIO EL ALTO 
SAN BERNARDO MIXTEPEC 
SAN MIGUEL MIXTEPEC · 
SAN PABLO HUIXTEPEC 
SA!ITA MA TLAPACOYAN 
SA!ffA CATl\RINA í.1U If\!~E 
SA!lTA CRUZ MIXTEPEC 
SANTA GERTRUDIS 
SANTA HlES YATZECHE 
SANTA MARIA AYOnUEZCO 
Zli·lATLAN DE l\LVAREZ 

TOTAL 

3.233 
461 

l.'724 
2,473 
1.293 
6,292 
3,320 
l,807 
3,469 
3,350 
1.291 
4.890 

12.252 

46,905 

FUEl'ITE: IX CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1970 

1.615 
208 
859 

1.270 
697 

3.075 
1.875 

935 
1.741 
1.910 

645 
2,449 
6.033 

23;317 

X CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1980 SPP OAXACA, 

l.668 
253 
865 

1,203 
596 

3,217 
1.945 

872 
1.728 
1.940 

646 
2.441 
6.214 

23.588 



CUADRO No , 13 

DISTRITO DE ZHl/\TLAN 
NATALIIJAD Y MORTALIDAD 

<TOTAL Y TASAS 1980-1981) 

M O R T A L T D A. D 
TOT/\L 'TASA ... ' ..... -.· . ~ .... ·. ·: '· ... : .. '• 

. 35.44 .... 40éf. ............. 8,04. 

. . . 29.73. 335 ....... 6~48 ... 

FUEMTE: SERv1c1os cooRDINADos DE SAL.un PúsL1cA EN EL EsTADo s.s.A ... 

NOTA: LA TASA ESTA DAD POR CADA 1 000 HAB°nANTES·. 

CRl:CIMIENTO W\TURAL 
TOTAL TASA 

1390 27.40 

23.25 



3 • 2 • 2 POBLAC ION RU RJ.l.L Y U RBANJl. 

LA ECONOMfA CAMPESINA DE ESTE DISTRITO SE ENCUENTRAN -
ALEJADAS DE LAS Vf AS DE COMUNICACIÓN Y ADEMÁS DISPERSAS: -
POR ESE RELATIVO AISLAMIENTO, SE VEN OBLIGADOS A CUBRIR SUS 
NECESIDADES MfNIMAS DE SUBSISTENCIA FUNDAMENTALMENTE DE LO 
EXIGUO DEL PREDIO Y LA RECOLECCIÓN, ELLO EXPLICA SU ESCASA 
MONETARIZACIÓN, 

EN 1970 LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ZIMATLÁN SE CON-
CENTRABA FUNDAMENTALMENTE EN COMUNIDADES RURALES, YA QUE DE 
LOS 40,553 HABITANTES, EL 89% SE CONCIDE?Ó RURAL Y EL 11% -
RESTANTE POBLACIÓN URBANA, 

POR OTRA PARTE; EL AUMENTO DE LA CONCETRACIÓN URBANA -
OBEDECIO EN PARTE A LA CRISIS QUE SE PRESENTÓ EN EL. PA!S A 
PARTIR DF LOS SETENTAS, OBLIGANDO A LOS HABITANTES RURALES 
A MIGRAR A LAS GRANDES CIUDADES EN BUSCA DE OPORTUNIDADES -
DE EMPLEO, 

3. 2. 3 LA POBU\C Iflil ECONOMI CAMENTE ACTIVJ.I. 

LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PERMITE DEFINIR.LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA, YA QUE MEDIANTE ESTA SE PUEDEN OBSER 
VAR LAS ACTIVIDADES PREDOMINANTES EN UNA ZONA, REGIÓN O -
PAf S, 

EL INCREMENTO QUE SE OBSERVA ENTRE 1970-1980 DE LA PO
BLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA FUt DE /,101 PERSONAS O SEA 
UN 7,59%, ESTO SE DEBE AL CAMBIO OBSERVADO EN LA DEFINICIÓN 
DE LA P.E.A. YA QUE EN 1970 SE DEFINIÓ COMO POBLACIÓN ECON~ 
MICAMENTE ACTIVA AQUELLA POBLACIÓN QUE TRABAJABA POR LO ME
NOS QUINCE HORAS A LA SEMANA ANTERIOR AL CENSO Y PARA 19BQ 
LA P.E.A. ES AQUELLA QUE TRABAJA ALGUNA VEZ EN EL A~O. 

Si TOMAMOS EL CRECIMIENTO DE LA P.E.A. Y LA DIVIDIMOS 
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CON EL PER10DO ESTUDIADO, NOS DAMOS CUENTA SEGÚN ESTA CON
VERGENCIA, QUE LA P.E,A. TUVO UN INCREMENTO DE 701 PERSONAS 
POR AílO, ESTE INCREMENTO ES EXPLICABLE DEBIDO A QUE LOS -
CAMPESINOS DEJAN SUS LUGARES DE ORIGEN CON EL OBJETO DE VE~ 
DER SU FUERZA DE TRABAJO EMPLEANDOLA EN LOS JORNALES DEL -
CAMPO, ESPEC1FICAMENTE EN LA ZONA NORTE DE PA1S DONDE SE -
PRACTICA UNA AGRICULTURA MERAMENTE CAPITALISTA Y EN LA CUAL 
LOS CAMPESINOS OBTIENEN UN INGRESO, DEBIDO A LA NATURALEZA 
DEL SALARIO MÍNIMO, 

RESPECTO A LA OCUPACIÓN EN EL DISTRITO LA MAYOR PARTE 
DE LA FUERZA DE TRABAJO ESTA CONCENTRADA EN LA ACTIVIDAD -
PRIMARIA, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE FUENTES DE EMPLEO Y 
COMO ÚNICA ALTERNATIVA DE LOS.CAMPESINOS EN EL INTERIOR DEL 
DISTRITO. 

EN 1970 LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL SECTOR 
PRIMARIO ESTABA COMPUESTA POR 8,335 PERSONAS, SIGNIFICANDO 
EL 80.74% RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA, 

PARA 1980 LA P.E.A. TOTAL ESTABA COMPUESTA POR 17 ,l!24 
PERSONAS, DE LAS .CUALES 10,706 SE ENCONTRABAN EN EL SECTOR 
PRIMARIO REPRESENTANDO UN 61,44% DE LA P.E.A. TOTAL, EN ES
TE Af.10 LA P.E.A. PRIMARIA DECRECIÓ UN 19% EN COMPARACIÓN A 
197ü, PERO DE TODAS FORMAS, EL SECTOR PRIMARIO SIGUE SIEN
DO PREDOMINANTE, 

EL SECTOR SECUNDARIO.REVISTE POCA IMPORTANCIA, ESTA SE 
REDUCE A LA CONFECCIÓN DE ALGUNAS MANUFACTURAS, PRENDAS DE 
VESTIR Y ALGUNAS ARTEl:ANfAS; NO EXIST~ POSIBILIDADES DE DE.., 
SARROLLAR AGROINDUSTRIAS DEBIDO A LA POBREZA DEL SECTOR -
AGR!COLA DONDE PREDOMINA El. MONOCULTIVO, EN ESTE CASO EL 
MAIZ, 
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PARA EL CASO DEL SECTOR TE?CIARIO, EN 1970 REPRESENTÓ 
EL 7.1% DEL TOTAL DE-LA P.E.A., Y PARA 1980 TUVO UN LIGERO 
INCREMENTO Y ESTO SE EXPLICA, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE PRESENTA NUESTRO PA(S, DONDE LOS PEQUEPOS ESTABLECI- -
MI EN TOS SON CONS 1 DERADOS COMO ACT 1 V IDADES COME?C 1 ALES , 

Y EL ÚLTIMO CASO QUE PGRUPA EL RUBRO DE LOS INSUFICIE~ 
TEME~TE ESPECIFICADO, EN 1970 REPRESENTÓ EL 4,7% DEL TOTAL 
DE LA POBLACIÓN ECON9MICAMENTE ACTIVA Y EN 1980 EL 2ó.573,
EL AUMENTO DE LOS INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADO SE CEBE A 
UN PROBLEMA DE CAPTACIÓN EN LA BOLETA. CENSAL·, PERO ES POS I -
BLE SUPONER QUE ESTE GRUPO SE LOCALIZA EN EL SECTOR SERVI~
CIOS Y QUE SON SUBEMPLEADOS TEMPORALES, 
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CUADRO No .. 14 
DISTRITO DE ZIM/\TLAN 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVID/l.D. 
1970 - 1980 

. . . . . . . . . . 

POBLACION Y P.E.A. 
1 9 7 o 1 9 8 o V/IRIP.CICN DE LA DECADA 

SECTORIAL P.BSOUITCS % llBSOLUT~ ... ·ABS0WTf1S ... 

P.E.A. TOTAL 10 323 100.0 17 387 100.0 + 7 101 

P.E.A. I 8 335 80.74 10 706 61,ll4 + 2 371 

P.E.A. JI 756 7.32 832 4.99 76 

P.E.A. III 738 7.16 1 218 6.99 480 

INSUFICIEMTEMENTE 494 4 .78 4 631 26.58 + 4 137 
ESPECIFICADO 

FUENTE: IX CENSO DE Pe>BLACióN,- EsTADo DE ÜAXACA.- S.I.C. M~x1co·; D.F. 1971 
X CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.- ÜAXACA 1980 

% 

68.78 

34.36 

1.24 

6.75 

57.65 
..... .. .. 



3.3 OCUPACION P-URAL 

DENTRO DE ESTE RUBRO PODEMOS SEÑALAR QUE LA OCUPACIÓN 
SE ENCUENTRA FUNDAMENTALMENTE EN LA AGRICULTURA SEGÚN NOS -
MUESTRAN LAS CIFRAS QUE HEMOS VENIDO MANEJANDO EN EL PRESEN 
TE TRABAJO, 

LA CONCENTRACIÓN DE LA P.E.A. EN EL SECTOR AGRÍCOLA·-
OBEDECE AL ESCASO DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, PUES -
PRACTICAMENTE EL DISTRITO ADOLECE DE INDUSTRIAS, SALVO LA -
INCIPIENTE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SUPONEMOS ES G~ 
NERADORA DE EMPLEOS, TALES COMO MAESTROS DE OBRAS, ALBA~!~~ 
LES Y PEONES, 

EL PORCENTAJE OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMEN 
TE ACTIVA FUE MÍNIMO ENTRE 1970-30, LO QUE PERMITE SUPONER, 
QUE EL. CRECIMIENTO DE LAS FAMILIAS REPRESENTAN CADA DfA MÁS 
PROBLEMAS DE SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL PREDIO AGRfco
LA, QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA ES LA RAZÓN POR LA CUAL ESTAS -
PERSONAS RADICAN EN SUS COMUNIDADES DE ORÍGEN, 

CUANDO ESTA SITUACIÓN LLEGA A UN PUNTO CRITICO, LAS -~ 
PERSONAS SE VEN OBLIGADAS A ABANDONAR SUS LUGARES DE ORÍGEN 
PARA AVENTURARSE EN LA BUSQUEDA DE TRABAJO FUERA DE LOS QUE 
ELLOS PUEDEN DESEMPE~AR, SU RECORRIDO EMPIEZA EN EL INTERIOR 
DEL ESTADO Y VIENDOSE OBLIGADOS A DEJAR ESTE, DEBIDO A LAS 
CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS DEL DISTRITO, EMIGRAN. LA 
MAYORÍA AL DISTRITO FEDERAL DONDE NO LOGRAN EMPLEARSE FÁCIL 
MENTE, POR TAL CIRCUNSTANCIA SE VEN OBLIGADOS A DESEMPE~AR
SE COMO PEONES, AYUDANTES DE ALBAMILES, ETC,, LO QUE ORIGI
NA QUE ESTAS PERSONAS TOTALMENTE DESARRAIGADAS SE ENFREN-
TAN A MUCHOS OBSTÁCULOS PARA OBTENER ALGÚN INGRESO, 

HABRÁ OTRAS PERSONAS QUE TRATEN DE CRUZAR LA FRONTERA 
DEL VECINO PAfS DEL NORTE PARA VENDER SU FUERZA DE TRABAJO, 
PERO ESTE PROPÓSITO NO LLEGA A HACERSE REALIDAD DEBIDO A LA 
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EXTREMADA VIGILANCIA QUE EXISTE, DANDO COMO CONSECUENCIA 
DE QUE ESTOS SE EMPLEEN COMO JORNALEROS AGRf COLAS EN PLAN
TACIONES COMERCIALES EN ALGUNOS ESTADOS DEL NORTE DEL PAfS, 

NOTA: Los ASPECTOS QUE ACABAMOS DE MENCIONAR QUEDARÁN FUM_;J 
DAMENTADOS EN EL CAP!TULO V, YA QUE AH! SE ILUSTRAN
GRÁFICAS Y PORCENTAJES, 
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CAP: IV LA ESTRUCTURA P~ODUCTIVA AGRICOL.A El-: EL DISTRITO 
DE ZIMATLAN, 

4.1 CL.ASIFICACION DE LAS TIERRAS. 

EL V CENSO AGRlCOLA, GANADERO Y EJIDAL REGISTRÓ UN TO
TAL DE 74,347,6 HECTÁREAS, DISTRIBUIDAS; 13,G96,6 HECTÁREAS 
EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA Y 60,651.0 HECTÁREAS EN-
TRE EJIDALES Y COMUNALES, 

DENTRO DE ESTAS TIERRAS OBSERVAMOS QUE UNICAMENTE EL -
21, 68í; SON TI ERRAS DE LABOR, Y DE LAS CUALES MUCHAS DE 
ELLAS SE ENCUENTRAN INCULTAS DEBIDO A LA FALTA DE CAPITAL -
POR OTRA PARTE, OBSERVAMOS EL PARCELAMIENTO DE LAS TIERRAS, 
POR TAL RAZÓN NO SE PERMITE PRACTICAR UNA AGRICULTURA AUTO
SUFICI ENTE, 

lAs UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA, SEGÚN MUESTRA EL -
CUADRO No, 15, SON LAS QUE CUENTAN CON LA MAYOR SUPERFICIE 
DE TIERRAS CULTIVABLES, YA QUE REPRESENTARON EL 57.39% DEL 
TOTAL DE LAS TIERRAS LABORABLES, ESTAS CUENTAN CON 9,251.9 
HECTÁREAS SUBDIVIDIDAS EN MAYORES DE 5 HECTÁREAS, CON 5,519 
Y MENORES DE 5 HECTÁREAS, CON 3,732,9 HECTÁREPS, 

POR OTRA PARTE NOS DAMOS CUENTA, QUE PARA EL CASO ESP~ 
ClFICO DE LAS TIERRAS SUSCEPTIBLES A ABRIRSE AL CULTIVO EN 
FORMA FÁCIL Y COSTEABLE, EL 100Z DE ESTAS PERTENECEN A LOS 
E,1 IDOS Y COMUNIDAD ES AGRARIAS, PERO COMO DEC I AMOS .. , SE TRA
TA DE E,IIDATARIOS POBRES QUE NO PUEDEN ABRIR SUS TIERRAS AL 
CULTIVO, POR FALTA DE CAPITAL, 

Los EJIDOS y COMUNIDADES AGRARIAS CUENTAN CON LA MAYO
RlA DE ÁREAS BOSCOSAS YA QUE EL 99,92% LES PERTENECE, PERO 
DEBIDO A QUE COMO DECIAMOS ANTERIORMENTE NO CUENTAN CON CA
PITAL PARA PODER EXPLOTAR ESTOS, 



' ' 

NúMERO SUPERFJ. 
DE CIE RAMA CENSAL 
UNIDADES TOTAL 

TOTAL 2 928 74 "347.6 

UNIDADES DE PRooui::. 2 907 13 696.6 
ClóN PRIVADA, 

f·1AYORES DE 5 HAS, 746 8 741.6 

DE 5 HAS, A 1-ENOS, 2 161 4 955.0 

EJ1oos y ÚM.INIDA- 21 60 651.0 
DES AGRARIAS, 

.CUADRO No. 15 

DISTRITO DE ZIMATLAN 
CLASIFICACION DE LAS TIERR~S 

1970 
<HECTAREAS) 

CON PASTOS NA1URALES CON B05ruES DE ESP.. 
DE NO 

CERROS LLAl'IJRAS MADERA- MADERA-
LAROR BLES, BLES, 

ló l21.!:i 6 '12.4.7 2 216.0 ~ !>42.0 22 940.2 

9 251.9 3 076.7 1 236.0 15.0 2.0 

5 519.0 2 lli3.5 1 0Ci6.S 4.0 -

3 732.9 1 008.2 169.5 n.o 2.0 

6 369.6 3 100.0 900.0 19 527.0 22 938.2 
. 

ll'«:Ul...TAS ~~~ SUSEP, DE 
ABRIRSE /'L 

PROWCTl LA AGRIC, CULTIVO EN 
NI LA GA- FORMA FÁCIL VAS, NADERIA, Y COSTEABLE 

3 719.5 3 565.7 951.0 

.1 115.9 -

- 83.0 -

.1 32.9 -
3 719.4 3 L¡l¡g,$ 951.0 

FUHITE: VI CENSO /\GICOLA, GANADERO y EJIDAL 1910: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA; ÜAXACA, ~1EX. 1975 



4.2 DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE LABOR 

RESPECTO A LAS CIFRAS ESTIMADAS PARA 1980, LAS TIERRAS 
DE LABOR TOTALIZARON 16,101.0 HECTÁREAS, DE LAS CUALES 
15,243,5 HECTÁREAS FUERON DE TEMPORAL, 342.3 DE JUGO O HUM~ 
DAD Y 519.2 HECTÁREAS DE RIEGO EN EL DISTRITO, 

lAs UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA SUMARON 9 232.3 HE~ 
TÁREAS DE LAS CUALES SE LOCALIZABAN 5,508.0 HECTÁREAS EN -
PREDIOS MAYORES DE 5 HECTÁREAS Y 3 724.3 EN PREDIOS MENORES 
DE 5 HECTÁREAS. 

DEL TOTAL DE LAS TIERRAS DE TEMPORAL 21,243,5 HECTÁ-
REAS, 14,699,5 HAS,, PERTENECIERON A LAS UNIDADES DE PRODU~ 
CIÓN PRIVADA, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 5 178.2 
HAS,, EN MAYORES DE 5 HAS,, Y 9 521.3 EN PREDIOS MENORES DE 
5 HECTÁREAS, 

lAs TIERRAS DE JUGO O HUMEDAD REPRESENTARON EL 73.97 % 
DEL TOTAL A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA Y LAS DE RI~ 
GO EL 53.75% RESPECTO AL TOTAL. 

EN RELACIÓN A LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS, LAS -
TIERRAS DE LABOR SUMARON 6,860,7 HAS,, O SEA QUE REPRESENTA 
RON EL 42,65% DEL TOTAL. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS DE LABOR PARA LOS EJI-~ 
DOS Y COMUNIDADES AGRARIAS SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE -
FORMA: TIERRAS DE TEMPORAL 6 544.0 HECTÁREAS·, SIGNIFICANDO 
UN 30.80% EN RELACIÓN AL TOTAL;. 89.3 HAS,, DE JUGO O HUME-. 
DAD O SEA EL 26.02% DEL TOTAL Y 239.4 HECTÁREAS DE TIERRAS 
DE RIEGO O SEA UN 46.05~ DEL TOTAL, 

EL PROBLEMA DE LAS TI ERRAS TI ENDE A AGUDIZAR SE 11'0 C:Ol.O 
POR LA GRAN CANTIDAD DE TIERRAS TEMPORALERAS, SINO TAMBl~N 
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POR LA MALA CALIDAD DEL SUELO, PROPICIADA POR LA CONSTANTE 
EROSIÓN QUE SE HA PRESENTADO, ELLO HACE PARECER QUE EN ~
LOS PRÓXIMOS A~OS LEJOS DE CONTROLAR LA SITUACIÓN SE VUELVE 
MÁS CRITICA, DEBIDO AL CONSTANTE DECRECER DE LAS TIERRAS DE 
SIEMBRA, Y AL CONSTANTE AUMENTO DE LA PRESIÓN DEMOGRÁFICA, 
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RAMA CENSAL 

T O T A L 

UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN 
PRIVADA, 

1·1AYORES DE 
5 HECTAREAS, 

DE 5 HECTA-. ' 
REAS A MENOS, 

EJIDOS y COMU
NIDADES AGRA-
RIAS, 

CENSADAS COMO 
TIERRAS DE LA 
B 

2 892 

2 371 

744 

2 127 

21 

CUADRO No • 16 

DISTRITO DE ZIMATLArf 
DISTílIBUCION DE LAS TIERRAS DE L./\EOR 

l 9 8 o 
<HECTAREAS> 

S U M A TEMPORAL JUGO O HUMEDAD 

16 101.0· 

9 232.3 

5 503.0 

3 724.3 

6 868.7 

·21 243.5 

14 699,5 

5 173.2 

9 521.3 

6 544.0 

342.3 

253.0 

179.0 

74.0 

89.3 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA, 0AXACA. 

R 1 E G o 

519.2 

279.8 

150.8 

129.0 

239.ll 



4.3 TENENCIA DE LA TIERRA EN EL DISTRITO. 

LA TENENCIA DE LA TIERRA QUEDA ESTRICTAMENTE REDUCIDA 
A TRES GRUPOS SEGÚN EL V CENSO AGR!COLA, GANADERO. Y FJIDAL.. 
LA PROPIEDAD PRIVADA CON MAYORES VE 5 HECTAREAS, LA PROPIE
DAD MENOR DE 5 HECTAREAS, Y LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRA-
RIAS, ESTOS TIPOS DE TENENCIA CONFORMAN EN EL AGRO OAXAQUE
~O DIFERENTES ESTRATOS SOCIALES DEBIDO A·LA PARTICULARIDAD 
DE LOS POSEEDORES DE ESTAS TIERRAS, 

PARA HACER MÁS CLARA LA SITUACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA, MENCIONAREMOS COMO ESTAN COMPUESTAS LAS TRES FORMAS 
DE TENENCIA. 

EL PRIMER CASO (LA PORPIEDAD PRIVADA MAYOR DE 5 HAS,) 
AGRUPA LAS MEJORES TIERRAS DE LABOR Y SUS POSEEDORES SON -
PRINCIPALMENTE PRCFESIONISTAS Y COMERCIANTES, PARA EL SEGU~ 
DO CASO (LA PROPIEDAD PRIVADA MENOR DE 5 HAS,) ESTOS SON -
POSEEDORES DE TIERRAS DE LABOR PRINCIPALMENTE DE RIEGO,AQUf . . 
DESTACAN TAMBI~N LOS PROFESIONISTAS Y COMERCIANTES; Y POR -
ÚLTIMO; LOS EJIDOS Y COMUNIDADES.AGRARIAS, DONDE GENERALME~ 
TE SU CONFORMACIÓN ESTA DADA POR PERSONAS QUE POSEEN UN M1-
NIMO DE TIERRAS QUE VAN DE 1 A 1.5 HECTÁREAS POR CAMPESINO, 

EN EL DISTRITO ENCONTRAMOS QUE LA SUPERFf CIE CON QUE 
CUENTA LA PEQUEflA PROPIEDAD ES MENOR A LA DE LOS EJIDOS Y -
COMUNIDADES AGRARIAS PERO COMO YA SEflALAMOS ANTERIORMENTE, 
AQUf SE LOCALIZAN LAS MEJORES TIERRAS Y SOBRE TODO SON PO
COS LOS POSEEDORES, 

LA DIVISIÓN DE LAS TIERRAS EJIDALES GENERAN EN MUCHAS 
OCASIONES DIFICULTADES POR LOS LfMITES PARCELARIOS; AL NO 
EXISTIR UNIFICACIÓN EN LOS EJIDOS, CADA PARCELA SERÁ UN EN
TE PRODUCTIVO, POR LO QUE SU PRODUCTOR APENAS SI PODRÁ LO
GRAR LO SUFICIENTE PARA SU AUTOCONSUMO FAMILIAR Y EN CASO 
DE OBTENER UN PEQUEflO EXCEDENTE, SE UTILIZA PARA PODER LO
GRAR UNA INCIPIENTE REPRODUCCIÓN SJMPLE, 
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AGRUPANDO A LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS DEL DIS
TRITO ESTUDIADO PODEMOS DECIR QUE ESTOS LEJOS DE REPRESEN-
TAR UNIDADES DE PRODUCCIÓN AUTOSUFICIENTES, SE VAN DESINTE
GRJl.NDO; LOS EJIDATARIOS SON PRESA FÁCIL DE LOS GRANDES PRO
PIETARIOS, INTERMEDIARIOS Y ACAPARADORES, AL VENDER SU PRO
DUCCIÓN POR ABAJO DEL PRECIO DEL MERCADO, HA TRAIDO COMO -
CONSECUENCIA UN PROCESO DE ACELERADA DESCAPITALIZACIÓN Y ~
POR TANTO DE PROLETARIZACIÓN, 

4.4 PRINCIPALES CULTIVOS Y PRODUCCION. 

4.4.1. CULTIVOS DEL CICLO CORTO. 

EN EL DISTRITO DE ZIMATLÁN SE OBSERVAN FUNDAMENTALMEN
TE LOS CULTIVOS CONSIDERADOS COMO BÁSICOS, MISMOS QUE SATI~ 
FACEN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, Y POR OTRA PARTE AL
GUNOS CULTIVOS QUE SE DESTINAN AL MERCADO EN PEQUEÑAS PRO-
PORCIONES, 

EXISTEN DOS C(CLOS PRODUCTIVOS, EL DE PRIMAVERA-VERANO 
Y EL DE OTOÑO-INVIERNO, CADA C(CLO TIENE SUS PROPIAS CARAC
TER(STICAS, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS CULTIVOS QUE LO -
CONFORMAN, 

DENTRO DEL C(CLO PRIMAVERA-VERANO SIGUEN PREDOMINANDO 
LOS CULTIVOS BÁSICOS TANTO EN LA SUPERFICIE QUE _SE DESTINA 
PARA SU SIEMBRA COMO LA PRODUCCIÓN, LOS CULTIVOS QUE SON -
SEMBRADOS EN ESTE CICLO, ESTAN SUJETOS AL TEMPORAL DE LLU-
VJAS Y LA MAYOR PARTE NO SON FERTILIZADOS; AS( PUES, ENCON
TRAMOS QUE PARA EL C (CLO PRIMAVERA-VERANO DE 1973-.)97.S (') ·EL 
MA(Z FUÉ EL CULTIVO QUE OCUPÓ EL PRIMER LUGAR CON UNA SUPEa 
FICIE SEMBRADA DE 7 593 HECTÁREAS, DE LAS CUALES HUBO UNA -
PEQUEÑA VARIACIÓN RESPECTO A LA COSECHA DEBIDO A QUE SE CO
SECHARON 7 026 HECTÁREAS, O SEA QUE SE PERDIERON 572 HECTÁ
REAS POR SINIESTRO, REPRESENTANDO LA SUPERF(CIE COSECHADA -
EL 92,60% RESPECTO AL TOTAL DE LA SUPERF(CIE SEMBRADA, RE~ 

(') ~ NIVEL ESTATAL EL DATO MÁS RECIENTE ES 197~, POR ESO 
SE TOMA ESTE DATO, 



PECTO A LA PRODUCCIÓN DE ESTE CULTIVO EN ESTE MISMO ctcLO -
FU~ DE 4 695 TONELADAS DE MAfZ, ES DECIR QUE EL RENDIMIENTO 
MEDIO POR HECTÁREA Fii~ DE 667 KILOS, QUE REPRESENTA APENAS 
UNA TERCERA PARTE DE LA MEDIA NACIONAL, 

EL PRODUCTO QUE ESTA SITUADO EN SEGUNDO SITIO EN EL C1 
CLO PRIMAVERA-VERANO 1878-1978, FU~ EL FRIJOL INTERCALADO, 
ESTE CULTIVO NUNCA SE SIEMBRA SÓLO, CASI SIEMPRE SE INTERCA 
LA CON MAfZ, ALGUNAS VECES SE SIEMBRA JUNTO CON FRIJOL, SE 
SEMBRÓ Y COSECHÓ 1 550 HECTÁREAS, ARROJANDO UNA PRODUCCIÓN 
DE 501 TONELADAS, ES DECIR UN RENDIMIENTO DE 323 KILOS POR 
HECTÁREA, 

EL FRIJOL SÓLO OCUPÓ EL TERCER LUGAR EN IMPORTANCIA, LA 
SUPERFfCIE QUE SE UTILIZÓ PARA SU SIEMBRA FUE DE 1302 HECTÁ 
REAS, DE LAS CUALE's COSECHARON 1225 HECTÁREAS O SEA 77 HEC
TÁREAS MENOS, OBTENIENDO DE ESTO UNA PRODUCCIÓN DEL ORDEN -
DE 424 TONELADAS, CUYO RENDIMIENTO ES SIMILAR AL INTERCALA
DO, 330 KILOS POR HECTÁREA. 

SI JUNTAMOS EL FRIJOL INTERCALADO Y EL SÓLO, NOS DA UN 
TOTAL DE 2 852 HECTÁREAS SEMBRADAS Y 2. 775 HECTÁREAS COSE-~ 
CHADAS CON UNA PRODUCCIÓN DE ges TONELADAS. 

DENTRO DE ESTE Cf CLO EXISTEN OTROS CULTIVOS QUE NO APA 
RECEN EN EL CUADRO. No, 17 POR NO SER REPRESENTATIVOS, 

AL UNIR EL .CULTIVO DEL MAfZ CON EL FRIJOL OBSERVAMOS -
QUE LA SUPERFÍCIE QUE UTILIZARON ESTOS DOS PRODUCTOS FU~ -
DEL 84,91% DEL TOTAL, Y RESPECTO A LA PRODUCCIÓN, ESTA F~~ 
OEL nRDEN DF 8 138 TONELADAS, DE LAS CUALES EL 57,69% FU~ 
DE MAfZ, EL 6.15% LE PERTENECIÓ AL FRIJOL INTERCALADO, EL -
4,96~ AL FRIJOL SOLO, APORTANDO ESTOS DOS CULTIVOS EL 68.8% 
DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DEL Cf CLO PRIMAVERA-VERANO 1973-1978, 
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PoR EL RENDIMIENTO MEDIO CALCULADO ES EVIDENTE QUE LOS 
CULTIVOS DEL CÍCLO PRIMAVERA-VERANO ESTAN ASOCIADOS A LA -
AGRICULTURA CAMPESINA MAS ATRASADA, 
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CUADilO No. 17 

DISTRITO DE ZIMATLAN 
CULT !VOS DEL C 1 CLO PP. Ii'1AVERA.: . .VERANO 

1978-1978 

SUPERFICIE SEMBRADA SUPERFICIE COSECHADA 

ric:J.mRE DEL. OJLT!VO c/F H E c T JF R E ~oiAL c/F H E c \'/ E ·~o~AL 

CACAH.JATE 

E.JOTE 

FRIJOL SOLO 

TABACO 

MELON 

.JICPMA 

MAIZ 

HIGUERILLJ\ 

GARBANZO 

CHI~ 

R.:EiiTE: EcONC"11A AGRICOLA, DELEGACIÓN S.A.R.H. ÜAXAcA 

- ti 2 -

PROIUCCION TOTAL 

c/F - CON FERTILIZANJ"E 
S/F - SIN FERTILIZANJ"E 

R - RIEGO 
T - TEMPORAL 

TO - TOTAL 



Los CULTIVOS DEL cfCLO OTQMO-INVIERNO, SE CARACTEPIZAN 
PORQUE LOS PRODUCTOS SON LLEVADOS AL MERCADO PARA SU VEMTA, 
CON EL OBJETO DE TENER VALORES DE CAMBIO, 

EN EL Cf CLO OTOÑO-INVIERNO DE 1978-1978 DEL DISTRITO -
DE ZIMATLÁN EL GARBANZO FU~ EL PRODUCTO QUE SE SITUÓ EN EL 
PRIMER LUGAR, DE 58!1 HECTÁREJ'.S QUE SE DESTINARON AL .CULTIVO 
DE ESTE PRODUCTO, SE COSECHARON LAS MISMAS, CON UNA PRODUC
CIÓN DE 222 TONELADAS; CABE ACLARAR QUE ESTE PRODUCTO RE-·~ 
QUIERE DE HUMEDAD, POR LO QUE EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEBE 
DE SEP FORZOSAMENTE BUENO PARA QUE ESTE CULTIVO ARROJE LAS 
CIFRAS QUE FSTAMOS CITANDO, 

EL TABACO ES OTRO CULTIVO QUE SE.SITUÓ EN EL SEGUNDO 
LUGAR EN EL CICLO OTOÑO-INVIERNO, UTILIZANDO PARA su PLANTA 
CIÓN 304 HECTÁREAS DE RIEGO, CON UNA PRODUCCIÓN DE 524 TON~ 
LADAS PARA EL PRESENTE CICLO, LA PRODUCCIÓN TOTAL DEL TABA 
ca, ES COMPRADO POR LA EMPACADORA "TJl.BAfiEX", LA QUE CONTRO
LA LA SITUACIÓN. 

DESPU~S DE ESTOS PRODUCTOS QUE MENCIONAMOS EXISTEN -
OTROS TALES COMO EL CHILE VERDE, ESTE:UTILIZÓ 25 HECTÁREAS 
PARA su PLANTACIÓN y su ·PRODUCCIÓN FU~ DE 98 TONELADAS, LA 
SANDIA UTILIZÓ 17 HECTÁREPS PRODUCIENDO 54 TONELADAS, SEGÚN 
LOS PODEMOS OBSERVAR EN EL CUADRO ffo. 18, PARA CONCLUIR SU
PONEMOS QUE ESTA ENCAMINADOS AL MERCADO. 
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l'OIBRE DEL CULTIVO 

O-U CHARO 

CHILE VERDE 

·FRIJOL 

GARBANZO 

JITa-11\TE 

MAIZ 

MAIZ PIFORRA.JE 

SANDIA 

CUADRO No. 18 
DIST~ITO DE Zl~1ATLAN 

CULTIVOS DEL CICLO OTOli!O-INVIEFmo 
1978-1979 

PRODUCCTCJl-t TOTAL 
T O N E L ~ D \gT 

FUENTE: EcotmlA AGRICOLA, DELEGACION S,A.R,H,, OAXN::A e/¡: - CON FERTILIZANTE 
S/F - SIN FERTILIZANTE 

R - RIEGO 
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T - TEMPORAL 
TO - TOTAL 



4.4.2 CULTIVOS PERrnNES. 

EN EL DISTRITO DE ZIMATLAN LOS FRUTALES SE LOCALIZAN -
EN LAS TIERRAS DE TE~PORAL Y DE RIEGO,. DE LOS 13,758 ARBO-
LES FRUTALES EN PRODUCCIÓN, 13,170 SE LOCALIZAN EN LAS TIE
RRAS DE TEMPORAL Y 688 EN TIERRAS DE RIEGO, O SEA UN 95% -
CONTRA UN 5% . 

. CABE SEÑALAR QUE DE ESTE TOTAL, LA PRODUCCIÓN DEBERfA 
DE SER REPRESENTATIVA, PERO ESTO NO SUCEDE, A CONSECUENCIA 
DE QUE EL 95% DE ESTOS FRUTALES SE LOCALIZAN EN TIERRAS TE~ 
PORALEP.AS, POR UNA PARTE, Y OTRO FACTOR DETERMINANTE ES QUE 
LA MAYORÍA DE ESTOS ÁRBOLES NO ESTAN CONSTITUIDOS COMO HUER 
TAS, SINO QUE LAS FAMILIAS QUE LO POSEEN, TIENEN DE l A 2 -
ARBOLES FRUTALES PROMEDIO, 

PARA EL AílO DE 1977 LA PRODUCCIÓN TOTAL FU~ DE 849 TO
NELADAS·; DEN"T:RO DE LOS CULTIVOS PERENNES EN 1977 LA GUAYABA 
FU~ .LA QUE MAYOR PRODUCCIÓN OBTUVO SEGÚN MUESTRA EL CUADRO 
No, 19 CON 162 TONELADAS, EL SEGUNDO LUGAR LO OCUPÓ LA NA,,=.
RA!'ÍJA CON 140 TONELADAS, EL TERCER LUGAR EL AGUACATE CON --
128 TONELADAS, EL CUARTO LUGAR EL DURAZNO CON 116 TONELADAS, 
EL QUINTO LUGAR EL PLATANO CON 95!.I TONELADAS: CABE ACLARAR -
QUE EL PRODUCTO DE. ESTOS CULTIVOS NO ESTA ENCAMINADO FUNDA
MENTALMENTE AL MERCADO DEBIDO AL ESCASO NÚMERO DE ARBOLES -
EXISTENTES EN EL DISTRITO, NO DUDANDO·· DE QUE MUCHOS DE ES
TOS PRODUCTOS SEAN VENDIDOS POR SUS DUEÑOS EN PEQUE~AS CAN
TIDADES •. 
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NOMBRE DEL 
CULTIVO 

NARANJA 
TORONJA 
ZAPOTE Ai·lARILLO 
ZAPOTE BLANCO 
AGUACATE 
LIMA 
MANZANA 
NUEZ 
GUAYABA 
DURAZNO 
CAPULIN 
LIMON 
PLATANO 

CUADRO No, 19 

DISTRITO DE ZIMATLAN 
CULTIVOS PERENNES 

C1~77) 

T'°' ARBOLES EN PRODUCCIONE O u1PORAL RI G .... 

1718 
418 

21 
10 

1384 
82 

1413 
618 

1709 
2373 
113 
685 

2621 

54 

350 
120 

18 

120 

26 

FUENTE: ECONOMIA 11.G!U COLA, DELEGAC ION S. A, P. :H. , OAXACA. 

140 
33 
1 

1 

123 
51 
51 
16 

162 
116 

3 
53 
94 



4, 5 AGRICULTURA TRADICIDrlP.L. 

Los DOS PRINCIPALES FACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN LA -
AGRICULTURA TRADICIONAL SON TIERRA Y TRABAJO, POR OTRA PAR
TE, EL NIVEL DE LA PRODUCCIÓN ESTA LIMITADO POR LA CANTIDAD 
Y CALIDAD DE LA TIEPRA Y POR EL MONTO DE TRABAJO PROPORCIO
NADO POR EL AGRICULTOR, DADA LA AUSENCIA DE CAPITAL, 

LA MAYOR PARTE DE LOS CAMPESINOS, 'SIGUEN CULTIVANDO 
SUS TIERRAS CON T~CNICAS TRADICIONALES, NO CUENTAN CON INS~ 

MOS MEJORADOS NI TECNOLOG!A MODERNA, POR TAL RAZÓN SE DEDI
CAN FUNDAMENTALMENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS PARA EL CON
SUMO FAMILIAR Y PARA INTERCAMBIARLOS EN PEQUEP.A ESCALA PARA 
PODER SATISFACER SUS NECESIDADES ELEMENTALES, 

Los CAMPESINOS SIGUEN EMPLEANDO EL ARADO EGIPCIO DE MA 
DERA Y EL YUGO DEL MISMO MATERIAL, TIRADO POR' BUEYES EN LA 
~POCA DE SIEMBRA, ESTE ARADO NO REPRESENTA NINGUNA INVER--
SIÓN MONETARIA, SOLO ENCIERRA UNA GRAN CANTIDAD DE HORAS 
HOMBRE QUE EL CAMPESINO DErICARA A MANUFACTURAR ESE IMPLE-
MENTO DE TRABAJO, 

ExISTE OTRO NÚCLEO DE CAMPESINOS QUE TENDRAN QUE HACEP 
UN SACRIFICIO PARA PODER COMPRAR EL ARADO DE FIERRO, TIENE 
UNA CARACTEP!STICA QUE CON ESTE, SEGÚN COMENTARIOS QUE HI-

<CIERON LOS CAMPESINOS, SE LOGRA UNA ROTURACIÓN MAS PROFUNDA 
REPRESENTANDO AS! ALGUNAS VENTAJAS PARA EL CULTIVO, PERO -
QUE POR LO DELGADO DE LA CAPA ARABLE DE LOS SUELOS, LA TIE
RRA AFLORADA, EN ~POCA DE LLUVIAS ES ARRASTRADA, PROVOCANDO 
AS! UNA MAYOR EROSIÓN, 

SEGÚN CIFRAS QUE MANEJA LA DELEGACIÓN DE LA S,A.R.H. -
EN EL ESTADO DE ÜAXACA, EN 1973 EXISTÍAN 2525 ARADOS EN EL 
DISTRITO DE ZIMATLAN, DE LOS CUALE~ EL 85% ESTABA COMPUE~TO 
POR ARADOS DE MADERA Y EL 15i RESTANTE PERTENECIÓ A LOS ARA 
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DOS DE FIERRO, 

LAS CONDICIONES QUE AFRONTA EL CAMPESINO SE PUEDE RE'., 
MIR EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: POBREZA DEL SUELO, ESCASE~ 
DE LLUVIA, PENDIENTES PRONUNCIADAS, PULVERIZACIÓN DE LA TE-
NENCIA Y NULA TECNOLOGÍA, POR TAL SITUACIÓN LOS RENDIMIEN-
TOS DE LA INVERSIÓN EN LA AGRICULTURA TRADICIONAL SON BAJOS, 

4.6 INGRESO 

lAs CARENCIAS QUE PREVALECEN EN EL DISTRITO DE ZIMA~ ~ 
TLAN, COMO SON LA DESNUTRICIÓN, SUBALIMENTACIÓN, Y OTRAS VA 
RIABLES MAS QUE REFLEJAN EL MARG 1 NALI SMO DE LOS CAMPESINOS, 

CONFORMAN UN CÍRCULO DE DESEMPLEC, IMPRODUCTIVIDAD, MISERIA. 
INSALUBRIDAD Y MUERTE, 

EN ESTE DISTRITO PODEMOS AFIRMAR QUE EN OCACIONES MUY 
CONTADAS SE RECURRE AL TRABAJO ASALARIADO, EN LA P~ACTICA 
QUE HEMOS OBSERVADO, LA SIEMBRA Y LA COSECHA P9R LO REGULAR 
SE LLEVA A CABO MEDIANTE LA AYUDA FAMILIAR, SIN NINGUNA RE
TRIBUCIÓN MONETARIA, 

PARA EL CÍCLO PRIMAVERA-VEPANO SE<;ÚN NOS RELATA.RON CAM. 
PESINOS DEL DISTRITO, NO SE EMPLEA MANO DE OBRA ASALARIADA, 
DEBIDO A QUE SUS PREDIOS SON PEQUE~OS Y SOBRE TODO LA INVER 
SIÓN DE TRABAJO EN EL INTERIOR DEL PREDIO ES MERAMENTE FAML 
LIAR SIN NINGUNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA, 

PARA EL CÍCLO OTO~O-INVIERNO SE R~rURRE A LA CONTRATA
CIÓN DE MANO DE OBRA TEMPORALMENTE, PARA COSECHAR LOS PRO-
DUCTOS QUE HAYA ARROJADO EL CÍCLO, CABE ACLARAR QUE EN LA 
ENCUESTA QUE REALIZAMOS, DEL 100% DE LOS ENTREVISTADOS EL -
4,5% SON LAS PERSONAS QUE EMPLEAN FUERZA DE TRABAJO PARA LA 
COSECHA DE SUS PRODUCTOS, LA CONTRATACIÓN DE JORNALEROS P~ 

DIERA DARSE ENTRE UNOS 25 A 40 DfAS PROMEDIO POR AMO, OBTE-
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NIENDO UN INGRESO DE 400 A 525 PESOS DIARIOS, 

EL INGRESO QUE CAPTAN LOS CAMPESINOS DEL DISTRITO DE 
ZIMATLÁN EM LA AGRICULTURA, ESTÁ BASADO EN LA REALIZACIÓN -
DE sus COSECHAS AL CULMINARSE LOS DIFERENTES cfCLOS AGRfco
LAS AUNADO AL INGRESO POR SERVICIOS; HAY QUE NOTAR QUE EL 
INGRESO DEL PREDIO, MUCHAS VECES NO LLEGA A HACERSE REALI-
DAD DEBIDO A QUE LA GRAN MAYORfA DE CAMPESINOS ESTAN SUJE-
TOS AL TEMPORAL DE LLUVIAS, POR LO QUE EN REPETIDAS OCACIO
NES NO LOGRAN RECUPERAR NI SIQUIERA SU INVERSIÓN, 

DEBIDO A ESTA SITUACIÓN LOS CAMPESINOS DEL DISTRITO 
TENDRÁN QUE ENFRENTAR LA NECESIDAD IMPOSTERGABLE DE TRABA-
JAR TEMPORALMENTE FUERA DE SU COMUNIDAD, CON EL OBJETO DE -
SUBSISTIR Y SOBRE LA PRESIÓN DEL HAt-'BRE URGIRÁ CONSEGUIR UN 
TRABAJO QUE LE REPORTE ALGO DE DINEPO, RAZÓN SUFICIENTE PA
RA ALQUILARSE A CUALQUIER PRECIO, ESTA SITUACIÓN PERMITIRÁ 
AL EMPRESARIO AGRfCOLA OFRECER SALARIOS, SABIENDO DE PNTEMA 
NO QUE SIEMPRE ENCONTRARÁ MANO DE OBRA FORANEA Y BARATA, 

EN EL SIGUIENTE CAPfTULO SE AMPLIARÁ MÁS LA INFORMA~ -
CIÓN AL RESPECTO, OBSERVANDOSE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
Y PERCEPCIONES DE LOS CAMPESINOS A CAMBIO DE LA VENTA DE SU 
ÚNTCA MEPrANCfA QUE EN ESTF CASO ES LA FUERZA DE TRABAJO, 
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CAP. V ESTUDIO DE CASO DEL DISTRITO DE ZIMATLAiL 

A FIN DE ANALIZAR MAS ESPECÍFICAMENTE .. LASCONDICIONES -
DEL DISTRITO, SE LEVANTO UNA ENCUESTA EN LOS SIGUIENTES MU
NICIPIOS: /\YOQUEZCO DE ALDAMA, MAGDALENA rhxTEPEC, SAN BER
NARDO 11IXTEPEC, SAN PABLO fiUIXTEPEC, SANTA CATARINA f'UIAN~ 
Y SANTA GERTRUDIS, LOS CUESTIONARIOS APLICADOS EN LOS DIFE
RE~TES MUNICIPIOS TOTALIZARON 425. 

COMO SE OBSERVÓ, LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA ES DO
MINANTE PRÁCTICAMENTE EN LA MAYOR PARTE DEL DISTRITO DE ZI
MATLÁN, EN DONDE SUBSISTEN COMUNIDADES AGRARIAS QUE LABORAN 
TIERRAS DE P~SIMA CALIDAD. 

EL TAMA~O DE LA PARCELA NO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES 
DE LA FAMILIA EN T~RMINOS DE SUBSISTENCIA, YA QUE SON TIE-
RRAS ENCLAVADAS EN PENDIENTES DE HASTA 450 Y PEDREGOSAS, -
AUNADO EL BAJO DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, PUES 
SIGUEN PREDOMINANDO LOS METODOS TRADICIONALES DE EXPLOTA- -
CIÓN EN PREDIOS QUE OSCILAN ENTRE 1 Y 2 HECTÁREAS POR FAMI
LIA, 

RESUMIENDO PODEMOS DECIR QUE EN LAS COMUNIDADES ESTU-
DIADAS SE OBSERVA UN SUBSECTOR AGRf COLA ATRAZADO, EN DONDE 
LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA SE DA EN SUPERFICIES REDUCIDAS, 
POR LO REGULAR NO SE EMPLEA FUERZA DE TRABAJO ASALARIADA YA 
QUE EL TRABAJO QUE SE INVIERTE EN LA PARCELA ES FUNDAMENTAk 
MENTE FAMILIAR Y EL PRODUCTO SE DESTINA AL AUTOCONSUMO. 

5 .1 LA ACTIVIDAD AGRICOLA CONO OCUPACION PRINCIPAL: 

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE ZIMATLÁN PREVA 
LECE SOBRE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE LA POBLA
CIÓN SE VE OBLIGADA A DEDICARSE P LAS ACTIVIDADES DEL CAMPO 
ANTE LA FALTA DE INDUSTRIAS, EN EL SECTOR PRIMARIO SE LOCA 
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LIZAN EN T~RMINOS GENERALES, CAMPESINOS POBRES POSEEDORES -
DE PEQUEAAS PARCELAS DE TEMPORAL EN DONDE EL CAMPE~INO EM-
PLEA SU TRABAJO Y SU CAPITAL. 

SEGÚN EL X CENSO GENERAL.DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL -
ESTADO DE ÜAXACA, EN 1980 LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTI
VA POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL DISTRITO DE ZIMATLÁN SE ENCON
TRABA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
EN EL DISTRITO DE ZIMf,TLAN 

T O T A L 

AGROPECUARIA 
INDUSTRIAL 
SERVICIOS 
INSUFICIENTEMENTE 
ESPECIFICADA 

17,387 

10,706 
832 

1,218 
'· 

4,631 

ACTIVA 
1980 

% 
100.00 

61.44 
4.99 
·r,,99 

COMO SE OBSERVA LA ACTIVIDAD PREDOMINANTE ES LA AGRI~
CULTURA, NO OBSTANTE EL ALTO PORCENTAJE DE LA INSUFICIENTE
MENTE ESPECIFICADA, 

ENTRE LA P.E.A. AGROPECUARIA ESTÁN COMPRENDIDOS LOS -
AGRICULTORES, EJIDATARIOS Y COMUNEROS QUIENES REPRESENTARON 
EL 61\ijLJ:b. DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA -
PARA 1980, ÜBSERVAMOS PUES QUE PESE A LAS MALAS CONDICIO-
NES QUE PRESENTA LA AGRICULTURA, ~STA ES LA MÁS IMPORTANTE 
EN EL DISTRITO. 

Los TRABAJOS QUE REQUIERE EL PREDIO QUE VAN DEL MES DE 
MAYO A SEPTIEMBRE SON: EL BARBECHO, SIEMBRA, DESYERBE, HAS
TA LA COSECHA, DEBIDO A LO REDUCIDO DEL PREDIO¡ LA MALA CA 
LIDAD DE LA TIERRA QUE HACE EXIGUOS LOS INGRESOS DEL PREDI~ 
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AS1 COMO LA ESTACIONALIDAD EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA OBLIGA 
Y PERMITE A ESTOS CAMPE~INOS A VENDER SU FUERZA DE TRABAJO 
COMO JORNALEROS EN LA COMUNIDAD O EN LUGARES CERCANOS; DON
DE LA JORNADA DE TRABAJO OSCILA ENTRE 9 Y 12 HORAS POR UN -
SALARIO DE $ 450,00 PROMEDIO DIARIO, 

DEL TOTAL DE ENTREVISTADOS QUE DECLARARON TRABAJAR EN 
LA AGRICULTURA, EL 30.1~ SE CCUPABAN EN SU PREDIO ADEMÁS DE 
ALQUILARSE COMO JORNALEP.OS, (VER CUADRO 20) 

EL 54,92% SE~ALARON DEDICARSE SOLO A LAS ACTIVIDADES -
DE SU PREDIO, EXPLOTACIÓN QUE REALIZA CON LA PARTICIPACIÓN 
DEL TRABAJO FAMILIAR; SI BIEN EL JEFE NO SE PROLETARIZA SI 
LO HACEN LOS HIJOS MAYORES, LO QUE EXPLICA LA POSIBILIDAD -
DE SOBREVIVENCIA DE ESTAS FAMILIAS CAMPESINAS. 

EL 14,98% DECLARÓ AYUDAR EN LOS TRABAJOS DEL PREDIO 
SIN RETRIBUCIÓN, SE TRATA DE FAMILIARES, HIJOS Y MUJERES 
QUE DURANTE EL CfCLO PARTICIPAN ESPORÁDICAMENTE, LOS HIJOS 
PEQUE~OS CUANDO SALEN DE LA ESCUELA Y LA ESPOSA CUANDO LLE
VA EL DESAYUNO O LA COMIDA, 

CUANDO SE VA A SEMBRAR O A COSECHAR, TODOS LOS MIEM- -
BROS DE LA FAMILIA PARTICIPAN ARDUAMENTE INCLUSIVE SUSPEN-
DIENDO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COTIDIANA, 

ÜBSERVAMOS PUES QUE PESE A LA MALA CALIDAD DE LA TIE-
RRA, FALTA DE DINERO, MALOS TEMPORALES, ETC,, LAS COMUNIDA
DES AGRARIAS SIGUEN CENTRANDO SU ACTIVIDAD EN EL CAMPO DON
DE SE PRACTICA UNA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DEBIDO A LA 
INEXISTENCIA DE FUENTES DE TRABAJO, Y ESTO NO ÚNICAMENTE S~ 
CEDE EN EL DISTRITO SINO QUE TAL SITUACIÓN PREVALECE EN LA 
MAYOR PARTE DEI ESTADO, 
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c o N c E p T o 

TRABAJAN EN EL 
CAMPO FUERA DE 
SU PREDIO, 

TRABAJA SOLO 
EN SU 'PROPIO 
PREDIO, 

FAMILIAR SIN 
RETRIBUCIÓN, 

CUADRO No. 20 

PERSOflAS flUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD AGRICOLA 
Ei"-1 EL DISTRITO DE ZinATLAN,OAX. 

% , 

30.10 

54.92 

14.93 

1 9 8 5 

JORNADA DIARIA 
( HORA > 

9 - 12 

8 - 9 

- o -

INGRESO PROMEDIO 
C DIARIO ) 

$ 450,00 

- o -

- o -

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. DISTRITO DE ZIMATLÁN, OÁXACA. 1985 



5.2 APOYO FAMILIJl.R EIJ EL TRABAJO DEL CAi-1PO, SHJ RETRl 
BUCION ECONOMICA. 

EN EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO AGRÍCOLA, EN EL INTEP.JOR -
DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO, ESTA CASI AUSENTE EL TRABA. 
JO ASALARIADO, PREDOMINA EL TRABAJO FAMILIAR, FUNDAMENTAL-
MENTE DE LOS HIJOS PEQUEÑOS Y ADOLECENTES Y LA MADRE, EL -
TRABAJO FAMILIAR SE VUELVE INTENSIVO EN LA ~POCA DE COSECHA 
Y EN MENOR PROPORCIÓN EN LA SIEMBRA: LA AUSENCIA DE MAQUINA. 
RÍA SE ' SUSTITUYE CON TRABAJO FAMILIAR LO QUE HACE QUE EL -
USO DE FUERZA DE TRABAJO DE LOS PREVIOS CAMPESINOS SEA MA-
YOR RESPECTO A LA AGRICULTURA CAPITALISTA DE OTRAS ZONAS, 

EN ESTE TIPO DE AGRICULTURA LA ACTIVIDAD SE EMPIEZA A 
DAR EN LA ~POCA DE LLUVIAS QUE PRINCIPIA EN EL MES DE MAYO, 
LOS CAMPESINOS AYUDADOS POR LA ESPOSA Y SUS HIJOS SE DAN A 
LA TAREA DE HACEP. LOS PREPARATIVOS PARA LA SIEMBRA DEL CUL
TIVO, EN ESTA ~POCA DEL. Af.'O NO ES NOVEDAD QUE LOS Nlf!OS SE 
AUSEMTEN DF LAS ESCUELAS DEBIDO A QUE TENDRÁN QUE AYUDAR A 
SUS PADRES EN LA SIEMBRA TEMPORAL.ERA, POR OTRA PARTE HABRÁ 
QUE DESTACAR LAS ACTIVIDADES DE LA MADRE YA QUE ESTA TIEl\'E 
LA RESPONSABILIDAD DEL HOGAR Y APARTE DE ESO SE TENDRÁ QUE 
DAR TIEMPO PARA ASISTIR A SU ESPOSO EN LOS JORNALES DEL CAtl 
PO CUANDO ASI SE REQUIERAN LO QUE LE IMPLICA LA PROLONGA~-
CIÓN DE SU JORNADA DE TRABAJO, 

EN EL CUADRO No. 21 OBSERVAMOS LAS ACTIVIDADES DIA- -
RIAS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES FAMILIAS DEL DISTRITO DE -
ZIMATLÁN Y QUE TAMBI~N INTERVIENEN AUNQUE TEMPORALMENTE EN 
EL TRABAJO DE LA PARCELA. EL 50% SON MADRES DE FAMILIA DE
DICADAS AL "HOGAR", PERO QUE CUANDO ES TEMPORADA DE SIEMBRA 
O DE COSECHA DEDICAN APRÓXIMADAMENTE 14 DÍAS POR MES O SEA 
QUE DE HECHO EMPLEAN 56 DIAS AL ARO EN LAS ACTIVIDADES DE -
LA AGRICULTURA, PARTICIPACIÓN MUY ESTACIONAL, POR OTRA PAR 
TE ENCONTRAMOS QUE DEL 100% DE LA MUESTRA TOMADA, EL 34.22% 
SON NIÑOS QUE ESTUDIAN, PERO QUE SON INCORPORADOS POR SUS -
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PADRES A LA PARCELA EM LA ÉPOCA DE SIEMBRA Y POR ÚLTIMO EL 
15.98% SON PERSONAS QUE TIENEN ALGÚN EMPLEO EN LA CIUDAD DE 
ÜAXACA PERO QUE LOS FINES DE SEMANA SE fNCORPORAN EN LAS TA 
REAS DE CAMPO, SE TRATA DE PROLETARIADOS DISFRAZADOS DE CA~ 

PESINOS. 
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CUADRO No, 21 
% DE PERSONAS QUE SE DEDICAN A OTRAS ACTIVIDADES ADEMAS DE LOS TRABAJOS DEL PREDIO. 

FAMILIARES SIN 
RETRIBUCIÓN, 

H .O G A R 
. ' . 

. . . 

E s·r un Jos 

O T· R O S 

DISTRITO DE ZIMATLAN 1985 

50.00 

34.22 

15.78 

PERIODICIDAD, 
(DfAS AL MES PROMEDIO, 
INCLUYENPO SABADOS Y 
DOMINGOS), .. . 

14 

9 

4 

·EPOCA DEL AÑO • 

ABRIL - MAYO 
ÜCTUBRE - NOVIEMBRE 

MAYO - NOVIEMBRE 

MAYO - NovIEMBRE 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. DISTRITO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, ÜAXACA. 1985 

.... 



LA MUJER CAMPESINA JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN E~ 
TE TIPO DE ECONOMÍA PARA LA REPRODUCCIÓN FAMILIAR, SUS ACTL 
VIDADES LAS EMPIEZA A DESEMPEÑAR A LAS 5:41 A.M. EN PROME-
DIO, 

Su PARTICIPACIÓN RESULTA FUNDAMENTAL PARA LA SUPERVI-
VENCIA DE LA FAMILIA; PARTICIPA EN LOS TRABAJOS DEL. PREDIO 
EN LA ~POCA DE SIEMBRA Y COSECHA, ADEMÁS DE REALIZAR EL CO
TIDIANO TRABAJO DOM~STICO AL CUAL DEDICA EL 40% DE SU TIEM
PO, A LA ELABORACIÓN DE CESTERÍA DEDICAN EL 36% DE LA JOR
NADA PROMEDIO DE 15 HORAS DIARIAS, ACTIVIDAD QUE RECAE FUN
DAMENTALMENTE EN LAS MUJERES MADRES Y EN LAS HIJAS JOVENES 
QUE NO MIGRAN. 

Los CESTOS QUE PRODUCEN EN LA SEMA~A LOS LLEVAN CADA -
OCHO DfAS A VENDER AL MERCADO DE ABASTOS EN LA CIUDAD DE ÜA 
XACA, ACTIVIDAD QUE LES REPRESENTA LA FUENTE PRINCIPAL DE -
INGRESOS MONETARIOS COTIDIANOS Y QUE EXPLICA EL PORQUE LA -
PRODUCCIÓN DE MAfZ TIENE COMO DESTINO FUNDAMENTAL ÉL AUTO-
CONSUMO, 

UNA PRODUCCIÓN MENOR DEL TIEMPO DE LAS MUJERES LO DEDL 
CAN AL CUIDADO DE LOS ANIMALES DE CORRAL, EL 24% DEL TIEMPO, 
AUNQUE ESTA ACTIVIDAD NO ES CONTINUA PUES· RECAE PRINCIPAL-
MENTE EN LOS HIJOS MENORES, 
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AcT l V IDADES 
DoMé:STICAs. 

ELABORACJóÑ 
DE CESTERfA, 

CUIDADO DE PNIMALES 
DOMé:STJ COS, 

TO TA l 

CUADRO No. 22 

JORNADA DIJ\RIA DE TRABAJO DE LA r1ADRE DE FAMILIA 
DISTRITO DE ZIMATLAN 1985 

TOTALES 

98 

88 

58 

244 

36 ..• 

24 

100 

FUEr!TE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. DISTRITO DE ZIMATLAN, OAXACA. 1985 



. CUADRO No. 23 

PARTICIPACION DE LAS MADRES DE FAMILIA EM EL PREDIO 

DISTRITO DE ZIMATLAN 1985 

............................................................ I.9 .. !...f! .. ~ .. ~ .~ ............ . 

PARTICIPACIÓN EN 
LAS LABORES DEL 
PREDIO, 

No PARTICIPA PORQUE 
NO EXPLOTA EL PREDIO, 

No POSEEN TIERRAS, 

TOTAL 

184 

43 

.17 

2~4 
.............. ············ .. : ..... ; .. , .. ,.:~ ...... :.ú:: ..... ,;·.\.:: ....... , ................ . 

FUErffE: INVESTIGACIÓN DIRECTA,· Drs-TiúTO D~ :Zir-iÁ~LAN,' ÜA.xP.cA, 1985. 

18 

7 

.· 100 



5,3 EL TRABAJO ASALARIADO; NECESIDJ\.D DEL CJ'.i'IPESINO. 

UNA SEGUNDA FUENTE DE INGRESOS DE LA FAMILIA QUE REVISTE 
MAYOR REGULARIDAD, ES EL TRABAJO ASALARIADO DE LOS CAMPESINOS 
CON TIERRA. ACTIVIDAD QUE COMPLETA EL JNGRFSO FAMILIAR Y QUE 
PERMITE LJ', REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD, POR LO EXIGUO DEL PRE-
DIO, LOS LLAMADOS CAMPESINOS NO SE DIFERENCIAN DEL JORNALERO 
AGRÍCOLA, ES DECIR, PODEMOS AFIRMAR QUE ESTOS CAMPESINOS POR 
EL ORÍGEN_Y EL MONTO DEL INGRESO SON PROLETARIOS DfSFRAZADOS 
DE CAMPESINO, 

AON- CUANDO FUÉ DIFÍCIL CALCULAR EL. INGR_ESO DEL PREDIO, 
LO QUE SÍ SE OBSERVÓ FUÉ LA REGULARIDAD EN EL INGRESO POR SA 
LARIO, TAL COMO LO MUESTRA EL CUADRO No, 24, OBSERVAMOS QUE 
EL 33,307. SE DEDICAN AL COMERCIO Y QUE SU SALARIO PROMEDIO -
SEMANAL ES DE $ 10,000 PESOS, EL 24.13% LE CORRESPONDIÓ A -
LOS JORNALEROS AGRICOLAS, DEVENGANDO UN SALÁRIO PROMEDIO SE
MANAL DE $ 2,500 PESOS Y EL OTRO PORCENTAJE REPRESENTATIVO -
FUÉ EL DE LOS VENDEDORES, QUE SIGNIFICÓ EL 10,60% O SEA QUE 
ESTOS TRES RUBROS SIGNIFICAN EL 68.33% DEL TOTAL. 
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:CttAD'RO ifo. 2Q 

RElA!CllíID.T-l PORCENTUAL DE LOS DffE.'ID'ITES OFICIOS A L!>S nt.IE SE 
DEDI'C~f~ lOS ASALAP..:IADOS DEL DISTRITO: 

DISTRITO DE ZH1ATI.P.1~ 1985 

O F I C I O 

ÜEPEfmIEl'ffE 
COMERCIANTE 
ílBREP.O 
ALBAÑIL 
HERRERO 
SECRETARIA 
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
11ECANICO 
JORNALEPO AGRfCOLA 
VENDEDOR 
ESTIBADOR 
CARPINTERO 

2.lJO 
33.30 
~.45 
4 .LJ5 
3.50 
1.45 
6.89" 
2.25 

24.13 
10.60 

5.70 
l.l!O 

SALARIO 
<PROME:HO SHtAfü'.l> 

$ 6,L¡Q0.00 
101000.00 
7,000.00 
3,300.00 
3,500.00 
5,000.00 
2,000.00 
3,000.00 
2,500.00 
4,000.00 
4,000.00 
3,000.00 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. DISTRITO DE ZIMATLÁN. ÜAXACA. 
1985 
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5.4 MIGRP.CION TEJ1PORAL O DEFINITIVA. 

LA INTENSA CORRIENTE MIGRATORIA EN EL PAÍS ESTÁ RELACIO
NADA CON LOS GRANDES PROBLEMAS Y CONTRADICCIONES QUE AFRONTA 
EL SECTOR AGRARIO, A TRAvts DE su DESARROLLO DESIGUAi , LA CO!i 
CENTRACIÓN DE RIQUEZA EN UNAS CUANTAS MANOS, DE!:EMPLEO, MISE
RIA, ETC, ESTOS FACTORES INFLUYEM PARA QUE LA POBLACIÓN RU-
RAL EMIGRE HACIA LAS ZONAS URBANAS, CON EL OBJETO DE ENCON- -
TRAR MEJORES OPORTUNIDADES DE SUPERVIVENCIA, 

LA MIGRACIÓN SE DA FRECUENTEMENTE COMO PARTE DE LA ESTRA 
TEGIA FAMILIAR DE SUPERVIVENCIA; LOS DIFERENTES MIEMBROS DE -
LA FAMILIA DESPLIEGAN SU FUERZA DE TRABAJO CONFORME A LAS - -
OPORTUNIDADES QUE PUEDAN TENER, LA CARACTERÍSTICA DEL EMPLEO 
ES QUE PUEDE! SER ESTACIONA'L.i E INESTABLE.' POR LO QUE LA CA
SA DE LA FAMILIA ES LA BASE PARA LA MIGRACIÓN O PARA._EL RETCB.. 
NO, 

LA MAYOR PARTE DF LOS CAMPESINOS DEL DISTRITO RECORREN -
LAS FINCAS DEL PA f S EMPLEJ'.NDOSE COMO JORNALEROS AGRÍCOLAS, -
OTROS TRABAJAN COMO PEONES EN LA CONSTRUCCIÓN O EN TODO TIPO 
DE SERVICIOS, CON E~ OBJETO DE OBTENER UN INGRESO QUE PESE A 
TODO ES MAYOR AL QUE SE OBTIENE AL INTERIOR DEL PREDIO, 

EN EL CUADRO QUE A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS, SE OBSERVA 
QUE LOS-MIGRANTES SE DIRIGEN PRINCIPALMENTE ftL DISTRITO FEDE~ 
RAL y EL ESTADO DE MtXICO, CON EL PROPÓSITO DE EMPLEARSE COMO 
OBREROS, PEONES O EN EL CASO DE LAS MUJERES COMO TRABAJADORAS 
DOMtSTICAS, UNA PARTE DE ESTOS MIGRANTES LOGRAN SU COMETIDO -
PERO OTRO TANTO POR CIENTO SUPONEMOS QUE ENGROSARAN LAS FILAS 
DE LOS DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS, 

DEL 100% DE L.A MUESTRA, EL 2ll,13% DE LOS MIGRANTES SE D!.. 
RIGIEPON AL DISTRITO FEDERAL, EL 17.26% SE DIRIGIERON AL ESTA 
DO DE 11txico, DEBIDO A QUE EN TANTO EN EL DISTRITO FEDERAL CQ_ 
MO EN EL ESTADO DE MtxICO EXISTEN INDUSTRIAS DE IMPORTANCIA y 
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LOS MIGRANTES FINCAN ESPERANZAS PARA PODER EMPLEARSE, 

POR OTRA PARTE ENCONTRAMOS UN PORCENTAJE REPRESENTATIVO 
DE MIGRANTES, ESTE ES EL. 10,54í~ QUE SE DIRIGEN A LOS ESTADOS 
DE SINALOA Y MoRELOS, DONDE ESTAS PERSONAS SON EMPLEADOS COMO 
JORNALEROS AGRÍCOLAS, 

lAs PERSONAS QUE MIGRAN A LOS ESTADOS FRONTERIZOS DEL -
ifoRTE DEL PAÍS, SU OBJETIVO ES BUSCAR UNA OPORTUNIDAD PARA -
CRUZAR ILEGALMENTE LA FRONTERA, PARA EMPLEARSE EN LAS ACT.IVI
DADES AGRÍCOLAS DEL VECINO PAÍS. 

Y POR ÚLTIMO LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CONSTITU 
YE UN INDUDABLE FACTOR DE ATRACCIÓN POR LO QUE LAS CIUDADES -
FRONTERIZAS RETIENEN POBLACIÓN MIGRATORIA QUE NO PUEDEN PASAR. 
POR LO QUE LOS ESTADOS FRONTERIZOS SON LUGARES DE RETORNO QUE 
DE L1NA U OTRA FORMA LES PERMITE SOBREVIVIR EN EL TIEMPO EN 
QUE INTENTEN DE NUEVA CUENTA CRUZAR LA FRONTERA O REGRESAR A 
SUS COMUNIDADES DE ORfGEN. 
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CUADP..O No. 25 

INFORMACION PORCENTUAL REL'HIVA A LOS PRINCIPALES ESTADOS A 
LOS flUE MIGRA!J LAS PERSONt\S DEL DISTRITO DE ZIM!\TU:\fl, CAXP.CA. 

PERIODO <ENERO 1984-ENERO 1935). 

ESTAD O 

DISTRITO FEDERAL 

ESTADO DE M~XICO 

SINALOA 

MORELOS 

TAMAULI·PAS 

NUEVO LEON 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

E.E.U.U. 

10.3LI 

10,34 

13,79 

3·,45 

1.90 

10.34 ······ ..... , ...................... . 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA, DISTRITO DE ZIMATLAN·, ÜAXACA 
1985. 
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POR LO QUE RESPECTA A LA EDAD y s~xo nE LOS MIGRANTES -~ 
DEL DISTRITO OBSERVAMOS QUE ESTOS SON POR LO REGULAR GENTE 
JOVEN Y DE SEXO MASCULINO QUE SE DECIDEN A SALIR DE SUS COM~ 
NIDADES DE ORfGEN, CON EL PROPÓSITO DE CONSEGUIR UN TRABAJO -
EN EL. QUE PUEDAN EMPLE.P.RSE Y OBTENER UN INGRESO CONSTANTE, 

r1 1 G P. A r~ T E S 

E D A D s E .x o 
MASCULINO FEMENINO 

% <7 
/o 

16 25 35 14 

26 - 35 27 ., 
DE 36 Af!OS A MÁS 14 3 

............... ·························· 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA, DISTRITO DE ZIMATLÁN·, OAXACA 
1985, 

AL OBSERVAR EL CUADRO NOS HACE SUPONER QUE i.' LJ1. . 'li'!P.'i'.O. --: · 
RIA DE LOS MIGRANTES SON PERSONAS SOLTERAS, DEBIDO A LAS EDA
DES DE 16 A 25 AÑOS, POR OTRA PARTE NOS DAMOS CUENTA QUE LAS 
PERSOf~AS DEL. SEXO MASCULINO SON LAS QUE MÁS EMIGRAN DEL DI s-
TRITO, 

PARA FINALIZAR PRESENTAMOS LA MIGRACIÓN. TEMPORAL Y PERMA 
NENTE EN EL DISTRITO DE ZIMATLÁN, AQUf SE MUESTRAN LOS POR-
CIENTOS DE LOS MIGRANTES TANTO EVENTUALES COMO PERMANENTES, -
DISTINGUIENDOSE DE ANTEMANO LOS EVENTUALES, YA QUE SON LOS QUE 
MÁS TRABAJAN RESPECTO A HORAS EN UNA JORNADA DIARIA Y A LA VEZ 
SON LOS QUE OBTIENEN MENOR INGRESO EN PROPORCIÓN A LOS MIGRAN
TES PERMANENTES, ESTO ES A CAUSA DE QUE EXISTE UNA EXCESIVA -
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OFERTA DE MANO DE OBRA LO QUE PERMITE QUE ESTAS PERSONAS SE 
VEAN OBLIGADAS A ABARATAR SU FUERZA DE TRABAJO YA QUE ESTOS 
ACTUAN EN DESVENTAJA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE QUE NO TIE
NEN FAMILIARES RADICADOS EN LOS ESTADOS A LOS CUALES MIGRAN,. 
POR OTRA PARTE, ESTAS PERSONAS TENDRÁN QUE SATISFACER SUS -
NECESIDADES BÁSICAS, MOTIVO POR EL CUAL ESTE ES OTRO FACTOR 
MÁS QUE DETEP.MINA EL ABARATAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO 
EVENTUAL, 
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M I G R A N T E S 

E V E N T U A L E S 

P E R M A N E N T E S 

CUJ!.DRO No. 26 

fHGR/\CION TEMPORJl.L O PEP.MANE'-1TE 
DISTRITO DE ZIMJ.ITL.JlJ! 1985. 

. 62.07 

37.93 

PROMEDIO DE HORAS 
TRABr.JADAS AL .DIA 

9 A 12 

8 A 10 

FUElffE: INVESTIGACIÓN DIRECTA·, DISTRITO DE ZIMATLÁN, ÜAXACA. 1985 

I i'lGRESO PROi1ED IO 
PERCIBIDO A LA SE
!1/\NA. 

DE$ 6,COJ,00 A 9,300,00 

DE$ 8,500,00 A 11,750.00 



PARA CONCLUIR PODEMOS AFIRMAR, QUE EL FLUJO DE TRABAJO 
MIGRANTE RESPONDE A IMPERATIVOS Y CARACTERfSTICAS SIMILARES 
EN DONDE LA VULNERABILIDAD Y LA DESORGANIZACIÓN DE ESOS NÚ
CLEOS, PERMITE QUE LA FUERZA DE TRABAJO SEA MÁS BARATA DEBI
DO A LA COMPETENCIA EXISTENTE ENTRE ELLOS, TAL SITUACIÓN FA.;
VORECE A LOS CONTRATANTES YA QUE LES RESULTA MÁS CONVENIENTE 
CONTAR CON FUERZA DE TRABAJO TEMPORAL DE LA QUE SE PUEDE HA
CER USO CUANDO SE LE REQUIERA Y POR ENDE SUS COSTOS DE OPERA 
CIÓN DISMINUYEN INCREMENTANDO SUS GANANCIAS, 
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CAP. VI COi~CLUSIONES Y RECOMErlDACIOl~ES. 

DE LA EXPOSICIÓN REALIZADA EN LA PRESENTE TESIS, SE DE~ 
PRENDEN UNA SERIE DE CONSIDERACIONES QUE SE HAN ESTI~ADO co~ 

CRETAR EN CONCLUSIONES Y EN SU CASO, RECOMENDACIONES; DERIVA 
DAS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DEL DISTRITO, 

EN EL DISTRITO DE ZIMATLÁN SE MÁNIFIESTÁN PROBLEMAS EN 
LA TENENCIA, EN LOS LÍMI~ES DE_ LAS PARCELAS QUE SE VINCULAN. 
DIRECTAMENTE CON EL USO Y PRODUCT~VIDAD DE LAS TIERRAS DE LA 
BOR, APARTE DE CONTAR CON PROBLEMAS FÍSICOS QUE CONTRIBUYEN 
TAMBI~N SOBRE El~ DECAIMIENTO DE ESTA: ACTIVIDAD COMO SON EL 
USO DEL AGUA, EL.AGOTAMIENTO DE RÍOS Y POZOS GENERANDO UN -
GRAVE PROBLEMA PARA EL FUTURO DE L.A AGRICULTURA. 

LA DESORGANIZACIÓN y FALTÁ DE PROGRAMAS REALES DE AUXI
LIO A LAS COMUNIDÁDES RURALES A TMPLICADO UNA SITUACIÓN QUE 
LEJOS DE AYUDAR A LAS GRANDES MAYORÚS A FOMENTADO UN PROCE
SO JlE DESCAPITALIZACIÓN y PROLETARizACIÓN CAMPESINA EN BENE-

" FICIO DE LOS GRANDES PROPIETARIOS, QUIENES SI BIEN HAN SIDO 
AFECTADOS DE SUS TIERRAS, HAN PASADO A JUGAR EL PAPEL DE CA
PITALISTAS AGRfCOLAS y POR EMDE P. CONTROLAR DIRECTAMENTE o -. . . . . . . 

INDIRECTAMENTE TODO _LO QUE DENT_RO DE LA DUALIDAD ACTUAL RE--: 
PRESENTA VENTAJAS E~TRUCTURALES, 

RESPECTO AL USO DE LAS TIERRAS, ESTAS HAN REGISTRADO UN 
DECAIMIENTO CONSTP.NTE, CON EL. PELIGRO DE CAER:·EN UNA SITUA-
CIÓN ESTACIONAL V ENTRAR EN UNA ETAPA DE REGRESIÓN·; POR OTRA 
PARTE, CABE SE~ALAR, QUE GRAN CANTIDAD DE TIERRAS CONSIDEP.A
DAS DE LABOR, o NO SE UTILIZAN o ESTAN ·soBR~EXPLOTADAS, o -
PERTENECEN A TIERRAS DE MUY BAJA CALIDAD QUE SON SEMBRADAS -
POR TRADICIÓN, Es OPORTUNO RECORDAR QUE EL PROBLEMA DE LAS 
TIERRAS.DE LABOR ES CRÍTICO, PUES EL 94.67% DE ESTAS CONTI-
NÚAN AÚN DEPENDIENDO DEL TEMPORAL, ESTA SITUACIÓN PONE DE MA 
NIFIESTO LA BAJA PRODUCTIVIDAD QUE SE LOGRA EN EL DISTRITO. 
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IJENTRO DEL DISTRITO SE LOCALIZAN PROBLEMAS COMO·:· PARCE
LAMIENTO EN LA TENENCIA DE LA TIERRA ; EL SUB-USO DE LAS 
TIERRAS LABORABLES, LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
CAMPESINA, LOS ATRAZADOS MÉTODOS Y EL ACAPARAMIENTO CADA 
VEZ MÁS DETERMINANTE EN LA COMERCIALIZACIÓN. 

CON LO QUE RESPECTA A LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, LA MAYO -
RiA DE CAMPESINOS DEL DISTRITO SIGUEN AFERRADOS A LOS CUL
TIVOS DE SUBSISTENCIA , ESTOS CULTIVOS , NO OBSTANTE QUE 
POR SU NÚMERO SON IMPORTANTES, NO LO SON POR EL VOLUMEN QUE 
GENERAN , LO QUE LES IMPIDE SATISFACER SUS NECESIDADES FAMi 
LIARES • 

Los CULTivos COMERCIALES HAN TENIDO FUERTE INCREMENTO.
PERO DESGRACIADAMENTE NO BENEFICIAN AL GRUESO DE LA POBLA -
CIÓN, SINO A UN PEQUEÑO SECTOR DE LA AGRICULTURA • 

ÜTRO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL FRENO DEL D~ 
SARROLLO , SE ENCUENTRA EN LA PRÁCTJCA GENERALIZADA EL MONQ 

CULTIVO , DONDE PREDOMINA POR LO GENERAL LA SIEMBRA DEL 
MAfZ, ESTA SITUACIÓN OBEDECE A LAS CARACTER1STICAS QUE RE -
VISTE ESTE PRODUCTO ; POR UNA PARTE EL COSTO DE PRODUCCIÓN
ES BAJO, YA QUE EN EL PROCESO INTERVIENE DIRECTAMENTE LA 
FUERZA DE TRABAJO DE LA FAMILIA CAMPESINA , NO REQUIERE 
FORZOSAMENTE DE INSECTICIDAS NI FERTILIZANTES , ES RESIS -
TENTE A CIERTOS PERiODOS DE SEQUfAS, ETC., Y SOBRE TODO 
LOGRA SATISFACER LAS NECESIDADES VITALES DE LA FAMILIA CAM 
PESJNA , YA QUE ES LA BASE DE LA DIETA ALIMENTICIA O EN M~ 
CHOS CASOS ES EL ÚNICO PRODUCTO QUE SE CONSUME. 

EL INGRESO OBTENIDO EN EL INTERIOR DEL PREDIO SE HACE -
CADA DfA MÁS DRAMATJCO, POR TAL MOTIVO LOS CAMPESINOS SE 
VEN OBLIGADOS PRACTICAMENTE A ABANDONAR SUS COMUNIDADES DE
ORÍGEN, CON EL OBJETO DE EMPLEARSE COMO JORNALEROS AGRfCO -
LAS EN OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA U OTROS BUS
CARÁN CRUZAR ILEGALMENTE LA FRONTERA DEL PAf S, 
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PoR OTRA PARTE EXISTEN CIERTAS VARIABLES QUE APARECEN -
COMO DETERMINANTES EN EL PROCESO AGROPECUARIO Y QUE VIENE A 
CONSTITUIR LAS VARIABLES ENDOGENAS EM EL DESENVOLVIMIENTO lli 
TERNO DEL SECTOR, YA QUE A PESAR DE QUE ESTE ACTUA TAMBI~N -
COMO REFLEJO DE TODA UNA SITUACIÓN NO SOLO DISTRITAL, SINO -
REGIONAL Y ESTATAL, ASI MISMO EXISTEN EN SU PROPIO SENO CIEB. 
TAS VARIABLES QUE SON DETEP.MINANIES EN c:u COMPORTAMIEMTO Y -
QUE SON A CORTO PLAZO LAS QUE DEBEN ATACARSE, 

DE ESTA FORMA NOS DAMOS CUENTA QUE LA POBLACIÓN MARGINA 
DA DEL CAMPO SE CORRELACIONA DIRECTAMENTE CON CIERTOS PARAM~ 
TROS QUE VIENEN A REPERCUTIR DIRECTAMENTE CON LA PRODUCTIVI
DAD GENERADA Y A LA VEZ EN GRAN PARTE CON SU SITUACIÓN AC-''.',
TUAL, 

PoR LO TANTO,_ UNA EcoNoMIA CAMPESIN,A BASADA EN PEQUE~As 
UNIDADES RURALES OFRECE MUY. POCAS OPORTUNIDADES DE ELEVAR LA 
PR0DucT1vrnAD. · CLARo ESTA GiuE P.úia PUEDE PÁreRsE MEDIANTE -
MEJORAS EN LAS SEMILLAS, APÚCAR FERTILIZANTES·, ETC, SIN Ei:i 
BARGO, UN INCREMENTO _IMPORTANTE EN LA PRODUCCIÓN DEPENDERÁ -
DEFINITIVAMENTE, DE. LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR LA ESPECIA
L 1 ZAC IÓN·, LA MAQUINAR t A y T~CN 1 CAS MOD.EP.NAS. 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL DTSTRITO, SE DEBERÁN -
CREAR Y ORIENTAR POLÍTICAS AGRÍCOLAS QUE JUNTO A LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS CONTEMPLEN Y MODIFIQUEN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y -
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJADOR, POR LA VÍA DE INTRODUCIR, FO
MENTAR Y FORTALECER EL TRABAJO COLECTIVO QUE GARANTICE UN USO 
EFICIENTE Y EN COMÚN EN LA INFRAESTRUCTURA RURAL, 

EN EL DESARROLLO DE FUTUROS PROGRAMADAS COMO LOS HASTA -
AHORA APLICADOS, SERA NECESARIO DESTINAR UNA MAYOR PROPORCIÓN 
DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN A PROYECTOS PRODUCTIVOS, FUNDA-
MENTALMENTE A AQUELLOS QUE TIENDAN A FORTALECER EN EL CORTO -
PLAZO, LA ACTUAL PRODUCCIÓN CAMPESINA Y A MEJORAR TÉCNICAS DE 
LO QUE LOS CAMPESINOS SABEN HACER, 

LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA ES, A CORTO PLAZO, UN PARAME-
TRO QUE CORRESPONDE A VARIAR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL SEC
TOR AGROPECUARIO, DEPENDIENDO ESTA VARIACIÓN, CLARO ESTA, DEL 
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS; 
SU VARIACIÓN TIENE PUES QUE CONTEMPLARSE A TRAVES DE PROGRA~
MAS DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN, SENCIBILIZACIÓN Y CONOCl--
MIENTOS DE MODERNOS MÉTODOS DE TRABAJO; POGRAMAS QUE CORRES-
PONDEN DIRECTAMENTE AL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO, 

Es CONVENIENTE PROCURAR HACER PARTICIPE A LA COMUNIDAD -
EN PROGRAMAS, YA QUE MIENTRAS ESTO NO SE CONSIGA EN FORMA ES
PONTÁNEA Y REf,L., SERA DIFICIL NEGOCIAR LOS ASPECTOS DE RECUP~
RACIÓN Y DE COOPERACIÓN QUE DEBEN DE CO~STITUIR LA ESCENCIA -
MISMA DEL ~ROGRAMA, PARA ELLO, DEBEN CONSIDERARSE CONVENIOS 
CON LAS COMUNIDADES PARA ESTABLECER DENTRO DE UN PLANO DE - -
IGUALDAD, LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO Y EL -
PUEBLO, 
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