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XNTRODUCCION 

En M&xico existen muchos estudios sobre la migraci6n,ca

da uno de estos contiene una serie de metodologías pro-

pias dado su car5ctar multidicipJ_j_nnrio,ya qtie intervi-

enen estudiosos de diversas dic1plinao como :Soci6louos, 

Dcmógra.fos, Economistas, !l.t Stl';l' i.adnr·~~s ,Anti opulúi:JO!;i r GtC ,es

to trae como consec 1.icnciu d ist: ntof> ri...'Sll i. tudas .1\utHJlle no 

todo.s cs:.~s eslud10~~ to::...·.111 <lSpPct:;~i q·J~:> nc3ott·os conside-

rarnos de vi tul import.J:ic.:..a, sobrt~ t.c~dn .:tl .:..ntr:rior dt? las 

comunidades ind!yenas,por ejemplo:l~ mayoría de los in-

vcstigadores gira alrededor de e•tudios campesinos donde 

se plantea que los grupos rur~les son resabios del pasa

do y con el tiempo y la influencia modernizadora del ca

pitalismo tenderan u desaparecer.En nuestro trabajo de -

investigaci6n basados en ld teoría y la amplia investi-

gación de campo,plantcamos que estos grupos ni son resa

vios, ni van a desaparf.'CPr,puc::. c~t0 Hu obedece a otra -

cosa que su integraci6n al mercado capitalista,quc trae 

como conseciencia desequilibrios internos. 

precisamente la emigración implica la salida de ma

no de obra,esto afecta en gran md<lida a las comunidades 

encontramos que sólo con el dinero que envian a las comu

nidades, los emigrantes,permite atenuar los desequilibrios 

y refuerza la reproducción de la comunidad. 

Nuestra inquietud nace al visitar y observar algunas 

comunidades Zapotecas del estado de Oaxaca,donde el fen6-

meno migratorio expresa con toda claridad cuáles son sus 

causas y sus efectos en la economía campesina,siendo este 

el objetivo principal que desarrollaremos a la largo de-

nuestro trabajo. 

Oaxaca es una de las regiones más atrazadas y más po

bres del país,es el estado que más emigración presenta,su 

población tiene una esperanza de vida de 52 años al nacer 

la pulverización de la tierra debido a su erosión es muy -



aguda,,se da una economía de subsistencia,cxiste una mar-

.~r ginaci6n social y' una falta de vlas de comunicaci6n etc.

En nuestro caso nos interesa apor~ar algunos datos sobre 

el aspecto de la emigración,sobre todo alg~nos puntos que 

los estudios actuales no tocan.Por ejemplo;cuales son las 

causas más importantes y cuales las concecucncias del fe

nómeno migratorio al interior de las comunidades de donde 

salen los rnigrantcs.Conc~cuencias de mucha importancia te6-

rica que hasta ahora,considerarnos no se hbn desarrollado -

ampliamente,y otros estudios se han ~~cd3do dr1icamcnte al 

nivel de explicar qu6 problemas se producen en las ciuda

des donde llegan los migrantcs,como la ciudad de M&xico,-

y las ciudades medias del pata.En nuestro caso en donde 

más emigran es a Los Angeles California E.U.Por otra parte 

los teóricos no han formulado una teória que pueda explicar 

todas las etapas o facetas de la migración. 

El análisis realizado en las comunidades de donde salen 

los migrantes es de gran imprtancia,pucs nos permite medir

el grado de desarticuldción de la economía campesina ante 

la penetración del capitalismo que a pesar de todo,no ha 

cambiado de fondo la organización interna de las comunida

des indígenas.Aunque han alterado de diferentes maneras al

gunos aspectos de las condiciones de vida de las comunidades 

tal como se verá en el desarrollo del presente trabajo. 

Es importante señalar debido al proceso de desarrollo 

en México,la concentración regional de la industria tiene -

consecuencias graves como un crecimiento an&rquic~ de los -

centros urbanos con la consiguiente mala distribución de la 

población,movimientos migratorios que tienden a la altera-

ción de las zonas donde emigran,ya que ést~ tiende a tener 

un carácter selectivo. 

El estado mexicano a Últimas fechas se ha empeñado en -

crear estímulos que tiendan a frenar la ya grave concentra

ción industrial,con malos resultados,este modelo de desarro

llo que adoptó el estado ha favorecido el proceso de descam-



pesinización-proletarización que se ha dado en nuestro 

pa!s,hasta llegar a un limite en la capa~idad ocupacio

nal del sector industrial,esto repercute en el sector -

rural quedándole únicamente dos alternativas: emigrar o 

quedarse en sus comunidades sin trabajo. En consecuen-

cia, la emigración como fenómeno social producto del de 

sarrollo de polos desiguales engendrados bajo el modo -

de producción capitalista, genera miseria, desempleo, -

baja productividad, des1ntograc16n familiar en algunos

casos, desplazamiento de mano de obra al exterior de -

las comunidades de origen, se presenta tambi6n en estas 

comunidades una continua p6rdida de sus valores cultur~ 

les (tradiciones y costumbres), se dan cambios y una de 

sarticulación en la organización interna llámese campo

político económico o social. 

Tomamos corno estudio particular a la Comunidad de -

San Pablo Macuiltianguis, último pueblo de habla zapot~ 

ca de la región Sierra de Juárez Oaxaca, porque es de -

alguna manera representativa de las demás comunidades -

zapotecas que enfrentan el problema del fen6meno migra

torio actualmente. 

Así también porque observamos que en el período de

estudio, su población se ha reducido en forma alarmante 

(a menos de la mitad de habitantes censado en 1970). -

San Pablo Macuiltianguis tiene características que nos

hacen reflexionar en la gravedad del problema tanto por 

su intensidad como por los efectos tan dramáticos que -

ocasiona a las comunidades. 

Abarcaremos el período comprendido entre los años -

1967 a 1984, porque es en este lapso de tiempo cuando -

se observa que el flujo migratorio es más acelerado y -

la economía campesina se ve afectada profundamente. 

Nos basaremos para el desarrollo del análisis en la 

interpretación del materialismo histórico, ya que es la 



teorla que explica por un lado, el funcionamiento de la 

·sociedad, de las institucioncS, su surgimiento, dcsarr2_ 

llo y transformitción con una visión totalizadora, como 

partes que integran el todo socia l. Por otro lado, sus

categorías nos permiten analizar la realidad social en-

movimiento, corno una form~ da cxisLenci~ de los procc-

sos y fenómenos, interesándose así, por cort:)cer sus cau 

sas a partir del an5!1sis bas~do t•r1 las contrddicciol\CS 

inl1crcntcs a las cldses soci~lc~i y posteriormente esta

bleciendo leyes. [>recis.:lme11L•..! t..:til;:.a Lcuría t.:n:;:.:irc.J. la --

compreneión del fen6meno migratorio dentro del contexto 

del capitalismo mundial. 

De acuerdo a las observaciones hechas en la comuni

dad en cuestión, podemos afirmar que la tendencia que -

detectamos es de que en las próximas tras J6cadas, la 

comunidad puede desaparecer como pueblo activo, enten-

diéndose pueblo activo una comunidad en desarrollo, con 

participación en cargos pGblicos, con ciudadanos que -

tengan voz y voto, reconocido municipio, es más, puede

desapareccr la~ fuentes de trabajo que se han creado 

como la Empresa Comunal de Mangos y Herramientas, el 

Aserradero, etc., estos! sigue aumentando el nGmero de 

personas que salen de ella. La influencia externa ha 

traído como consecuencia la paulatina descampesiniza--

ción de los habitantes como un mecanismo de defensa pa

ra su reproducción social aunque pierdan continuamente

sus valores culturales. 

La migración se ha convertido en un problema sin 

control tanto para el país como para todo el mundo. Y -

las diferentes políticas de gobierno que han regido y -

siguen rigiendo en Mfixico no han sido capaces de imple

mentar programas que tiendan a frenar el desplazamiento 

de la mano de obra a otros lugares, y sí existe algGn -

programa estatal no ha incidido en ningGn aspecto en la 

comunidad que estudiamos por tanto la emigración segui

rá como fenómeno inherente al modo de producción capit~ 

lista. 



CAPITUI,O 

EL PROCESO DE DEST!<~:CCiúN DE LiS sc::u:oADES rm::c,\PITi1LIST1iS. 

Para unuljzar el proceso de destrucciór~ de 1.1~ so1:ied~1dt!S pr~cñpit!! 

listlls, hablarürrns sobre los J..1lant.c.Jr1ientos t;urxi.stas ']Ue flC refieren 

Marx sei\aló qu.-, el primer hecho i1ist6rico en !.a humanidad fue el de -

la producción, dcfiniendola corro el proceso por el cu:ll los hombccs 

crean los bienes materiales cun los cuuleu se procuran su existencia, 

posteriormente zurgen nucvils necesidades, y con ello L1 crcaci6n y re 

producción dü los hontbrcn. Esto dará corno origen a la familid, que es 

la primera institución social conocida por el hombre. 

Marx afirma que, un oodo rle producci.ún determinado, siempre e»tií lig~ 

do a una específica forma de coopi.::ración que a su vez es un 11 estadio 

social detcrmint1do" 
1

• Esta cooperación es una fuerza productiva que se 

define como: fuerzas que participan en el desarrollo de la producción 

social, la fuerza on la que constituye es el hombrc> por medio del tra 

bajo, además estas fuerz..is participan en el desarrollo social de la -

producción,donde la principal fuerza de producción son los instrumen-

tos son las maquinas, herramientas, cte. Señala también que en un -

principio del desarrollo humano existió una conducta gregaria, en un 

primer momento fue m11y limitada, pero esta conciencia se fue desarro-

llando a la par del desarrollo de la producción, esto trajo como con-

secuencia la división del trabajo, que en un período determinado fue 
, 

puramente sexual, se desarrolle en una "división espontanea y natural": 

5 



Esta división del trabajo suryc corno t;ü cu;rndo se da unct SCF<lración 

entre el trabajo manual e int~]cL:tu3l. Dicha J.:visi!Jn i~::pliJ~t\ toda -

una serie de contra<licciones 0ntrc lJs fucr~~s productiva¡i, el esta-

' do social y la consciencia""" Mar>:, afi1Jt1ZJ qu(: lo. di\'is.iún del tr.ib~1 

jo y la propiedad priv.ida eDtlin ínt:jn;«:nr:t:ntt~ 1 it.pdas, donde í:sta Últi 

les entre sus intcn~se~; cr}¡:-,unt'\:-;, or i y in.u:d0 c1u1.' los hombr•Jti st.., in ser-

taran en unu determinada e.sferu de activi<ll:1d, p')steriormcnte la con-

tradicción entre el interés wloctivo y el individui!l trnjo corro co::_ 

secuencia que el prim<'ro ad0pte la fonna de un Estado que esta separ~ 

do y por encima <le los intereses rcale~ Jel individuo, el Estado lo -

define como: " .•• la expresión política del pode!." de una clas" o de -

un conjunto de instituciones que ejercen la tunción de aJegurar la 

permanencia dC! la cztructurn c<:onómica.. . es la oxprcsión superestruE_ 

tural de la división de la sociedad en clases"
4

. 

La separación del trabajo intelectual y material conllcvil a la separ~ 

ción entre la ciudad y el campo, así corro a una oposición entre ambas, 

"La oposición entre la ciudad y el campo ap,uece como el tránsito de 

la barbarie a la civilización, de la organización trival al estado , 

el provincialismo a la nación y persiste a todo lo largo de la histo

ria' de la civilización hasta llegar a nuestros dÍas"
5

. 

1), 

)!) 

3) 

4) 

Marx Carlos, "Ideología Alemana", Edic. Cultura Popular, 
México 1976, Pág. 42 
Idem, pág. 46 
Idem, pág. 46 

Bartra, Roger, "Breve diccionario de sociología marxista", 
Edit. Grijalbo, Colección 79 No. 127 pág. 71 México. 

6 



Por un lado, en la ciudad aparecen por primera vez dos clases difcren 
~ ..,__ '-.~ 

tes que son el resultado de la división del trabajo, por otro en el -

campo se da una dispersión y un aisL:un.iento Esta contradicción en-

tre campo y ciudad, sólo puede c>:istir enmarcada en la propiedad pri-

vada, la separación entre el cap1 tal y la propiedad territorial, es -

en este marco donde surge y se dasarrol l.:i el cap.ital desligado de la 

propiedad territorial. 

Marx, en la ideología alemana, la primera forma de propiedad que men-

ciona, es la propiedad trival, donde la división del trabajo está muy 

poco desarrollad.:i, esta forma de organización se realiza de diferen-

es maneras, comunidades recolector¡1r., cazadoras, pastores nómadas; y 

formas asiáticas, que son originales o que se 11\0difican por un estado 

dc~potico : forrrm.s rom~nas, esclavas, antÍfJUa, f)errn5nica, etc. f,a for 

ma de relación trival, germánica antigua, es el punto de partida del 

desarrollo de las rel;iciones de clases, la c:<plotación del hombre por 

el hombre. 

La comunidad trival debe existir previamente para que el individuo se 

pueda apropiar de sus condiciones objetivas de vida. 

5) Idem, pág. 87 
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La segunda forma precapitalista que Marx plantea, es 

la propiedad comun~l y cstnmcntal (:ue surqc de la 

reunión de Vllrías tribus c0nform11n~io una ciudad, --

aquf es dondo la prop1udnd dol Sstado aparece como -

el surgimiento del ar1t3gon1smo en las ciudades de ln 

industria y e;l corncr 1.:10, las relaciones de clase son 

ya mSs mnnifiest.ds. 

privado en cs:....J. et~1p.1 L::..,t,: :.it:Lcrr..1:1:-i.i .. 1 y su;.:;:.:::rdi:--1~1d¿i 

a la propiedad r r i vi a l , e~ t: s .J. r r 0 i l :i r: ·~> .. se .J G t: r.'c<Í :::; 1..1. -

contradi,cciÓ11 t:ntrc lt1 e tudacl y el campo, ::isí como de 

sus intereses, gran parte de este modo <le producci6n

precapitalista se desarrolla gracias al trabajo, es-

clavo, pero precisamente ese csclavismo bloquea el p~ 

so a otras formas económicas, lo que trajo como consc 

cuencia su derrumbe. 

La tercera forma es la Feudal o por estamentos, que -

se desarrolla fundamencalmunLe en ~l campo, es una c2 

munidad donde la clase productora es de campesino~, -

los cuales están sometidos a una servidumbre. En es-

ta etapa a las ciudades les corresponde una propiedad 

gremial que es la forma de organizaci6n de oficios, -

mientras en ekampo se forman jerarquías im~ortantes

basados en la propiedad territorial. 

En esta formaci6n precapitalista, la divisi6n del tra 

bajo no está lo suficientemente desarrollada y se da' aún 

más la contradicci6n campo-ciudad. 6ay que destacar-

que .en " un desarrollo del comercio internacional, -

de manufacturas y el gran 

empuje que di6 la aparici6n del oro y la planta arneri 

canos en el mercado europeos. Es aquí pués, donde la 

burguesía se desarrolla y con élla la propiedad pri

vada capitalista. 

8 



En resúmen, la propiedad primitiva no se da una cxis-

tcncia de clases, la propiedad de? la tierra es de uso

colectivo, en la formación antiaua se '1,1 la existe"cia 

de la propiedad cqmunal, así como la de nropiodad pri

vada, el Estado existe basado en la rropicdad privnda

con base a la ciudad, en 1.-1 9errn5nica también cohexis

tc la propiedad comurlal y !~rivada, en la forma asi~ti

ca la propiedad es colcctiv<l existiendo una porci611 de 

la tierra do uso iJ~iv~rl0 c11 titnto perte1lccc11 a 13 com~ 

nidüd, funciona un~ u111dad de ~roducc16n Je manufactu

ra y agrícola auto~ufici0ntc, se dsocian a otras comun! 

dades formando unas mayores, se da la existencia de un 

trabajo en beneficio de la comunidad que ostS identifi 

cada con el Estado. 

En la feudal se da la existencia de la propiedad privada 

del trabajo individual, la unidad polltica se da en ba 

se a las monarquias feudales. 

De las sociedades precapitalistas se puede decir! se -

mantiene la unidad entre el trabajo y sus supuestos m!!_ 

teriales o naturales, el indivi<luio es una parte acce

soria de la tierra, se produce para el consumo y la -

producci6n tiene como Objetivo la producci6n y la re-

producci6n del hombre, el cual se comporta como propi~ 

tario de la tierra, en estas condicionesla agricultura 

es la base del órden económico, posteriormente veremos 

las diferencias con la sociedad capitalista. 

9 



CAPITULO !I. 

SURGIMIENTO HISTORICO DE LA ECONOMIA MERCANTIL. 

Para que la transform~ci6r1 de la socicd~d conunista 

(primitiva) en una sociedad Je productores privados li 

bres e independientes, tuvieron que pasar miles de afias. 

La i11vasi6n de los europeos trajo c011sigo u~~ Jniquil~ 

miento a la vida de los primitivos, ya que con la con

quista de algún pa!s o el establecimiento de alquna c~ 

lonia mercantil, ~rovoc6 en forma violenta, la supre-

si6n de la ropiedad corrún de la tierra, su ¿es~embra-

miento en propiedad privada, el saqueo da las comunid~ 

des, la destrucci6n de todas las relaciones tradiciona 

les de la sociedad. Pero, la propiedad común disuel-

ta no es convertida en propiedad privada d~ loe obcr!

genes, sino que fue robada y saqueada por los euro--

peos ocasionando el despojo de antiguas famas de cxis-

tencia y de los medios de vida de los mismos. Estos -

son convertidos en esclavos o exterminacios directarnen-

te. 

Así que para todos los pueblos primitivos de los países 

coloniales el paso de las condiciones comunistas primi 

tivas a las del capitalismo moderno surgió como una -

desgracia. Porque, dentro de la sociedad primitiva, -

la división del trabajo estaba muy poco desarrollada,

es decir, sólo ernbrionariarnente ?Orque subsistía la -

propiedad común. 

Esta división del trabajo o individualización de dive~ 

sas ramas de trabajo como oficios particulares sólo se 

desarrolla cuando se encuentra presentes la propiedad-
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y el intercambio, ya que facilitan la formaci6n de ofi 

cios especiales. ~u6s s6lo cuando ya encontramos a un 

productor que tiene la perspectiva de intercambiar re

gularmente sus productos por otros, s6lo entonces ve-

mas que tiene como finalidad dedicarse a una produc---

ción especial. Y sólo el dinero de a cada productor -

la posibilidad de conservar y acumular el "fruto de su 

esfuerzo" cstimulSndolo a producir en forma amplia pa-

ra el mercado. 

Sim e~bargo, en la comunidad comunista primitiva, la -

propiedad privada estaba excluida, y la historia nos -

muestra que.sólo surgió como consecuencia del interca~ 

bio y de la especialización de los trabajadores. Así

resulta la división del trabajo altamente desarrollada 

que sólo es posible con propiedad privada y con un in

tercambio natural, en los cazadores la presa, con los

agricultores, las semillas y el ganado, etc., directa

mente entre las distintas tribus y comunidades al po-

nerse en contacto ~011 otrac y no entre individuos o -

miembros que traficaran hombre con hombre. As! vemos

el intercambio es accidental, ofrccilndose para el cam 

bio el excedente de productos (lo que quedaba de pro--

duetos despuls de haber cubierto las necesidades de la 

tribu o comunidad). Con el paso del tiempo, cuanto más 

frecuente se repitió el intercambio accidental, se fue 

convirtiendo en costumbre, luego en regla y poco a po

co el hombre comenzó a elaborar productos directamente 

para el intercambio. De este modo los pueblos y las -

tribus se fueron especializando para el intercambio en 

cierta rama de la producción o en varias. 

Ahora bien, con el paso de la agricultura, los metales, 

el hierro y el cobre, adquirieron una destacada impor

tancia en la econom!a como materias primas para la pr~ 

ducción de armas, o como material para perfeccionar --
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los instrumentos de trabajo en la agrucultura. y por 

otro lado, pasa a desr:lazar ej.oan¡¡do como mercancía -

universal pilra el intercambio, ya sue fue incrementan 

do su producci6n y en cor1s0cucx1ci.1 se tlifundi6 su --

con sumo. 

acufiaci6n de ~on~das con los griegos, quic11cs fueron-

lOS [rÍ:JCrOS ú?l lr:tf0GU~Lrl,l. 

los rorr:<lnos ~· a8uÍ1.Jro!: lc1:.1 pr1:-::t~r:1!; f.1.oc•.:.:t:.:-.::,. fic oro y-

plil ta. Así con 1,1 ;1cui1i.J.c1ún de- pic1.11s en oru i' plat.:i 

la histori¿i, de la evolución del intorc"1mbio .1lcunza -

su forma ~5s perfecta y 1naclur~, su forma d~[initiva,-

el dinero. En l.a r.oncd=t :.1e dt:SVdne•.:ió todo recuerdo-

de que el dinero pruredi5 de un simple producto si~ 

viendo como ~edio de Cdrnbio, dt? mcrcancia u11ivcrsal, 

no presentando ninguna utilidad porque fue perdiendo-

lOJo SU USO r~iVA~O r~omo medio de vida, no es m~s que 

un pedazo de trabajo humano sin forma Gtil para la.v! 

da privada (como alimento, vestido, etc.) sólo conser 

va el uso social do servir como intermediario en el -

intercambio de otras mcrcanci,1s. 

El desarrollo del dinero en forma met!lica, trajo co

mo consecuencia una fuerte difusión del comercio, y la 

decadencia de las relaciones sociales que anterm:men-

te no estaban relacionadas al comercio. Este arruina 

a la comunidad comunista antigua, apresurando el desa 

rrollo desigual del patrimonio entre sus miembros, el 

desmoronamiento de la propiedad comGn, incluso disol-

viendo o aniquilando a la comunidad misma. Así la --

economía campesina libre que producía en un principio 

sólo para sus necesidades y vendía el remanente para

guardar el dinero, se vi6 obligado (especialmente por 

los impuestos del dinero) a vender todo su producto,

para después tener que comprar no sólo alimento, ves-

timenta, utensilios caseros, sino hasta incluso el --
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grano para la siembra, 

A fines del siglo XV con ol descubrimiento de Americ1 

y la vía rnarítimil a las I11dias Orientales, el comer-

cio mundial experiment6 una ampliaci6n repentina¡ o-

freciendo nuevos productos, 111ill;,,, de oro (rnatcria 

prima del dinero). LoG µa!sc~ ~ue se benefic1~ron 

con este comercio tucron: Alcm3nia, ílolitnda, Inqlate-

rra. Así la cc~r1om!3 !1Crcant1l se fue c1;11virtiu~Jo -

en forma domina11tc :~~ la vi~i~ cc0116~icil 0n las ciuda-

El intercambio pu~s, surqe a lo largo de la historia, 

se yergue y crece junto a todas las estructuras ec0n~ 

micas planificadas que le sucedieron: la economía de

campesinos libres, el despot.1.:;1110 ori<!ntal, lil esclilvi 

tud antigua, la servidumbre, el feudalismo rnedieval,

el régimen gremial urbano, que los fue devorando una

a una, desmoronándolas total o parcial:nente, estable

ciendo a~t, una ccnnnmfa ~in plan de los produccores

privado;:; .::.i;;lJ.jo::;, <.\!l~rquicos, como 13 forma económi

ca dominante y única. 

Para la segunda mitad del siglo XVII y comienzos dei

X:tX, los inc¡leses Adam Smith y David ·Ricardo, descu-

brieron que el valor de la mercancía no era otra cosa 

que el trabajo humano contenido en &lla y por tanto,

en el proceso de intercambio de mercancías, se inter

cambiaban cantidades iguales de trabajo que estaba --

contenida en cada mercancía. Sin embargo, estos gra~ 

des creadores de la economía política, vivían en la -

firme convicci6n de que el 6rden social capitalista -

actual, en el cual todo es mercancía y se produce ex

clusivamente para el mercado, era un ordenamiento so

cial eterno y el único posible en la historia de las

sociedade s. 

No es sino hasta cuando se nos presenta con mayor cla-
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ridad que el 6rden, capitalista no es eterno ni único 

posible, sino que es una forma social hist6rica y -

transitoria. 
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CAPITULO III. 

ESTRUCTURA Y LEYES ECO~OMICAS DEL SIS7EMA CAPI~ALISTA, 
GENERACION DE CLASES DESIGUALES, 

La L:::s~ruct.ü::.1 '-~.:.:0.:·S::_1c 

ción. 

Tcnamos que el productor directo, el obrero_ no pu

do disponer de su persona hasta que no dej6 de vivir 

sujeto a la gleba y de sor esclavo o siervo de otra-

persona. Y para poder cor1vercirsc en ve11dedor libre 

e independiente de ::;u fuerza de trabajo, tuvo que ,1-

cudir ul mere.loo pul-'il ·:cndr>r su r.1cr~nnc!a {la fuQrzu 

de trabajo) sacudiénclosc el yono de los nre;nio,;, sus 

traerse de las ordcn:inzus sobre los aprendíces y Ofi 

ciales y a todos los estiitutos que ol:st.1culi:.:c1ban el 

trabajo. 

Por su lado, los capitalistas industri~les de hoy, -

tuvieron que desalojar no s6lo a los maestros de los 

gremios artesan::1s, sino también a los scfiorcs feuda

les, en cuyas manos se concentraban las mayores fue~ 

tes de riqueza. Su ascenci6n al peder, es el fruto-

de una lucha contra el régimen feudal, los qremios y 

las trabas que éstos ponían al libre desarrollo de -

la producci5n y a la libre explotaci6n del hombre -

por el horr.bre. 

Entonces, el proceso de donde sur'°en el obrero asal~ 

riada y el capitalista tuvo como punto de partida, la 

esclavización del obrero que en etapas posteriores -

no hizo más que cambiar de forma: de explotación feu 
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dal se convirtió en explotación capitalista. 

Por otro lado, e11 l<l prc!l1J.~tori:} del c~¡>it<ll y del -

régimen capitalista de produr:ci1)n h¿i(.'en 1~::oc.) to.:!(1s

las transformaciones que !.:iicr\•c:!1 (1(• punto de .1poyo a 

Ue hombres ~c ven lanzado~ al r.1crcudo do trubaio a -

causa del despnjn \•ial1;11to y repc11ti1\0 Je $U~ medios 

de producción, convit~rtJ,éndose en consecuencia, cn

proletur10:_; libre:; y prívt1dos de todo medio de vida. 

Marx 11os dice,que loD cimientos del r6gimen de pro-

ducción capitalista coinciden con el Gltimo tercio -

del Siglo XV. Sobre todo cuando se di6 el licencia-

miento de las huestes feudales que lanzaron al mere! 

do de trabajo a la masa de proletarios libres y pri

vados de medios de vida, cuanctocl roder real, produs 

to del desarrollo Ju la burguesía aceleró violenta-

mente la disolución de las huestes feudales en su -

afin de conquista absoluta. Así la situación de las 

clases humildes (obret·os agrícolas) del pueblo, cm-

peoraron en casi todos los sentidos; por ejemplo: 

los pequefios terratenientes y colonos se vieron redu 

cidos al nivel de jornaleros y asalariados haciendo-

se más difícil su subsistencia. Y también la usurp! 

ción de los bienes comunales y la revolución agrícola 

fue empeorando aGn ma6 la situación de estas clases. 

En el transcurso de la producción capitalista, se 

forma una clase obrera que a fuerza de educación, de 

tradición, de costumbre, se tiene que someter a las 

exigencias de este régimen de producción como si fu~ 

ra lo más llgico y la ley natural. Y así un factor

esencial del cual se vale la burguesía en ascenso P! 

ra acumular capital es empleando el poder del Estado 

para •regular" los salarios sujetándolos a la conve

niencia de los fabricantes de plusvalía (alargando -
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su jornada de trabajo y manteniendo la mismo obrero -

en el grado normal de subordinación). 

Los primeros capitalistao que surqcn son los torrat~ 

nientes a trav&s de la expropiación de las tiorrras

de la población campesina. Así la revoluci6n agríe~ 

la del Último tercio del siglo XI, ql.c dura todo el

siglo XVI enriquece a 6stos con la misma celeridad -

con que empobrcc!n ~1 ca~p0~i11~Jo. r'u:: la. ;:;onstantc-

depreciaci6n de lo~ metal~s prccionos y <lcl dinero -

se vieron beneficiados los arrcr!dat~rio~ al descender 

los salarios e incrementar en consecuencia, sus qanaE_ 

cias, adcrnSs el alza incesante de los precios de to-

dos los productos a<JrÍcolas, vino a hinch.:ir, sin su

intervención directil, su piltrimonio en dinero. 

En otraz palabras, se enriquecía a costü de los jorn~ 

leras y propietarios de la tierra. 

Tenemos pués que con aldesarrollo de la sociedad, con 

duce a la aparición del capitalismo. 

"Se da el nombre de capitalismo a la 

organizaci6n de la sociedad en la 

cual la tierra, las fábricas, los 

instrumentoi.> de producción, etcétera, 

pertenecen a un pequeño número de t.!:_ 

rcatenientes y capitalistas, en tan

to que la masa del pueblo no es dueña 

de ninguna o de casi ninguna propie

dad, por lo mismo, debe alquilar su~ 

fuerzas de trabajo" 6 

6) V.I. Lenin, Obras, 4a. Ed. en Ruso T 4, Pág, 287 

17 



Las condic1ones que fueron indispensables para el surg,!_ 

miento de esto régimen son: a) la acu-~ulación oriqina

ria: b) la con·:eersión del dinero en capital¡ e) L1 pr~ 

ducci6n de plusval1a y explotación capitalista¡ d) par 

tes que integran el capital constantn y capitnl varia

ble; e) los modos de elevar el grado de explotación de 

la clase obrcr"'; f) el s.ilario baJo el. réqincn. 

a) LI\ TICBMULI,CIO!l DRIGl:L\Hli\. 

Para que surja el capitalismo son indispensables dos -

condiciones funtaP.?cntales: 1) l,.'.1 existencia dü seres u 

hombres personalmente libres, pero carentes de medios

de producci6n y medios de oxbtoncL:i, lo que los obli

ga a vender su fuer:!a do trabajo y, 2) La concentra--

ci6n de grandes sumas de dinero y medios de producción 

en manos de particulares. As{ se da la scparaci611 del 

productor de sus medios de producción y la riqueza en-

consecuencia se acumula en pocas manos, es decir, se.

da el procoso de acumulnci6n origind~i~ cuyo objAtivo

es crear las condiciones necesarias p•ra el surgimiento 

del capitalisr.10. 

b) CONVERSION DEL DillERO E~'l Cl\Pl'l'/\L. 

Ya hablamos dicho que el dinero por n1 mismo no es ca-· 

pital, que ya existía mucho antas de que surgiera el -

capitalismo y que &ste sólo se convierte en capital en 

una determinada fase de desarrollo de la producción 

mercantil ya que se podía expresar en la circulación -

corno rnercancía-dinoro-rnercancía MDM, es decir, venta -

de mercancía i?ºr otra; en cambio en el capitalismo es

ta fórmula cambia debido al rrovimiento J del capital por 

D-M-D (comprar para vender), constituyéndose como la -

ley general del capital, así al empezar y al terminar

la operaci6n (compra y venta de mercancías), el capit~ 

lista se encuontra con dinero en su poder. 
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Es por éstoque todo ~l sentido de la existencia del ca 

pital estriba precisamente en que al terminar el movi

miento, se tiene más dinero que ;:il comienzo, es decir, 

se obtiene un;:i ganancia D-M-¿. 

Por otra parte, los capitalistas invierten el dinero-

como un medio para lucrar y enriquecors~, ya que el m~ 

vimiento del dinero en el capitalismo lleqa a ser infi 

nito y en este proceso adquiere la facultad de incre-

mcntarsc y corno decía Marx, el vnlor c1ue se incrcinenta 

por si mis~o o el valor que produce plusvalía, se den2 

mina capital. Y para que el din0r~ se convierta en ca 

pita!, el capitalista tiene que encontrar en e\L·ncrci:. 

do, una mercanc!a que scafuente de ~n valor superior -

al que posee en ·realidad. Esa mercancía la .e.ncuentra

bajo la forma de fuerza de trabajo. 

Esta fuerza de trabajo constituye el elemento impres-

cindible de la producción en cualquier forma de socie

dad (llamese comunidad primitiva, csclavisla, sociedad 

feudal, etc.) y que sólo en el capitalismo se convierte 

en mercancía. Marx sefiala que."a diferencia de las o

tras rnercanc!as, la valoración de la fuerza de trabajo 

entrafia, pu6s, un elemento hist6rico y mortll"ª 

As! es que la valoraci6n de la fuerza de trabajo lo de 

termina el valor de sus medios de existencia que son -

indispensables para la satist'acción de las demandas fí 

sic~s, sociales y_cult~r~les, habituales en el país 

que s~ trate. El valor de la fuerza de trabajo que se 

manifiesta en dinero, es el precio de esta fuerza de -

trabajo. Pero bajo el .o-apitalismo, el pre.cio de esta-

fuerza de trabajo representa la forma de salario. Y -

en calidad de mercancía.también ·posee valor de uso que 

estriba en la capacidad d~l· obrexo para producir en el 

7} C. MARX, EL CAPITAL, en ruso,.T.l., Pág. 178. 

... 

19 



proceso del trabajo un valor SU?erior al de su fuerza 
·~· de trabajo, la plusvalía que en fin de cuentas es lo que 

interesa al capitalista. 

e) LA PRODUCCION DE PLUSVJ',LIA Y EXPLOT/,CION CAPI'rJ\LISTA 

f .. n el proceso de trabajo, !;e~ cont:u::ie 1.1 :ucr¿._, dt:: tru 

bajo. Este proceso siernprcs se produce bajo una forma 

social determinada por las rel~ciones de producci6n y 

la peculiaridad de este proceso en Cl1al~uicr socicdad

las determina la propicciaj de lo~ medi~s de !'rcducci6n 

los cualQS bajo el capitnlismo est5n en poder capita-

lista en tanto que ol obrero se halla privado de 

éllos. Y precisamente por esto, el obrero tiene que

laborar bajo el control del capitalista a quien pcrt~ 

nece su trabajo y el producto con el sue !abara y es

quien determina en útima instanci.1, lo que debe prod~ 

cirse, e11 qu& proporciones y c6mo debe producirlas. 

La explotaci6n capitalista pu&u, crea valores de uso~ 

y aume!lta el valor ptHO p<.lril el Cdpitalismo, la pio-

ducci6n de valores de uso no es m&s que un medio para 

alcanzar el objetivo final, la plusvalía surge cuando 

el valor de la fuerza de trabajo la reproduce el obre 

ro no en toda la jornada de trabajo, sino en una par~ 

te de élla, por ejemplo:- en G horas. 

Es así que la obtención de la plusVa"iía se debe a --

qúellos obreros han trabajado más tiempo que el neces~ 

ria para reponer el valor de su fuerza de trabajo. 

iunque el capitalista no puede obligar al obrero a -

trabajar para él, éste se ve obligado a hacerlo ven-

diendo su fuerza de trabajo por la carencia de medios 

de producción, de medios de existencia. El hambre --

obliga al obrero a trabajar para el capitalista me--
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diante un siste~a de trabajo asalariado. Y es Marx --

quien descubre el ver
0

dadcro secreto de la explotación-· 

ca~italista: 

"La producción de plusvalía, la 

fabricaci6n de ganancia es la -

ley absoluta de este sistema de 

producci6n" l3 

Estn ley du la plusv~lÍit nos ~·crn1itc comprc11der y cx

.(>l icar los procesos y fenómenos c;ue sur~en en 1~ soc:ie 

dad capitalista. Su acción condicioneal, el avivamicn 

to de la producción en el capitalismo, el rccrudecimien 

to de ln miseria de las masas trabajadores y l~ aqrav~ 

ci6n y agudizaci6n de todas lai contradicciones pro--

pias del capital en general. 

En la emv.i.:esa capit:ilist~, la jornada de trabajo com--

prende dos partes: el tiempo de trabajo necesario y -

el tiempo de trabajo adicional. Y el trabajo del o--

brero se divide en trabajo necesario y plustrabajo. 

El tiempo de trabajo neces<lrio y el trabajo necesario, 

son el tiempo de trabajo y el trabajo que el obrero ne 

cesita para reproducir el valor de su fuerza de traba

jo. El tiempo de trabajo necesario lo retribuye el ca 

pitalista mendiante la forma de salario. 

En cambio, el tiempo de trabajo adicional y el plustr~ 

ba{o, conforman el tiempo de trabajo y el trabajo que

el obrero emplea en la producci6n de un plustroducto,

el cual significa en el capitalismo, la forma de plus-

valía de la que se apropian los capitalistas, Pero o-

bra parte también significa una determinada relación -

social, que especifica la explotación de la clase obre 

ra por los capitalistas propietarios de los medios de

producci6n. 

8) Carlos Marx., el Capital, ed. en ruso, T.I. Pág. 64 

...... , 
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Es precisamente la propiedad capitalista sobre los me-

dios de producci6n y la explotaci6n del trabajo asala-

riado quienes dan origen a la divisi6n de la sociedad -

burguesa en clases h6stilcs. 

Marx y Engcls demostraron con su teoría que 1~ división 

de la sociedad en clase se relaciona con el suroimiento 

de la propiedad privada sobre los medios de producción

(sobrc c:l suelo, el subsuelo, los instrumentos dC! trab~ 

jo, sobre todo lo que el individuo ncce!ilt<> p.:.r;:i vrod11-

cir sus bienes matC!riales.) 

Lenin decía que la sociedad explotadora es donde est5n

constituidas por grupos humanos, de los cuales uno pue

de apropi 'arse el trab;1jo del otro~bido a las diferen

tes relaciones en que se encuentran con respecto a los

medios de producción 

"La historia de cuJas las sociedades 

que han existido hasta nuestros dias 

es la historia de las luchas de-

clases. Hombres libres y esclavos,-

patricios y plebeyos, señores y sic~ 

vos, maestros y oficiales¡ en una p~ 

labra: opresores y oprimidos se en-

frentaron siempre, mantuvieron ~na -

lucha constante, velada unas veccs,

y otras franca y abierta; lucha que

termin6 síempre con la transforma -

ción revolucionaria de toda la socie 

dad o el hundimiento de las clase~ -

beligerantes .•. La moderna sociedad

burguesa, que ha salido de entre las 

ruinas de la sociead feudal, no ha -

22 



sustituido las viejas formas de 

lucha por 'otras nuevas. ¡.¡ ue s--

tra época, la él'oca <le .la bur-

guesía se distingue, sin embar-

go, por haber simplificado las

contradiccioncs Je clase. Toda 

la sociedad va dividiénctoJe, c~ 

da vez r:i<ls, en dos qrundcs Cilrl-

pos enemigos, en do!J qrundes -

clases que se ~nfrc11tan dirf!ct.a 

mente: la burc¡uesÍi:i y el prole

tariado" ·.9: 

Así a lo largo de la hhto:tli.(\ de la humanidad, vemos '}ue

la primera separación de la sociedad en clases fue la di 

visión de esclavos y esclavistas, al pasar al réqimen 

f.eudal se dividió en señores feudales y siervos, el ré-
J¿ 

gimen capitalista existen dos clases principales: la --

burguesía y el proletariado. 

Estas dos clases en el sistema capitalista son antagóni

cas porque sus intereses son opuestos e inconciliablemen 

te ho'stiles. 

"Burguesía.-Es la clase que domina los instrumentos de -

producción y que vive a costa de explotar el trabajo de

los obreros asalariados ..• (y) el proletariado (es) una

de las clases fundamentales de !a sociedad burguesa, la

cual se haya privada de la propiedad sobre los medios de 

producción, y que asegura los medios de subsistir a base 
. 1 Jo de vender su fuerza de traba)o" 

J\ medida que se desarrollo el capitalismo, aumenta el nú 

dl V.I.Lenin-Marx-Engels, ~arxismo, Editorial Proqreso, 

11éxico, Pág. 1 7 

jcil Diccionario Marxista, iléxico 1978. Edit. F.C.E. 



mero del proletariado que c:ida vez J,fl_ tor.iando m.ls concien 

cia de los interese¡; de su cla~c y va dcs:irrolL1ndo y or

ganiz,índose para l;i luchil ~ontra la bur<;ucsl'.a, esta lucha 

entraña el rasao rrin~lpal d(; la sociedad cJ.pitulista. 

t:l proletariado como cla:;c revol \;¡(~1on,lrJ n, tiene l¿1 taru:i 

de acdbar y sepultar al cap1tali~~o. Pero fsto llO va a-

ser f&cil, ya suc el E~t1do burqu~s protege la desigual--

dad econórnico-5fJC.ttil j' r-0lÍLic~1 ~)dj•~ cst0 réoimcn; y tiene 

dios de: producción ayudando <l.SÍ, u ln cxf1lotac ión "le los

trabaj adores y aplasta su lucha contra el rEaimcn capita

lista • 

d) CAPITAL FIJO Y CAPITAL VARIABLE. 

¡,os medios de producción son una condición imprescindible 

para la exisL<'ncia oe cu11lquier sociedad. su trasforma

ción en capital se da cuando son !Hopiedad priv.:ida do lo<> 

capitalistas y sirven de medio de explotaci6n du la clase 

obrera, ya que de por sí no son capital. 

"El capital • . . (es) una relación social de proJucción -

históricamente determin,1da, en la cual los instrumentos -

de existencia son propiedad privada de la clase capitali~ 

ta, mientras la clase obrera .•. carece de los medios de -

producción y de los medios de existei:cia, la clase obrera 

est& por lllo obligada a vender su fuerza de trabajo a -

los capitali·stas y a someterse a la explotación. En otras 

palabras, el capital es el valor que produce plusvalía me 

diante la explotación de obreros asalariados~ 11 

El capital es pués, el valor que produce plusvalía media!!. 

te la explotací6n de los obreros asalariados y sólamente

se puede poner en claro su naturaleza y su mecanismo de -

explotación, a partir de estudiar su división en capital

constante y capital variable explicando también el orÍqen 

de la pl.usvalía. 

11) Niquitín, op. cit. pag. 64 
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El capital constante 's la parte d~l capital que emplea 

.~l capitalista en adquirir medios de producci6n (como -..... 
las máquinas, las materias r:irimas, los edificios, etc,) 

y que no pueden cambiar de magnitud en el proceso de -

producción. 

Además de los medios de producción, el capitalista ca~ 

pra tambi¡n, la fuerza de trabajo en el cual invierte-

una parte del capital. s5lo íll terminar el proceso de 

producción, el capitalista obtiene un nuevo valor de

la fuerza de trabajo que paga en salario el capitolista. 

l:ntonces, la parte del capital qu11 se invierte en la -

compra de la fuerza de trabajo y que aumenta en el pr~ 

ceso de producci6n debido a la plusvalía que ~roducen

los obreros. 

El capital tambi&n se divide en capital fijo y en ~api

tal circulante, ya que puede transferir valor a un nue

vo producto totalmente o por pilrtc~. 

El capital fijo es la parce que transfiarc su valor al

producto acabado por partes, a medida que se desgasta -

(edificios, maquinaria, hu.r:ra1uientas, cte.), Y la par-

te que se emplea en materias primas, fuerza de trabajo, 

combustibles, etc., que se revierte totalmente en un p~ 

riódo de producci6n al capitalista en forma de dinero -

al venderse la.!'crcancía, se llamará capital circulante, 

Marx. al poner en claro la división del capital en cons

tante y variable, denunció la esencia de la explotación 

capitalista y señaló la manera de medir el grado de ex

plotación. 

e) EL SALARIO. 

La naturaleza de salario en el sistema capitalista cons 

tituye una mercancía y por tanto tiene valor. Así el -
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valor de la fuerza de trabajo traducido en dinero, es el 

precio de la fuerza de trabajo. 

i-!arx exproliÓ que el solario es i~-1 forma m0tumorfose,1da,

disfrazada, disimulad~, del valor r~al de la mercanc[a -

fuerza de trabajo. 

l<l fl1erza. dt~ t.r.J.bilJu y !J....1q_1 L:.lncro p::.ir C.ila., no le inte-

Eu la socied.:.id cap1 t·.lll~.itd., St.! (;on:-;idt:t·a. 1!.1. salar to co::10 

la retribución del trab,1~0 1 d.rndo la inpresión de que se 

paga todo el trabajo llel obrero y en la realidad en cnta 

forma sólo se oculta el hecho de que el capitalista sólo 

paga una parte de la jornada de trabajo, mientras que la 

otra parte no es retribuida. Además, crea una falsa ap~ 

riencia de que paga todo el tcabajo del obrero asalaria

do para enmascarar, la explotación. Bajo este sistema 

existen diferentes formas de ~alario: 

Si la retribución de la fuerza Je trabajo se verifica de 

acuerdo con el tiempo que trabaja el obrero (un día, una 

semana, quince dí.as, un mes etc), se trata del salario -

por tiempo, y que constituye en manos del capitalista un 

medio para intensificar la explotación del obrero. 

otra forma es la de por piezas o ror destajo, que depe~ 

de de la cantidad de productos elaborados o piezas que

son fabricadas por el obrero en un tiempo determinado, por 

ejemplo: en una hora, tres horas, ocho horas, etc. 

Por otro lado, en los inicios del desarrollo del capita

lismo, en pocos ~asos se paqaba el salario en dinero, ya 

que las empresas capitalistas tenían su propia tienda de 

vlveres y artículos industriales. Los obreros podían re 

cibir allí las mercancías necesarias y dl concluir el 

mes o la temporada de trabajo, el capitalista podía cal

cular lo que había ganado el obrero y en consecuencia --
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tambiln calcular el i~porte de las mercancías adquiiidas 

en las· tiendas. Pero resultaba siempre que por lo rcou-

lar el obrero no percibía dinero alcruno. 

Actualmente se efectGan tambi6n pagos de t~abajo en esp~ 

cie en algunos pa!scs subdesarrollado.s. En cambio en los 

paises desarrollados, domina el pa0~ en salario en <line

ro, que constituye el pagu nomin~l, pero qL1c 110 rna11ifies 

ta el verdadero nivel de la retribuci6h del trabajo. 

Por tanto, el salario r~J.l es el <;.ue indic.:.\ qué medios -

de sustento y qu~ cantidad puede adquirir el obrero para 

él y su familia con la cantidad de dinero que recibe del 

capitalista. Con el desarrollo del capitalismo, el sal~ 

rio real va descendiendo cada vez m5s debido a su reduc

ci6n que obedece a su vez a varias causas: el alza de -

los precios, elevación de impuestos, cte. 

Por otro lado, en este sistema no se paaa el mismo sala

rio a la mujer y al hombre aunque haoan el mismo trabajo, 

también la discriminación racial representa una fuente -

de grandes beneficios para los capitalistas, aunque cla

ro, varían los distintos niveles del salario para los'--

obreros dependiendo del pals. Tan es asl que los capit~ 

listas se esfuer~an constanteme~tc por rebajar los sala

rios de los obreros, con el fin de obtener grandes gana~ 

cías y como no lo pu~den hacer, sí,tienen a su lado en -

la lucha contra la clase obrera, el Derecho, la Iglesia, 

la radio, la prünsa, las agrupaciones patronales, etc. 

La clase obrera por su parte para enfrentar a estos cap! 

talistas, se agrupa en sindicatos, los cuales organizan

ª la misma, para la lucha por el mejoramiento de su situa 

ci6n económica e~ un primer-momento. Pero con 6sto la -

clase obre~a no puede librarse de la explotaci6n, •sto -

s6lo se puede lograr finiquitando el ~odo de producción-

capitalista mediante una luch':' política y revoluciona--

ria-para acabar de una vez por todas, con las condicio-

nes que hacen posible la opresión 
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CAPIT'.JLO IV. 

ACUKULACION oe CAPITAL. 

Con respt•cto a la ucumulc .. ción del c~1¡·1t.ll i' sus rcpctcu-

cienes sobre la poblaci6n, nos referiremos a la ley gen~ 

ral de la acumulación capitalista desarrollada por Marx

en el capítulo XXIII del capital. 

"Aumento de la demanda de fuerza de trabajo, con la acu

mu lació, si permanece invariable la composición de capi-
13 

tal" 

La composici6n del capital se puede interpretar de dos -

diferentes maneras, si se pone énf.1sis en el valor, ~~t;i 

composición depender& fundamentalmente de observar en -

que proporción se divide el capital constante, o sea el

valor de los medios de producción, y el capital variable 

o sea, el.valor de la fuerza de trabajo, a lo que Marx 

llama suma global de los salarios. Por otro lado, si se 

enfoca a partir de la materia y como es que funciona en

el proceso productivo, estos capitales siempre se divid! 

rán en : los medios de producción, así como "la fuerza -

viva del trabajo". En este sen~ido la acumulación se de 

terminará por la proporción que existe en "la mesa de 

los medios de producción empleando" de un lado, y por 

el otro la cantidad de trabajo necesario que se requiera 

para su empleo. Cuando se enfoca a partir del valor Marx 

lo llama •composición del valor", y se estudia a partir

de la materia del funcionamiento en el proceso productivo 

i1an lo llama "·comPQ-sició'n técnica del capital; entre es-

(1] MARX, KARL, EL CAPITAL. 

FCF.. 197 O. 

TO~IO I, cap. XXIII (pp. 517) 
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tos dos existe una interdependencia. Cuando la composi-

ci6n del valor cst& determinada por la composición t&cn! 

ca ·Y nos refleja los cambios c;ue se dan en élla, Marx le 

llama composici6n orgánica del capital. 

Cuando hay un incremento de capital qste lleva implícito 

un aumento en lo que se refiere a la parte ~ue se invir-

tió en la fuerza de trabaJo. cuando Marx se refiere a -

la reproducción simple fista reproduce frecuentemente el

régimen de capital, es decir, por un lado se encucntran

los capitalistas y por el otro los obreros asalariados.

En la reproducci6n ampliada va produciendo un régimen de 

capital que se concentra en una -escala superior, con ~-

llo se da la creaci6n de un pueblo d~masiado capitaliza-

do y por el otro lado, una masa de asalariados. Es en -

ese cuadro que la reproducción de la fuerza de trabajo -

está necesariamente ohli9~rl~ a un some~imiento constanti 

por parte del capital en forma de explotación. 

La acumulación de capital supone, por tanto, un aumento 

del proletariado , es deci~ que dentro del proceso de a

cumulación, al aumentar el capital aumentará también la

poblaci6n obrera asalariada, donde el creciente capital

encontrar§ una fuerza de trabajo disponible para la expl~ 

tac i6n . 

La fuerza de trabajo entra al mercado solamente con la -

condici6n de que pueda lograr que los medios de produc-

ci6n actuén como capitales, o sea, que se reproduzca su

propio valor corno un nuevo c~pital, suministrindo con el 

trabajo que no es retribuido un creci~nte inpreso de ca

'ital adicional, d~ lo que se deduzca que ~or más favora 

bles que sean las condiciones en las que el obrero vende 

su fuerza de trabajo, estas condicones llevan implícitas 

una necesidad constante de volverse a vender y eso·dé ce 

mo resultado "la reproducci6n constantemente ampliada de 

la.la riqueza como capita1•
14 

14) Mar.K, Karl.; op, cit. pág. 522 
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Otro de los planteamientos es que la reducci6n del traba 

jo 110 .. es retr ibuible no

inquieta en nada la exr,ansión dci capital, al incrcmen-

tai:se el mismo h..ice constantemente insuficier.tc 1.1 fuer-

za de trnbajo que e~ explotable ~, la d1~minusi6n de cap! 

ta 1 ere '1r5 un re rn a.nen te d <~ l .J. fu t~ r ;~ .1 ·:e !'" r 1 l: a i •.1 • 

Esta ley de la acumulaci6r1 c~1~1t~li~ta Jeml1cstra que con 

tief1C una naturaleza que qu1tu \le ~r tcJ.1 prc1 tcnsi6n de-

reducir ol arado de explotación d1:-l traLu.j 1J, ~1sí como el 

alz1 de precios de la fuerza de trabajo que pueda poner

en peligro la rcproducci6n del sistema capitalista y por 

consiguiente la reproducción del capital. 

Una do las leyes de la acumulación del capital nos mues

tra que durante el proceso do la acumulación el incremen 

to de la productividad del trabajo social, 6ste se tran! 

forma .,11 un cler.:ento fundamental do L1 acumulación, ade

más que con los medios de producción can lo& que el obro 

ce la productividad de su trabajo. 

Durante el proceso de acumulación de capital el rol del

obrero como salida Gnica en el proceso de producci6n es-

ve}der su fuerza de trabajo. El régimen capitalista pr~ 

supone •una cierta acumulaci6n de capital en manos de -

productores individuales de mercancías. 

En el proceso de acumulaci6n capicalista surae otro ele

mento que es la centralización, la cual hace posible que 

los capitalistas puedan extenderse a otros puntos que se 

conviertan en puntos do atracci6n, es así como estos ca

pitales atraerán a nuevas masas de obreros pero depen--

diendo de la magnitud del capital. 
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Por otro lado, se da ia existencia de antiguos capitales 

que se reducen con nuevas composiciones. Resulta que r!:_ ,, 
chazan o repelen obreros a los que antes les "brindaban" 

trabajo. 

En cuanto a la demanda de trabajo, ésta no dependerá en

lo absoluto de la magnitud del capital total, únicamente 

dependerá del capitRl variable, Gsta demanda de trabajo

disminuirS en forma progresiva ~onforme aumente el capi

tal total, es decir, disrnuniurli conforme a ln proporción 

de la magnitud del capital total y aumente rápidamente

conforme va aumentando esca magnitud. 

La disminuci6n relativa de capital variable que es acel! 

lerada con el incre1nent b del capital total, trae como re 

sultado un aumento absoluto y constante de la masa de o

breras, este aumento se dar& con mayor rapidéz que el 

tlel =apital variable, así como los puestos de ocupa-

ción que dé el resultado. Este crecimiento de la pobla

ci6n es relativo puesto qne en el régi1nc•n ue acu:nul:i~ión 

capitalista produce y reproduce constantemente una fuer

za de trabajo obrera que excede a sus "necesidades medias 

de explotaci6n del capital", &sto se dará en proporci6n

a la intensidad del capital, así como a su extensión. 

En resúmen el capital produce un excedente de mano de o 

bra que Marx nombra remanente o sobrante de obreros. 

Una condici6n inherente al sistema de producción capita

lis~a es que al producirse la aumulación del capital la

masa obrera producirá en proporci6n cada vez más alta los 

medios en que se cree el exceso relativo de esa pobla-

ci6n. 

La superpoblación de la clase obrera es un fundamento ne 

cesario de la acumulación de capital, así como el del au 

mento de la ri~ueza en el régimen capitalista de produc

ción, esta superpoblaci6n pasa a convertirse en una candi 

--
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ci6n necesaria para que se de y desarrolle la acumulación. 

de capital, punto necesario y vital ~~ra la existencia -

del sistema de explotación. 

Esta superpoblaci6n es, lo que en t&rminos marxistas, -

constituye el ej&rcito industrial de reserva, el que es

tará disponible para cubrir las necesidades ccl capital. 

Las crisis y desarrollo del capital tienen su fundamento 

y su base en una constante reproducci6n y absorción dcl

Cjlrcito industrial de reserva, al que adem5s es el age~ 

te principal de su reproducción. 

Una de las condiciones para que pueda sobrevivir la mo-

derna industria es la creación de una superpoblación so

brante a las necesidades medias de la explotación del c~ 

pital, puesto que en el sistema capitalista de produc--

ci6n la fuerza de trabajo disponible que se pudiera ob

tener del crecimiento natural de la población no le es -

sufi~iente. El capital está ávido de un cj&rcito de,re

serva para perpetuar el sistema. 

Durante la acumulaci6n a mayor capital variable entra en 

juego más trabajo sin que ésto ímplique la adquisición -

de más obreros. Por otro lado el volúmen de capital va

riable hace que la din~.ica de la misma fuerza de traba

jo haga posible un despliegue mayor del trabajo nespla-

zando y movilizando un volúmen de la fuerza de trabajo a 

su libre antojo. Así cono la formación d~ una superpo--

blación relativa, y el desplazamiento de obreros-

se d& con una mayor rapidéz que la propia transformación 

t~cnica del proceso de producción. 

conforme va creciendo la fuerza productiva del trabajo -

el capital hace crecer la fuerza del trabajo aún con más 

rapidéz ~ue la demanda de obreros. 

Por un lado tenemos a un sector de obreros trabajandd en 
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forma excesiva soreet~dos a la explotaci6n del capital y -

por otro lado la existencia de un sector de la clase obr! 

r~ que se ve obligada al ocio forzoso, ya que a la otra -

parte la mantienen trabajando excesivamente. Esto acelera 

el crecimiento de un ejército industrial de reserva que -

es proporcional al desarrollo de la acumulaci6n del capi

tal, 

En cuanto a los salarios se rcf icre, ~stos c5tarin depen

diendo de la expansión o contracción del ejército indus-

trial de reserva. 

Cuando los salarios están en un nivel muy alto los obreros 

se ven atraidos 1 esta Órbita productiva, cuando éste se -

satura es cuando los salarios caen a veces hasta por deba 

jo de lo normal produciendo un cese del movimimiento ~mi 

gratorio por parte de los obreros en determinada rama in-

dustrial. E~ a partir de este momento que se da un movi-

miento de emigración en bGsqueda de mejores perspcctivas

de trabajo. 

El ejército industrial de reserva o superpoblación relatl 

va es pués, el que regula la~~y de la demanda de trabajo, 

claro en condiciones favorables al capital, ya que éste -

esta pendiente de que cuando haya una alza absoluta de ca 

pital, no se acompañe de un alza en la demanda general del 

trabajo, es decir, la ley de la demanda del trabajo es una 

ley que los capitalistas manejan segGn su antojo. 

En cuanto a las manifestaciones en las que se expresa la

superpoblación relativa, Marx menciona tres diferentes t! 

pos: la flotante, la latente y la intermitente. Un ejem

plo de la flotante es 1 que~n la industria moderna se repe

len o atraen contingentes enteros de obreros y por lo re

gular el nGmero de obreros laborando aumenta en funci6n -

general, pero en términos menores con respecto a la esca

la de producción, por ejemplo la edad es una manifestación 

clara de ésto. Por lo general al ob~ero se le requiere -
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en una edad en que le sirva al ca;_,ital, los ~c!l'ás serán -

lanzados a la superpoblaci6n que es fluctuante y que cre

cerá en proporción del crecimiento de la industria, un sec 

tor emigrará en busca de el "capital emiqrante". 

El sector agrario en cuanto es acosado y sometido a una -

serie de penetraciones del capital hace que la demanda -

con respecto a la poblaci6n obrera rural aumente en t&rrui 

no!.i tlbsolutos, sin que ln repulsión implíque una mayor a-· 

trucci6n como ocurre en los sectores inr!ustrialcs, lo que 

es importunte mcncionur es que la poblaci6n rural puede -

verse absorvida por el proletariado urbano manufacturero 

existiendo una emigración constante a las ciudades que -

presupone la existencia en el sector agrario de una supe~ 

población latente que es constante. En cuanto a la terce 

ra que es la intermitente, &sta forma parte de los obre-

ros que laboran pero en una forma muy irreqular y es la -

que brinda al capital la mayor fuerza de trabuj disponi-

ble. 

En cuanto al lurnpenproletariado Marx lo divide en dos ca-

tegorías1 1) personas que están uptas o capacitadas para

el trabajo, que aumentan en la medida en que existen cri

sis o disminuyen en épocas de prosperidad, 2) los huerfanos 

o hijos de pobres que estar&n dispuestos a emplearse al -

tr•bajo productivo en cuanto el capital lo requiera, 3) -

los obreros viejos, mutilados, enfermos y viudas. 

La Ley general de la acumulaci6n caritalista presupone que 

a cuanto mayor es la riqueza social,asi como el crecimien 

to en maqnitud del proletariado,como su capacidad produc

tiva en el trabajo, mayor será el ejército industrial de

reserva, por un lado la riqueza y por otro lado el paupe

rismo. Esta acumulaci6n capitalista crea la 'SUperpoblaci6n 

relativa a su vez que croa una amplia miseria en gra~ 

des sectores de la clase obrera, al incremento y desarro

llo de los medios de producción, así como la productivi-

dad dentro del trabajo, har& que la poblaci6n obrera crez 
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ca más rápido que las mismas necesidades de explotaci6n del 

capital. En las con¿idones en las que se crean riquezas -

también se crean miseria y oprcsi6n. 
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CAPITULO V. 

LA SUPERPOBLACION CAPITALISTA. 

De acuerdo con los planteamientos que hace Lenin, el desa

rrollo de la industria mecanizada capitalista a partir de

fines del siglo pasado, provocó la formación de un exceden 

te de población y ante la economia polltica se planteó ol

problema de oxplicar este fon6mcno. 

El excedonte de poblaci6n, es manifestación indudable do -

una contradicción (al lado del excodntc do producción y de 

consumo), y rcaultado necesario de la acumulación capitali! 

ta, constituye al mismo tiompo, una parte componente indi! 

pensable del mecanismo capitalista. Cuanto m&u su desarro 

lla la gran industria, tanto mayores sean las oscilaciones 

a que se ve sujeta la demanda de obreros, en funci6n de -

las crisis o ,de les per16do,; Je !'l".>r0o>cimiento <?n toda. la -

producción nacional o en cada una de sus ramas tomadas en-

forma separada. Estas oscilaciones constituyen la ley de-

la producción capitalista, la que no hubiera podido exis-

tir, de no haber un excedente de poblaci6n (es decir, po-

blaci6n que supera la demanda media de obreros por el capi 

talismo), lista en todo momento, para suministrar mano de

obra (barata) a cualquier rama de la industria o empresa. 

La superpoblación existe pués, en todas las ~~mas de la i~ 

dustria del modo de producción capitalista y existe en dis 

tintas formas: 

a) como superpoblación flotante. Es la formada por obreros 

desocupados de la industria que cada vez crece más. 

bl La superpoblación latente. La consituyen la población-

rural que va perdiendo sus medios de producción y medios -

de subsistencia a meaida de que se va desarrollando el ca 
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pitalismo y que no encuentra otra ocupaci6n fuera de la a-
• 

gricultura. Por eso, siempre se halla dispuesta para pro-

porcionar mano de obra a cualquier empresa. 

c) La superpoblación estancada. La conforman la poblaci6n 

que se ocupa por intervalos de tiempo sumamente irrcgula-

res y en condiciones por debajo de lo normal. Son los o

breros que le son necesarios al capitalismo para la posi-

ble ampliación de las empresas, per0 que jam&s pueden estar 

permanentemente ocupados. 

El conjunto de estas tres capas de población descritas, L~ 

nin las llama superpoblación relativa o ejército de reser-

va. 

La superpoblación pués, es complemento necesario de la su

perproducci6n, constituye un elemento necesario de la ec2 

nomía capitalista, sin el cual ésta no hubiera podido exi.::_ 

tir. Además las oscilaciones en la demanda de trabajo as~ 

lariado, son extremadamente grandes y la amplitud de dichas 

oscilaciones determina la magnitud de la superpoblaci6n -

exigida por el capitalismo. 

Est.e problema también se halla vinculado al de la signifi

cación de las máquinas en general, es decir, la teoría de

la producci6n mecanizada. 

Esta teoría estableció en un análisis hist6rico, que la i~ 

dustria mecanizada es un s6lo estadio (superior) de la pr.9_ 

ducción capitalista y muestra el nacimiento de la manufac-

tura. · Ana"li:za'. ti1. c.c papel de las máquinas •de la ec!:!, 

nomía capitalista en la transformación de todas las condi

ciones de vida de la población que produce la industria m~ 

canizada, estableció que esta industria es un gigantesco -

progreso en la sociedad capitalista, porque eleva en grado 

máximo, las fuerzas productivas y socializa el trabajo en

tada sociedad. También porque destruye la división del -

trabajo propia de lá manufactura, obligando a los obreros-
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a pasar de un trabajo a otro, aniquilando las relaciones P! 

triarcales atrasadas (especialmente en el campo), y da un

gran impulso al movimiento progresista de la sociedad, de-

Este-

progreso es acompünado por la agudizaci6n 1 cxtensi6n de -

las contradicciones propias del capitalismo. 

Lenin analiza por otro lado, el. problema del crecimiento -

Je la poblaci6n industrial a expensas de la aqr!cola. Y -

nos palntea que este fe116mcno es \tn~ de las mani[cstacio-

nes de mayor relieve del desarrollo Cd[1itnlistn de un pals, 

se puode observar en todos los paises civilizados. Preci-

samente porque el aumento de la poblaci6n industrial se h! 

lla ligado necesaria e indisolublemente, con la economía -

mercantil va desarrollindose en la medida que se desarro--

lla la divisi6n social del trabajo. Esta divisi6n del tra 

bajo consiste precisamente en que una rama de la industria 

surge 

que 

una manera do elaboraci6n de la materia prima -

se desprenden de lü agricultura y se va11 tornan 

do independientes, formando así la población industrial. 

Con lo anterior se explica pués, el fenómeno contradictorio 

inherente al sistema capitalista, la separación de la ciu

~ad del campo, la cual se da por su antagonismo y la expl~ 

tación del campo por la ciudad. Constituyen un producto -

inevitable del predominio de la riqueza comercial sobre la 

riqueza territorial (agrícola). Es por ésto que se le 

el predominio de la ciudad sobre el campo (en el aspecto -

económico, político, intelectual, etc) es un fenómeno gen~ 

ral e inevitable en todos aquellos países con producción -

mercantil capitalista. 

"Si el !' ·edominio de la ciudad es necesario, 

sólo el .flujo de la poblaci6n a las ciuda-

des puede paralizar (y está paralizand<;>.en -

efecto, como lo prueba la historia), el carác 

ter unilateral de dicho predominio. Si la -

ciudad se coloca inevitablemente en una si--



tuación de privilegio, dejando al campo 

en estado de sometimiento, de aplasta-

miento, sin desarrollo e inerme, s6lo -

la afluencia de la poblaci6n rural ha-

cia las ciudades, sólo la mezcla y la -

fusión de las poblaciones agrícola, pu~ 

de sacar a la poblaci6n rural de su im

potencia" 15 

Lenin sefiala puis, la nproximaciGn de las ~ondiciones de vi 

da de las poblaciones agrícolas y no agr1colas pueden ir 

creando las condiciones para la eliminación de la oposici6n 

entre el campo y la ciudad. 

15) v.I. Lenin, Sobre el problema de los mercados, Edit. Si 
glo XXI, la. Edic. México 1974. Pág. 165. 
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FORMACION DEL MERCADO INTERIOR PARA EL CAPITAL INDUSTRIAL 

La expropiación:' 'f el desahucio de la población campesina, ha 

cÍu Lluir a la industria de las ciudades, masas de prolet!_ 

rios cadil vez más numerosas. AsÍ, el trilbajo extraordinario 

que se rendía en el taller de hilado cono un üqr0so ex

traordinario para innumerables familias campesinas, anora -

se traduce en ganancia para un pu~ddo de capitalistas. y -

de medios de vida independiente para los hilanderos y teje

dores, los husos, los telares J' lJ m,1teri'1 primo, se convir 

tieron en medios para someter los al mando de otro el cual -

les arranca el trabajo sin retribución. 

con esta expropiación y desahucio de la población rural, al 

obrero sólo se le deja sus medios de vida y sus materiales

de trabajo ~isponible para que el capital industrial los u

tilice para crear su mercado intPrno, ya que s1 antes la f!. 

milia campesina producía y elaboraba' sus medios de vida y -

de las mateclas pri~as que lueqo eran consumidas por illa 

misma se convierten en ~ol)rc~ncías vcndiJas pur los arrenda-

tarios en el mercado de las manufacturas. 

Por lo anterior, se puede afirmar que sólo mediante la des

trucción de la industria doméstica rural, se pudo crear el

rnercado interno de un país en las proporciones y la firmeza 

con que lo necesita el régimen capitalista. 

Así pués, la manufactura hace brotar una nueva clase de cam 

pesinos que se dedican a la agricultura como empleo secund~ 

ria, explotando más bien, un trabajo industrial del cual o!!. 

tienen productos que vende a la manufactua ya sea en forma

directa o indirecta por mediación de comerciantes. 

Sin embargo, en el régimen feudal en el campo y en la ciudad 

el régimen gremial impedían al dinero capitalizado en la 
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usura y en el comercio, convertirse en capital industrial. 

"•Pero como ya se mencion6 antes, con el descubrimiento de 

América, la cruzada de exterminio, la esclavización de la -

conquista y el saqueo de las indias orientales, ln conver-

sión del Africa en cazadero de esclavos negros; se dan los

hechos que señalan los albores de la era de producción capl 

talista. Que ya desde la &poca colonial, prosperaron el co 

mercio y la navegación ya que el botin conquistado fuera de 

Europa mediante el saqueo descarado, la esclavización y la

matanza, refluía a la metrópoli para convertirse en capital. 

Hoy la suprcmac~a industrial lleva consigo la supremacía co 

marcial. 
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CAPITULO VI 

POLEHICA SOBRE LA TENDENCIA A LA DESCOHPOSICION DEL CAHPESI 

HADO. 

Para el desarrollo de este capítulo es necesario de manera

muy general, retomar los anS.lisis, (su influencia te6rica -

para el estudio de los campesinos en M&xico}, de Lenin en -

el desarrollo del capiLalismo en Rusia. En donde podemos -

rescatar qu& diferenci6 a los campesinos en pobres, medios

y campesinos acomodados. A continuaci6n resumimos sus defi 

niciones. 

a) 

Campesinos pobres o proletariado rural.-Son los jornaleros, 

braceros, obreros industriales. Siembran poco y no puede 

cubrir sus necesidades con el ingreso de su agricultura. 

Proporcionan obreros que recurren a la venta de su fuerza -

de trabajo para poder sobrevivir. !'lo se hallan en condicio 

nes de expiotar sus tierras y las abanúonan o las dan en -

arriendo. 

Campesinos medios.-Son los que pueden cubrir sus gastos me

dios con los ingresos de la tierra. Proporcionan más obre

ros que los que toman a su servicio. su situaci6n es ines

table. 

Campesinos acomodados o burgues1a campesina.-Son los que co! 

centran en sus manos la mayor parte de las tierras compra-

das o en arriendo, producen con carácter comercial-mercantil 

en la agricultura que se va transformando en capitalista por 

emplear ya obreros asalariados. Tienen mejor tecnología p~ 

ra la producción agrícola gran cantidad de ganado, obtienen 

un excedente de productos y por &llo significa que es prodUE_ 

tora de mercancías. Se transforma en burguesía rural. 
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La condici6n necesarip para que existan éstos es la forma-

ci6n de contingentes de jornaleros y braceros (constituyen

' s6lo una parte dé los obreros asalariados proporcionados por 

los campesinos pobres). Los campesinos acomodados son los-

que toman parte en las tendencias progresistas de la econo

mía campesina. 

Precisamente l~ transformaci6n de los cnmp~sinos en prolet~ 

riado rural, crea mercado especial para los drt!culos de con 

sumo, mientras que su transformaci6n en l'urgu0sía rurnl crea 

de preferencia, mercado para los medios de producci6n. Bs

decir, en el grupo campe::;ino pobre, se transform,1 su fuerza 

de trabajo en mercancía, y en los grupos del campesinado ac~ 

modado se da la transformaci6n de sus medios de producci6n

en capital. 

Por otro lado, el régimen de las relaciones económico-socia 

les en el campesinado agrícola y comunal, muestra la exis-

tencia de todas las contradicciones propias o inherentes de 

cual_quier economía mercantil, acaparamiento de tierras co~ 

pradas o en arriendo, concentraci6n de la producci6n en po

cas manos, el desplazamiento de la mayoría a las filas del

proletariado y su explotaci6n por la minarla a trav&s del -

capital mercantil y con la compra de fuerza de trabajo. El 

conjunto de estas contradicciones econ6micas existentes en

el seno del campesinado, constituye su diferenciaci6n o su

descampesinizaci6n. 

La i;liferenciación de los campesinos en el sistema capitalista 

también crea el mercado interior de éste. La formaci6n del-

mercado tiene lugar en el grupo inferior (camp. pobre) a -

cuenta de los artículos de consumo. Así comparado con el Ca!!)_ 

pesino medio, el proletariado del campo, consume menos artí-

culos de peor calidad, pero compra Pero la formación 

y el desarrollo de la burguesía campesina crea también, mere! 

do interno a cuenta de los wedios de producción, ya que los

campes inos acomodados tienden a transtormar en capital, los

medios de producción que acaparan de los terratenientes veni 
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dos a menos o de los campesinos que se van arruinando Aquí 

tambi&n se forma un mercado de consumo personal corno resulta 

do de la ampliaci6n de las demandas de los campesinos más -

pudientes. Es a~1 corno la difcrenciaci6n de los campesinos-

crea mercado interno para el capitalismo. 

E~ta difcrenciaci6r1 del cam~~slnilao s1c1uc ur\ ritmo cor1stantc 

y rápido, debido a que los campesinos abandonan la tierra, -

la entregan en arriendo o se ~archan .1 l~s gra~du~ 2iud~dcs. 

Sobre todo, el Llcsarrollo del Dov1~1c~to ~19cato~i0 d0l c~rn

pesínado, da un onorrne 1mpulso ~1 esta d1f~renciac.tó11 y en e.:!_ 

pecial en los agricultores. Ya q,.ie éstos emigran de sus pr9._ 

vincias centrales con una densa poblaci6n y en la que se ha-

lla más extendido el pago en trabajo. Y además de las zonas 

de emigraci6n, sale más que nada, el cawpe5ino medio, micn--

tras que se quedan el pobre y el acomodado. Y es por ésto -

que la migraci6n acentGa la difcrenciaci6n del campesinado -

en los lugares de donde salen y llevan elementos de diferen-

ciaci61l ~ los nuevo~ citios. 

"Cuanto más se desarrolle el comercio más profu~ 

da deberá ser la diferenciación de los campesi--
16 

nos" 

16) V.I. Lenin, "El desarrollo del capitalismo en Rusia", --

Edit. Progreso MoscG, M~xico 1975. Pág. 183. 
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b) Debate sobre los campesinos y el capitalismo en México. 

En este apartado se desarrollan los planteamientos de algunos 

de los estudios más importantes y que aportan elemento~ de -

análisis muy signifi~ativos sobre la polémica que existe res

pecto a la cuesti6n campesina y su rclaci6n con el capitalis

mo en México. 

Con el fin de simplificar la explicaci6n, se clasifican los -

autores trat~dos en dos grupos: los carnpesinistas y los des--

campcsinistaLJ. 

b. 1) Los carnpe<iinistas. 

Nos raforiaris' en primera instancia ,1 los planteamientos de -

Arturo Warrnan y su definici6n de campesino. Nos dice que no-

depende de las tareas esper.ífica~ que el campesino realice, -

ya que un campesino puede cultivar sorgo, j itomate o algún -

otro producto para el me.n.:ddü o tambiér. pucd e emigrar en busca 

de trabajo corno bracero y no por éllo deja de ser campesino -

Más bien, la esencia de sor carap~si110 se encuentra en la com 

plejidad de las relaciones sociales que lo rigen. 

" .•• campesino (se refiere) al grupo que 

desempeña una multiplidad de funciones

productivas articuladas por la produc-

c ión agrícola autónoma .•.. la idea que -

quiero enfatizar es que estamos frente

ª una clase social que puede caracteri

zarse precisamente por la diversidad de 

sus funciones y relaciones de produc--

ción. Dada su posición en la estructu

ra nacional, podemos constatar en el p~ 

sado y predecir hacia el futuro inmedia 

to, que entre más severa sea su contra

dicción con el grupo dominante más se -

han reproducido y se reproducirán las -
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En cuanto a la lucha campesina, señ~la que ésta actualmente

en el país, no es la suma de peticiÓnes .individuales por un -

pedazo de tierra, sino, un movimiento de clase, ya que el -

campesinado además de reclamar sobre el pasado, exi~en las

condiciones necesarias para su transformaci6n futura. 

Durante sus estudios, Warman percibe que el capitalismo mexi 

cano tiene posibilidades infinitas,¡,. cxpilnderse hucia el m2. 

delo de los capitalismos desarrollados, por decir de alquna

manera, hacia el modelo del capitalismo de los p~iscs metro-

politanos. Y pa:a responder a d6nde va el campesino se nece 

sita reflexionar y nnálizar de d6nde y a d6nde va el capita

lismo. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Por otro lado afirma que•·no podemoi: usar a los países indus

triales como paradigmas únicos del desarrollo del capitalis

mo y tampoco usar a la dosaparici6n de su campesinado como -

paradigma del desarrollo del capitalismo, ya que el capitalls 

rno es uno, y que en este mismo sentido, el campesinado tarn-~ 

bién es uno. 

Reconoce que el capitalismo tiene una tendencia de acabar -

con el campesinado, pero duda que tenga la capacidad, la po

sibilidad de renunciar corao sistema a las áreas marginales -

donde se crean las condicones de su reproducci6n en las lreas 

centrales. 
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funciones productivas de este qrupo". 17 

Por lo anterior señala que como es resultado del desarrollo

del capitalismo en las condiciones de México, el grupo campe

sino, tiene que multiplicar sus papeles productivos para en

frentar una explotaci6n más intensa¡ tiene que multiplicarse 

para producir un excedente que le será expropiado. 

Warman en su experiencia de investiqador ha encontrado (por

lo menos en Morelos) que los cultivadores campesinos, inclu

yendo a los que tienen tierras en propiedad formal 6 a los -

que sólo 

tienen acceso a élla por medio de mediarla, pr&stamo, ren 

i:a o asociación, en algún momento, vende su fuerza de traba

jo a cambio de un salario en circuitos migratorios muy am---

plios. Para él, el ingresar al mercado laboral no es un si.!!. 

no de proletarización, sino al contrario, es una forma que -

los campesinos emplean para reforzar su existencia como cla

se campesina, aportando recursos y fondos a su comunidad. 

" ••• creo que estamos frente a un proceso 

que no lleva a la proletarización en el

campo, sino que, por el contrario, está

produciendo la reconstituci6n del campe-· 

sino para que pueda desempeñar múltiples 

funciones productivas y políticas en el

conj unto de la sociedad y en beneficio -

de sus explotadores" 18 

warman indentifica pués, a una clase campesina con base en -

criterios culturales y sociales, como el pertenecer a una f~ 

milla, el acceso a la tierra, la participaci6n en la comuni

dad y el intercambio no comercial de bienes y servicios. 

17) A. Warman, en "La polémica sobre las clases sociales en
el campo mexicano", Edit. Macehual, México 1979, Pág. 95. 

18) Ibid, Pág. 96. 

47 



Armando Bartra es otro de loa c:ampcoinistas que coincid(! c:o1> 

Warman, en cor1~iderar cuantitativan1e~te el salario, el por-

centaje dc.l inqi:t:~;n :1l.!riv1-Jdo del !-:ialurl.o en cc::iparac1ón con-

A. n.1rtra, sostiene 

qua e-1 campcsin() or1cnte su vid.a .1lrededur de t:·.~ p.1rccla y -

sus requcrimt~nt1J5. Parte dn que el campesina trabaja a cam 

bio Je ~n 5~1ario Gt1Lcdmc11tc pa1a compeDsar el dfificit en el 

sustento que deriva su rarcela. 

lo:; caP-,pC~.~ino~ ~obrus 'J jornzilerDs l~ich.:ln contr~1 l.:i descamp~ 

sini:::ación, no tanto por quf.• re(:hact~Ii ~,1.;¡_ obr()¡·;...,;~ :1e PP.MI~:.;,

sino pura rcC'huzur :;er pC'rm.tln{;ntf' 'i dcf1nitiv.1r:-.cntc '15alaria 
'() 

dos temporale5 en. la pizca de a.lqodón 11 
.', 

Para él siguc.'n siendo camposino,> 1ya sea con o sin la presen-

cia de un salario porque este salario es secundario. 

Su suposici6n en cuJnto a la naturalc~a de clase del campes! 

nado l\.. llartra dice que ust5 vincul.1do a la tierra, p~ro no

neccsariamcntc a la pro11l~J~d f0rmnl de 6sta. 

"En lo esencial, al campesinado mexicano es 

una clase social que el sistema reproduce y 

su reproducci6n -pose a las apariencias es

tadísticas- es ampliada y no restrinqida, -

aunque su ritmo es inferior al dcmográfico

y también al del prol ctar iado industrial. -

Sobre el campesinado operan, pués fuerias -

centrípetas y =entrífugas y estas --

pr .. vienen del sistetta y no s6lo de su resis 
20 

tencia a la deHcomposici6n~ 

Las condiciones Jo oxplotaci6n del trabajo asalariado rural-

19) Ibid, P,í9. 117, 

20) Ibid, Piír¡. 131 
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dependen de la existencia de la economía campesina, es evi-

dente al respecto de todos los jornal eros temporal es que se

m~antiencn directamente víncul(ldos a la pequefrd producción -

pero también e& cierto para aquel sector que depende cxclus! 

vamente del jornal obtenido de empresarios capitalistas. 

Otro de los planteamientos de A. E«irt.r,-, es qt:C' mientras los

proletararios o sct:1iprolctarios, su lucha es clarilmcntc por-

demandas campe~inas. Sc~1Gn úl, porque lu comprensi5r. de lu-

estructura de clase~ debe basarse c:1 un ~r15lisis de los rno-

vimientos campesinos reciente~, ya que estos movimientos han 

tomado la iniciativa en su lucha. 

11 
••• en t5rmi1)os generales el movimiento 

campesino ha tenido y tiene la iniciat! 

va .•. el estado ha sido oblioado a cc-

der t&citamente en algunos aspectos bu~ 

cando no perder por completo su control 

pol!ticu a la vez que realiza maniobrils

para restaÜrarlo 11
• •

21 

Bartra ha percibido pués, que en las luchas concretas, el -

movimiento campesino ha obligado al Estado Mexicano a ceder 

a sus demandas en diferentes ocasiones. Identifica tambi~n 

la tierra (aunque incluye también las mejoras de precios, -

condiciones de producción y comercialización, control polí

tico del gobierno local, etc) como el objetivo principal de 

la lucha campesina y de los trabajadores rurales con o sin

tierra, como un deseo de asegurar su subsistencia. 

" ... la lucha por la tierra para el que

la trabaja si bien, es la principal, no 

es la única ni excluyente; se combina -

con otras reinvindicaciones de los ex--

plotados del campo, ya sea porque un -

mismo campesino padece diferentes far-

mas de opresión y tiene que enfrentarse 

21) !bid. 1 pág. 1()(1 
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de distinto modo a cada una de éllas, 

ya sea que para un mismo qru~o •m --

triunfo parcial los coloca ante un --

nuevo tipo de lucha ... los campesinos 

reclaman para s1 la tierra toda" 
22 

G. Esteva coincide con él en este señalamiento, pero agre

ga que la autonomía del capital es lo que realmente busca

el campesino. 

Porotra parte, señala que el actual capitalismo mexicano -

es producto de la lucha de clases y en particular de un -

proceso social de guerra campesina que cre6 algunas de sus 

premisas específicas. Los campesinos actuales, son produs_ 

to de su propia lucha a la vez que estructuralmente hablan 

do, son reproducidos por el capital al servicio de las ne

cesidades de la clase dominante (la burques!a mexicana). -

La producción campesina en México se constituye en una fo~ 

ma espec!fica .de cxplotaci6n del trabajo por el capital, -

adecuada a las necesidades de acumulación de un capitalis

mo dependlente, que permite a su vez evitar el sobrelucro

agrario que derivaría del absoluto monopolio capitalista -

sobre la producción agropecuaria, evitar el costo de la -

formaci6n de una parte importante de la fuerza de trabajo

adicional que requiere la industria y que emigra del campo 

ya adulta. 

Pero los asalariados agrícolas permanentes y una parte sis 

nificativa del proletariado industrial son de origen cam-

pesino, y una pequeña parte de la burguesía agraria provi~ 

ne de pequeñas y medianas explotaciones campesinas que han 

desarrollado procesos de acumulación. Esto para Bartra --

22) Ibid, Pág. 104-107. 
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significa, sin lugar a dudas, que en el campo mexicano se

desarrollan mecanismo> de descampesinización que ben~ficia-

a l·a clase en el poder. Por eso la forma originaria y la-

base inmediata de toda lucha campesina os el corr.bate con-

tra la proletarización. 

Porque aunque una parte sustancial del proletariado indus

trial del país sea de reciente origen campesino no signifi 

ca necesariamente que esta clase se est& descomponiendo o

proletarizando, ya que en lo esencial el campesinado en Mé 

xico, es un sector social que el sistema reproduce y su re 

producción pese a las apariencias que nos dan las estaoís

ticas es ampliada y no restringida aunque su ritmo es infc 

rior a su propio crecimiento demográfico, 

"Esto es, el campesinado mexicano crece, 

pese a las apariencias estadísticas, cr~ 

ce en una reproducción social ampliada,

no económica; no quiero decir que acumu

le, aún cuando su crecimiento como scc--

tor social y ~o~o cla~ú ti5 ir1Ccrior a su 

crecimiento demogr&fico. En este senti-

do hay un drenaje pués de campesinos que 

se proletarizan y ue una minoría ridícu

la que posiblemente se aburguesa" 23 

Respecto a las condiciones específicas de la explotación del 

trabajo rural, A, Bartra señala que éstas generan. <.los tipos

de contradicciones del trabajador con el capital: 1) como -

productor mercantil, el campesinado medio y pobre, se enfren 

tan con el capital en la circulación y lucha contra la expro 

piación del excedente y las formas de control que lo hacen-

posible. Y 2), en tanto que tienen que vender su fuerza -

de trabajo, pués su producción o lo que le resta es insufi

ciente para subsistir, el campesino pobre y el jornalero se 

enfrentan al capital en tanto que poseen los medios de pro-

ducción y principalmente la tierra. Mientras que en las re 

23) Op. cit. pág. 152 51 



lacioncs de compra-venta de productos el campesino cuesti2 

na la desigualdad de intercambio desigual que en la venta

presenta. 

En estu sentido la lucha de los explotados del campo, es -

primordialmente una lucha de car&cter campesino y su aspe~ 

to m5s dinámico está sostenido por el sector rnás depauper~ 

do, {los campesinos pobres y los jornaleros) quienes recl~ 

man tierras suficientes para autosostcnersc y reclaman tam 

bi&n socialmente la Liorrd dada como la forma Gnica de re-

producirse. 

Por su parte, Gustavo Esteva, ha detectado un fcn6meno de

recampesinizaci6n en el que algunos campesinos sin tierra

que perdieron o abandonaron sus pobres parcelas, emigran -

hacia las ciudades, pero mantienen relaciones con la comu

nidad rural y que logran a menudo rescatar su perdido esta 

tuto de campesinos. 

Así lo señala en su siguiente cita: 

"(En el rubro de campesinos) se agrupa a 

la mayor parte de la población de México 

sus:;:azgos comúnes •.• que los distingue 

de otros grupos sociales: dependen fund~ 

mentalmente de su' trabajo para vivir y -

reproducirse¡ mantienen un vínculo real

y profundo con la tierra, en forma dires 

ta o indirecta, y se encuentran integra

dos ... a estructuras comunitarias, cuyos 

lazos manifiestos son sociales o supere! 

tructurales, pero que expresan una base

econ6mica de funcionamiento organizado•24 

En algunos casos segun Esteva, los campesinos que han dej~ 

24) Esteva, Gustavo., en "La batalla en el México Rural", 
El.lit. Siglo XXI, la. Edic. México, 1980, Pág. 142, 
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do abandonado la tier~a o que no la poseen, utilizan el sa

lario como un camino para obtener tierra, y que además, des 

pués de un peri6do, algunos emigrantes regresan al campo, -

nuevamente a la tierra y es precisamente este fen6mcno da -

regreso a la comunidad, lo que llaman los campesinistas re

campesinizaci6n. 

" ••. para algunos de éllos, el salario es 

una vía para obtener tierra y su supcrv! 

vencia se consigue, en gener.11, por su -

real pertenencia al qrupo, que lo~ asimi_ 

15 a sus pautas de funcionamiento econ6-

mico y puede hacerse 'cargo' de éllos -

cuando se encuentra sin trabajo •.. a tr~ 

vés de mecanismos internos de distribu-

ci6n"2,5 

Las dificultades que cnfrenta~los campesinos al establecer

se en las ciudades son las que orillan al regreso al campo. 

Esteva al igual que los descampesinistas, dice que el cam

pesino adquiere una conciencia socialista con gran dificul 

tad y por sí s6lo no puede ofrecer una laternativa estraté 

gica a una sociedad burguesa. Sin embargo, con ésto no ni~ 

ga el potencial revolucionario del campesinado contra el ca 

pi tal. 

" ... (en la lucha contra el capital se -

dan los elementos de una evidente poten

cialidad revolucionaria y transformadora. 

En el seno de la organizaci6n campesina, 

25) Esteva, Gustavo., en "La batalla en el México Rural", 
Edit. Siglo XXI, la. Edic. México, 19BO, Pág. 157. 
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se está provocando un tipo de rela 

• ci6n de solidaridad obviamente no

social ista pero con relaciones de 

coopcra.:ión y solid,uidad, antece

der.tes claros de una nueva socic-

d<i ••• 26 

LO que Esteva plantea entonces, es qui: en este caso, los -

campesinos cst&nf9rmando ya el tipo de rclacion~s que pue-

den darse en una nur•V·1 wcied11,1 .1unq,ut! ést(l tnd"1víu no h"1lla 

llegado, y que esta lucha de los campesinos que desarrollan 

este sistema de relaciones es una confrontación abierta con 

el régimen productivo que rcsolverS dentro de la correla--

ción de fuerzas independientemente de los aspectos teóricos, 

Y como defensot de la vla campesina, afirma 4ue los campes! 

nos primero doben adquirir el control de loe recureoe, jed! 

carse a satisfacer sus proviac necAsidades y entonces, debe 

r5n desarrollar formas campesinas de acumulaciGn social pa

ra que políticamente sean independientes, de participar en

el proyec~o de transformaci6n global de la aocindad a tra-

v&s, de sus propias organizaciones productivas, y no s6lo -

como seguidores. 

Rodolfo Stavenhagen es otro de los autores que polemiza so

bre el campesino y el capitalismo. Aquí tratamos de plas-

mar sus ideas más relevantes a este respecto. 

Stavenha~en identifica un modo de producci6n campesina fuera 

del capital, pero que esti liyado y articulado a &l a ~ravls 

del mercado. 1~ •• el desarrollo del capitalismo en el campo

conlleva la desintegración progresiva de la economía campe-

sina, pero sólo hasta cierto punto. El desarrollo del cap~ 

26)"~a Pollmica Sobre las Clases Sociales en el campo Hexi
cano•, Varios Autores, E<lit. Macehual, S.A., cuadernos Agr~ 

rios, Pág. 164. 
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tal requiere mano de obra para los sectores no agrícolas, 

asl como productos agrícolas para estos mismos sectores en

ferma creciente (alimentos, materia prima para la industria, 

productos de exportación)•'· 27. 

Afirma quell!} una economía plenamente capitalista, con movi

lidad libre de todos los factores de la producci6n (como la 

tierra, el capital, la mano de obril), el sector cam¡Hisino -

tendrla que desaparecer rSpidamcnte por su poca v1dliJad -

libre de todos los factores du la rroducci6n (copo la tie-

rra, el capital, la mano de obra), el sector campesino ten

dr!a que desaparecer r&pidamente por su poca vialidad econ6 

mica, Sin embargo, &sto no ocurre así, por la rí9idez de -

las estructuras sociales y las limitaciones de la movilidad 

de los factorea ya mencionados. Asi pués, la e>:plotación -

del sector campesino fortalece sobre todo al capital comer

- cial indpendientemente que se transfiera la riqueza del ses 

tor campesino al sector dM la agriculturft capitalista, a la 

banca, al sector industrial. 

•,,.el desarrollo del capitalismo en 

el campo de México.,. tiene un efec

to doble y contradictorio sobre la -

economía campesina. Por una parte -

contribuye a su desintegraci6n de a

cuerdo con el modelo clásico, pero -

por la otra frena esta misma desint;. 

graci6n e incorpora la producci6n -

campesina al proceso de acumulaci6n-
28 

del capital". 

27) "Capitalismo y campesinado en México,,, Estudios de la realidad camp;_ 

sina, Varios autorres., CISINAH. Pág. 23 

28) Idem ... Pág. 24-25. 
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Stavchagcn defiende la posici6n de los Cdmpesinistas afir-

mando que aún que el campo ha expulsado aente ' lo larqo de 

los afios a las ciudades, y tambi~n 11~ ilt1morltildo 01 ndmcro -

de trabnjadores agrfcolas sin tiorras. 

na no ha de~aparccido aG11 ni parece tet~dcr a dosapareccr en 

el fúturo próximo. 

planteamientos: 

Y se debe a varios ~·actores ~eoGn sus -

a).- La reforma agraria ha frenado el pr~ 

ceso do descampesini~aci6n e it\cluso

ha recampesin1zado el campo al crear

una multitud de minifundios privados

y ejidales. 

b) .- La incapacidad estructural del proce

so de industrialización de absorber -

toda la mano de obra que proviene del 

campo, prec1san1e11L" por prc:;cnt:ir un

desarrollo de capitalismo indepcndie~ 

te. 

c).- El elevado crecimiento JemoqrSf!co de 

la poblaci6n (rural principalmente), -

que presiona constantemente sobre los 

limitados recursos reales del campo. 

Es por ésto que la hip6tesis que maneja el autor es que la

dinámica actual del capitalismo dependiente de México tiene 

la necesidad de recrear constantemente la cconomÍ<: campesina 

aún cuando al mismo tiempo genere contradicciones difíciles 

de superar. Porque para mantener la5 características del -

sistema es necesario que la economía campesina siga genera~ 

do un excedente d.e fuerza de trabajo que no puede ser abso::_ 

bida en el marco de sus propias características estructura

les, pero que a su vez este marginada con respecto a la es

tructura ocupacional propia del sector capitalista de la --

economía. Por tanto, ésto genera el constante movimiento 
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A pesar de tener algunas diferencins en cuanto a conceptos 

como: modo de producción, clase ,;ocial, posición en el ca

pitalismo, todos los carnpcsinstan coincic!cn un que 13 pro

letarización del campesinado no oc h{1 r·rt:~sentlido t:n el qr!: 

do ni el la forma en c¡uc lo plante,1n los descampesinistas. 

Sus argumentos se asocian con su dcf i:\ición de campesino, 

su desconfianza h~cia lns csta,Iísticas oficiales y su ~~fa 

sis en hacer investigaciones directas on el campo. 

Por utro lado su inter¡·rutación pol ít1ca sobre las luchas-

campesinas recibe Jivcrsos tratamientos. Poro en términos 

generales, los campesinistas sostienen qt1e el campesinado-

como clase es estable o est~ e11 auncnto. Según su concep-

ci&n, los campesinos resisten la proletarización y en cam

bio refuerzan sus formas de existencia social en las comu-

nidades. Por lo tanto, en conjuntCJ, los campesinistas ---

identifican una clase socidl cd1n~ú~ina y rechizan la t~5is 

de la proletarización de los campesinos. Sin embarqo, es

tán de acuerdo en que su explotación oct1rrc en el mercado, 

pero difieren en cuanto al alcance de la subsunción de los 

campesinos al capital. T~mpoco se ponen de acuerdo en 

cuando que la explotación de los campesinos por el capital 

se realice o no en la esfera de la producción. 

Otro punto polémico entre los descampesinistas y cnmpesi-

nistas es el papel que desempeñan los campesinos en la lu

cha de clases . 

Por. ejemplo Esteva y Warman señalan que debemos ocuparnos 

de las soluciones que el mismo campesino plantea, tanto -

como lo hacen los trabajadores asalariados, ya que los ca~ 

pesinos están creando de alguna manera, diversas opciones 

para el aesarrollo de la sociedad. 

b.2) Los descampesinistas. 

Quizá el autor descampesinista con planteamientos extremos 

entre los mismos deacampesinistas. Pero su posición nos -

hace reflexionar seriamente acerca de la cuestión campesi-
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pendular do la mano de obra entre la econorn[a campesina y

la capitalistá, cuyo resultado es la explotación de áquella 

por ésta. 
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n• y el capitalismo en el campo mexicano, es Sergio de la

Peña. 

De la Peña plantea que el campesinado es un grupo social -

que estS destinado a desaparecer. En México, dice, que el 

proceso de proletarización del campesinado en el cnmpo est& 

casi terminado. Porque se han destruido las formas de or-

ganiznción campesina, se les ha despojado de sus tierras y 

hnn sido separados de sus medios de producci6n. . .. la

acumulaci611 originaria clSsic~ es sólo ur1a ctap~ del proc~ 

so de disolución del campesinado ... (a su término) al térmi 

no de esta etapa originaria de formación de las relaciones 

de producción capitalista, una parte del campesinado pre-

vio qued6 destruida y el r~sto fue transformado en la cla

se subsidiaria del capitalismo ... De allí en adelante pro

sigue el proceso de disolución del campesinado, separación 

de sua medios de producción, ... así el campesino tiende a 

desaparecer como clase correlativamente con la eliminación 

de la relaci6n de exploLaci6n prec~pitalista que le di6 o-

rigen como t.~l. En esta medi(lJ lo~ c~~~Psinos van ~iendo 

integrados a las clases del capitalismo.•29 

Argumenta su posici6n afirm3ndo que la mayorla de los eji

datarios, comuneros y minifundistas dedican la mayor parte 

de su tiempo trabajando como asalariados. 

perdido su carácter de campesinos. 

Por tanda, han-

Aunque no deja de lado en señalar que pese al proceso de -

disgregaci6n'del campesinado en clases del capitalismo, p~ 

se a que es una tendencia general, encuentra fuertes resi~ 

tencias en diversos núcleos que rehusan la proletarización. 

Nos dice que en el largo peri6do de trnsición hacia el ca

pitalismo, la desaparici6n del campesinado como clase, pa

ra dar paso a las clases que genera esta forma de explota-

j9¡ "Pol&mica sobre las clases soci3lez en el campo mexica 
no", varios autores, Esit. Macehual, México 1979, Páq. 53:." 
54. 
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ci6n en el campo·, ha sido un procoso lento y complejo al s.!!.. 

perponcrse con forrnas anteriores y crdarse una articulaci6n 

heterogénea de formas de producci6n. Sin embargo, prevale

ce la t~ndencia hacia la inevitable desaparici6n de la cla

se campesina con el predominio de la explotaciCn capitalis-

ta. 

"La desaparici6n del campesinado corno 

clase, ha sucedido en la mayor parte

de los países capitalistas adelanta-

dos. Sin embargo, en algunos casos -

se denominan campesinos a núcleos de-

111 pequeña burguesía rural; en otros, 

se hace referencia a 'campesinos sin-

tierra' len México por ejemplo), que-

es tan irreal como hablar de capital!s 

tas sin capital ... Estos errores de -

apreciaci6n de la posici6n objetiva -

de clase en las relaciones de produc

ci6n capitalista de qrandes núcleos de 

explotadcrc~ y explotados ruralos ha

conduci<lo a expectativas políticas i

rreales acerca de un potencial revol~ 

cionario que usualmente no se materia 

liza ..• (porque) el potencial revolu

cionario del campo está en las clases 

explotadas directamente por el capita 
- 30 

lismo: jornaleros y obreros agr1colas" 

oc la Peña percibe pués, el desarrollo del capitalismo en -

México como la expansi6n de la producción basada en la em-

presa privada, la disolución del campesinado fomentada por -

la explotaci6n indirecta y la formación de una pequeña bur 

guesía y de un proletariado. 

30) Idem., Pág. 59 
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Y en cuanto a la pote~cialidad revolucinaria del campesina

do, que está condenado a desaparecer o ya se ha disuelto, -

lo cree irreal. 

• ••• la idea central que yo sostengo 

es hacia su desaparición, pero es -

una tendencia igual que toda& las -

leyes generales del capitalismo son 

tendenciales y en esas tendencias -

que en M¡xico exista un cdpitalismo 

industrial, desde hace menos de un

siglo dosdc el punto de vista hist6 

rico es en cierta forma un momento, 

una etapa, que no está acabada y -

sin embargo apunta claramente hacia 

una contradicción, una erosión rlel

campesinado como nGcleo, como clase 

social, corno nGcleo relevante, im--

portante en el funcionamiento total 

del si!Sterna~· 31 

Roger Bartra es uno de los descarnpesinistas que plantea la

proletarizaci6n del campesinado, por lo tanto, los campesi

nos para él e~tán desapareciendo como clase. 

" ••• estr1ctamente hablando, existen 

tres clases sociales fundamentales

en el campo mexicano: la burguesía

agraria, el proletariado rural y el 

campesinado1 la definción de estas

clases sociales se basa en la rela

ción que éstos grupos mantienen con 

modos de producción históricarnente
determinados"32 

31.) ldern. Pág. 141. 

32) "Caciquismo y poder político en el México rural", A. Bartra, Edit.
Siglo XXI, Sa. Edic. México 1980. Pág. 24. 
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La clase campesin,1 según R. Bartr<i, son los pequei1os campesJ:. 

nos con tierra que no vende su fuerza de trabajo. Los que -

a6n teniendo tierra y venden su fuerza de trabajo por un --

tiempo, son los scmiproletarios. Y en la categoría de prol! 

tarios rurnlcs señala C!Ue !:ion los tr.lb.ljJ.jo re!; cntcr.:tmDutc -

separados de los medios de producci6n que se dedican a vender 

su fuerza de trabajo todo el tiempo. Quiere decir entonces, 

que los campesinos est&n formalmente subsumidos al capital a 

travC.s del mercado y del ir, ... ercambio. Enton_ccs, t:>l modo de 

producci6n capitalista p~edomina, u inevitablemente conduci

r& a la destrucci6n de la cconom!a campesina. Precisamente

porque para el el campesinado se encuentra limitado 1or su -

condición de propietario de los medios de producci5n. 

En general, debido a que los descamposinistas han clasifica

do casi en forma unlnime al grueso del campcsin3do entre los 

semiprolotarios, destacan el proceso de proletarización a -

que está sometido. Para éllos este proceso de proletariza--

ción sigue su <"Urso debidc :! '}'1C qra!1 r.·::~crc de !:1;:; c.J.;;.~: :"": 

nos que aGn trabajan la tierra venden su fuerza de trabajo -

temporalmente. Identifican también a la nGmerosa población

que recorre el campo en tiempos de cosecha con un verdadero-

proletariado rural. Aunque debemos sefialar que en las filas 

de los descampesinistas varían las posiciones en cuanto al -

ritmo de la proletari1aci6n. 

Luisa Paré por ejemplo, piensa que no todos los excampesinos 

están en<'rosando las filas del ttroletariado rura 1 ;33 como lo

plantean los proletaristas Sergio de la Pefia y R. Bartra. 

Más bien sugiere que la estructura capitalista de la agricul 

tura no puede absorber tanta fuerza de trabajo. Es decir, -

33) Luisa Paré, El proletariado agr!cula en México, I:sit. -

Siglo XXI. México 1980, 
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que el capital s6lo tlene la capacidad y la necesidad de utl 

lizar a los trabajadores rurales temporalmente, puesto que -

trabajan la tierra aparte <le hacerlo por un salario. 

tanto, son semiproletarios y no proletarios rurales. 

Por --

A este proceso, para diferenciarlo del concepto de ¡roletari

zaci6n, Paré lo llama descampesini~ación o destrucción del -

campesinado. Y Ernest Feder coincide con élla en cuanto que 

la destrucción actual de los campesinos no implica automáti

camente, la creación de un proletariado rural. 

Podemos ver que la mayoría de los descampesinistas, reconoce 

una clase campesina. Distinguen a los campesinos que también 

trabajan por un salario, incorporándolos a una clase semipr~ 

letaria. Retomando una cita textual vemos la posición de -

otros autores que defiende la proletarización del campesina-

do y afirman: " ••. a medida que se desarrollan las relacio--

nes capitalistas de producción en el campo-máxime cuando el

ejido y sus estructuras han sido, no ya subordinados, sino -

penetrados y descompuestos por éllns -el carita! y los dem6s 

recursos productivos tienden a concentrarse en manos de la -

burguesía rural, en tanto que los trabajadores directos-otro 

ra considerados como campesinos más o menos dependientes --

a depender cada vez más del salario y a cambiar su condici6n 

por la de proletarios del campo.• 34 • 

Los descampesinistas admiten que el proceso de proletariza-

ción cancela todo futuro para los campesinos como clase, de~ 

cart'an que los campesinos tengan algún papel en la construc

ción de una sociedad socialista como alternativa de cambio,

aunque no desconocen que en el campo se libran actualmente -

luchas campesinas como (la lucha de las tierras, etc.). 

De hecho dicen que sólo aliados o dirigidos por la clase tra 

3~) "Los problemas del campo mexicano", Mario Huacuja y Juan 

Felipe Leal, Centro de Estudios Políticos, FCPYS, Págs. 28 y 

29. 
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bajadora (proletariadQ urbano y rural) la lucha podrá con-

tribuir a un cambio social. 
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Cl\PITULO VII. 

SURGIMIENTO 9ISTORICO DEL ESTl\DO. 

En Marx los ••sujetos ~ctivos•• son !os quP efect~an dcs~rro-

llo propiamente dicho, y por ende constituyen los supuestos 

reales del ~stAdo como la socadad civil es al contenido ma-

terial de Qste as! ~is~o su determinante, depende la m! 

nera que adopte la sociead civil para eriairse ~lla misma -

en Estado, {basándoi:;e en las relacioens de producci6n que -

la contiguran) ser& en donde radique la forma que revestirl 

al Estado. 

~arx en la "Critica de la filosof!a del Estado y Derecho de 

Hegel" afirma que: "La transformación del Estado ... en su -

realidad, es una transformación orgánica, al supuesto, suj~ 

to activo), lo constituyen las diferencias reales o los as

pectos diferenciados <lA la constituci6n pol!tica•35. 

Pero para que surja la Constitución, sefiala Marx: " ... es -

preciso que exista o que haya existido un poder legislativo 

antes de L:i Constitución y fuera de la Constituci6n•3.6 Este 

poder sólo se puede encontrar en lo especi!ico material de

cada sociedad civil de una formación social históricamente

determinada. 

As1 el poder legislativo surge de las relaciones materiales

de producción, este poder legislativo es la expresión de un

compromiso entre poderes de clases antaqónicas con intereses 

impuestos¡ aquí es imposible, pués que a la vez expresa más

que uno de esos poderes 

35) Marx, Karl "Crítica de la filosofía del Eswdo y del Derecho de Ha:¡el" 
E<lit. FCE., México 197a. Pág. 30. 

36) Idem. Plgs. 95 y 96. 
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Es as! que enlos estados modernos: "La realidad conciente" --

(que no es otra que la expresi6n conciente del coMpromiso, -

formalizado en su constitución pol!tica) "sólo es formal", -

puesto que el Estado Constitucional el interés de éste no es 

tá identificado con el inter&s real del pueblo mis que for-

malmente, 'fil que se ha transformado en uns formal iclad ... en

una ceremonia sancionada''. 37 

Con lo que respecta al mcderno Estado Constitucional, es el

representante de los intereses de una clase que no está iden 

tificada con el inter&s real del pueblo mas que formalmente. 

Por consiguiente se debe entonces analizar, como dos momentos 

de la sociedad civil1 las telaciones sociales que la estruc

tura o sea el contenido; las instancias superestructurales -

en las que se manifiesta, los intereses de la clase cuya re

presentación se atribuye al Estado, as! como la intervención 

de la clase que realmente representa dando lugar a la puqna

de poderes heterogéneos que se traduce en su constituci6n p~ 

11Lica e idcol6gica como Estnclo forma, su actuación real con 

respecto a la esfera misma de la sociedad civil de donde se

desprende, o momentos de síntesis en donde se manifiesta su

carácter real. 

Por lo anterior, no se puede hablar de democaracia así de c~ 

mo de ninguna otra política estatal que no se haga dentro de 

las relaciones de producción, que en stntesis son relaciories 

de clase, de aquí se desprende el car&cter real del Estado,

que no es mi• que la maquinaria de dominación real de una -

clase sobre la otra, es decir que en el capitalismo "el po-

der político eo precisamente la expresión del antagonismo de 

clase de la sociedad civil"~R y en palabras de Lenin •todo -

37) lbidem, Págs. 105-106. 

313) Marx, Karl "La Miseria de la Filoso"Ía, Edit. Siglo XXI, México, 1978. 
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Estado es una fuerza especial para la rcprcsi6n de la clase-
39 • 

oprimida'! 

El aparato de Estado burgués, no es otra cosa que la intc 

gración de la fuerza coercitiva de la sociedad puesta al se~ 

vicio de una clase dominante. En "El dieciocho Bri~ario de-

Luis Bonaparte", Marx hace un seftalaMiento en cuanto a que -

con adveni~iento del poder de cada clase dominante, tras de

la destrucción del antiguo aparato de Estado, se inician los 

esfuerzos para reimplantar las fuerzas coercitivas de la so

ciead al servicio de la nueva clase dominante. 

En "La guerra civil en Francia", Harx y Engels mencionan que 

l~ formación del Estado surge en un principio corno una mera

der ivación de la divisi6n d~l trabajo, donde por su naci-

miento conjuga los intereses comunes de sociead civil, pero

~ste mismo proceso de la divisi6n del trabajo, que conforrna

básicarnente las relaciones sociales de producción, se vió re 

flejado en la división de la sociedad en clases (resultado -

de la divisi6n del trabajo), asi como en la sep¡.i.racién de las 

formas de ~oder del Estado se escindid oc la esfera en donde 

se constituyó adquiriendo en los tiempos de la monarquía ab

soluta, la forma centralizada, así como sus 6rganos represi

vos directos, es decir, el ejército permanente, , la policía, 

el poder judicial, o indirectos a través de la dominación i

deol69ica que es concencual, magistratura, clero, con todos

los medios masivos de ccmunicación, así como la educación, -

formación de parlamentp, etcétera, estableciendo la articul~ 

ció~ entre la sociedad civil y el Estado. 

El carácter político del Estado seftala Marx, varía con-forme 

a los cambios económicos hacen su aparici6n en la sociedas·-

.al paso que los progresos de la moderna industria desarr~ 

llaban, la ensanchaban y profundizaban el antagonismo de el~ 

se entre el capital y el trabajo, el poder del Estado fué ad 

quiriendo cada vez más el carácter del poder nacional de el-

39) Lcnin, V. "El Estado y la revoluci6n", Edit. Progreso, Moscú. 
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capital sobre el trabajo, de fuer7.n pública organizada para

la exclavización social, de máquina, de despotismo de cla--

ses • 

Con lo que respecta a Gramsci se debe entender el Estado co

mo la amaloama dial&ctica de dominación e irleolon!a heoemón! 

ca, dictadura 1 consenso, sociedad política y sociedad ci--

vil, estas na ~iones se in.te~!'"c 'Clonan en forma di.íletica a

demás que se identifican. dichR concepción teórica presupone 

~uc se conoidcre al conjunto rn1~mo li~ lu~ medios do dircc---

ci6n cultural e intelectual de una clase sobre la sociedad,

as! como la forma en que se realiza la hegemon!a. 

Gramsci a la categorla de "formación social" ~tilizada por -

Marx, la vincula orgánicamente y la relaciona con la supere! 

tructura pol1tica e ideológica, esta unidad será conceptuali 

zada en la noción de "bloque histórico", además del supuesto 

de que miedtras existe enfrentamiento y antagonismo de clase 

se da una uni<l~d, y no una conciliación entre las dos estruc . -
turas fundamentales de una formación económica, en este caso 

el bloque histórico, es decir una correspondencia entre su-

perestructura e infraestructura, la ausencia de conciliación 

consiste en que las instancias de la suprestreuctura tienen-

· Como función especial organizarlo y reproducir lasu)eresruc

tura econ6mica así como las relaciones sociales de produc--

ci6n y la explotación de una clase sobre otra. 

La categoría del bloque histórico permite profundizar en el

estudio de las relacione!; ,políticas-estructura-económica, -

~ués se dirige al análi~is de las instancias ideológicas de

la sociedad c!~il, l~ ~ue permite relacionar a la base econó 

mica con la instancia superestructural que es la sociedad po-

lítica o Estado. Es en la sociedad civil donde se difund~ -

la hegemonía como la dominación de clase, 

, que se encarga de establecer un consenso en sectores -

subalternos, la base de la caracterización orgánica de un blo 

que histórico y, de un bloque de poder. 
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En la teor:l'.a grarnscia,na, 1.1 sociedad civil sería el mo

mento entre la estructura económica y la 5uperestructu

ra. En éste caso la función de los intelectuales orgá

nicos es obtener el consenso, así como la heoemonía pa

ra la clase dominante. Es importante aclarar que concep_ 

to de hegemonía nos permite destacar dentro del ble 

que dominante existe una fracción de clase, c;ue tiene -

un poder mayor sue las demás fracciones ~ue están den-

tro de este bloque. En este caso el t:stado en su desa-

rrollo y pr&ctica política responde concrctsmente a los 

intereses de la fracción dominante dentro de la estruc

tura económica pero sin que fsto nos lleve a pensar que 

la fracci6ri o clase hcgen6nica efectGe la funci6n de do 

minio político directamente, sino que, existe una frac

ción de gente encargada de cuadros p~l!ticos del Estado 

as! como la direcci6n burguesa política y militar. 

En una formación social determinada, donde ~xiste la do 

minaci6n, destaca la predominación de una clase o frac

ción de clases, esta hegemonía no s6lamente predomina -

en el terreno económico, sino tambifin de manera funda--

mental en la esfera cultural y política. Gramsci men--

ciona: "la supremacía de un grupo social se manifiesta

en dos momentos¡ como poder de dominación y como domJ~~ 

ción intelectunl y moral de las clases subordinadas" 

Por lo tanto1 la dominación es el control que ejerce el

Estado, que se agudiza por elementos coarcitivos el se

gundo elemento es la hegemonía propiamente dicha que se 

eje~ce en el seno de la sociedad civil, y a través de -

la creación de organizaciones privadas, ya sean partí--

dos, sindicatos, etc, Es en la sociedad civil que que--

dan disueltas las contradicciones que surgen en la base 

económica. 

Existen tres momentos donde se realiza la hegemonía: ni 

vel económico, político e ideológico, se dice que una -

fracci6n o fracciones de clase son hegemónicas cuando-

40) Gramsci, Antonio, "Nota sobre Maquiavelo, •stibri! política ••• ", 
Edit. Juan Pablos, Tomo I., pág. 41 69 



pueda aparecer como una representaci6n ideolóqica y po

lítica de toda la sociedad civí1
1 

y dÍ.ctc. la orientaci6n 

fundamental política y económica del Estado, es en ese

nivel en donde la clase dirigente basa su hegemonía en

el contexto ideológico y una aceptaci6n principalmente

de la clase dominante. 

Es el proceso de producción de una formación económica

capital ista, en donde la burguesía ocupa un lugar dife

renciado, esa burgues!a se encuentra trac~ionad3, divi-

dida funcional y estructualmcnte. Entre est~s fraccio-

nes se podían distinguir las siguientes: el capital fi

nanciero e industrial, capital agrario y comercial y la 

pequcfia producción merca~til, es precisamente el bloque 

en el poder y a travEs del Estado que es posible que so 

de la articulaci6n y coexistencia de los intereses de -

las clases y fracciones que la conforman. 

Es el Estado el que organiza pol1ticarnente a las fra~-

cioncs; ,las cuales coexisten en el sene> rln ¡, ~,_,,.,;ML;ñ -

política específica que se encuentra en el contexto de

bloque dominante al exterior de este bloque¡ las diferen 

tes fracciones que existen son fundamentadas por su ar-

ticulaci6n pol[tica, ya sea que se adhierdn o no a un de 

terminado proyecto hist6rico de desarrollo, ya sea por -

el tipo de alianza que establezca con el capital nacio-

nal o extranjero. 

r:n rr"""''';i la mediación "''º se da al interior del Estado, 

se da en forma de oposición en Jos esferas: la función de 

hegemon!a y la funci6n de dominaci6~en t&rminos absolu-

tos ninguna puede ser Gnica en la superestructura, ~n el

bloque la hegemon!a también tiene que ser legitimada y -

existir un consenso ideol6gico entre las clases dominadas 
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El aparato político es una instancia mediadora ~ue sirve

de consenso y representación entre el poder estatal y las 

diversas fracciones y clases que integran el bloque domi

nante, cuando se rompe esta reprcscntatividad, as! como -

su vinculación suele producirse una crisis de hegemon!a,

el aparato politice mantiene y reproduce el consenso ideo 

lógico con respecto al poder del Estado. ~l aparato del

Estado es legitimado por medio de sus aparatos rolíticos

ideológicos, que adem&s mantienen la tunci6n de heae~on1a 

y de dirección intclectu.11 y políticamente toda la socic--

dad. 

una clase adquiere verdaderamente su hegemonía s6lo con -

la creación de un grupo de intelectuales, que desarrollan 

ideolog!as y administran el aparato del Estado. 

conceptualmente se puede hablar de dos qrupos de intelec

tuales, que se pueden diferenciar a través de su posición 

ideológica, su función es la de la división del trabajo,

óstoc sor. los intelectuales de clase que 0st5n orgánica-

mente integrodas, o se identifican con los intereses que

realizan los sectores empresariales, intelectual orgánico 

que rea~iza trabajos políticos administrativos de Jivi~-

si6n identificandose . con la burocracia pol!tica, pero -

individualmente el intelectual org&nico tiene la función

ª ~la ses subalternas al proyecto de desarrollo político,

económico de la clase dominante y del Estado. 

~o se puede considerar al Estado como un aparato que man! 

pula a su antojo a las clases diri9entes, ~i no que su e~ 

tructura está determinada necesariamente por decisiones -

políticas que son producto de la correlación de fuerzas -

sociales existentes, pero hay casos donde el Estado no -

forma alianza con determinada fracción de clase que forma 

parte del bloque dominante puesto ~ue est& articulando 

los intereses de blosue en su conjunto, cosa que no le 

permite privilegiar los intereses inmediatos de esa frac--
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ci6n, es en este caso que el Estado adquiere una autonomía 

relativa política e ideol&gica, &~eo es que figura como r~ 

presentante de los interenen genernlec de el hloque hiot6-

rico dominante, y que cobierna en nombre del intcr&s ~ene

ral ante el resto de lü. sociedad, ésto conlleva 11 que cua!!. 

do se 8arantizn la uni&n del bloque se lleeue n un régimen 

bonnpnrtist:.i ,, tlc CY.ce¡•ciÓn. 

En la teoría del capitalismo m~nopoliota de Estado elabor~ 

da por los eurocomuniqtas, cxiate lu tesis eegdn la cual -

la lucha de clar.es se dá ahora sobre la base de las contr~ 

dicciones entre loe monopolios y loe oectores no monopoli~ 

tas de toda la socicd1.td, en la cu[J,l el Estado se adjudica 

el papel de superaci6n de cotas contradicciones, ante &ato 

Mendel m1Jncionu.: "El Esta;lo contemporíÍ.nco en Europa Occi-

dental ya no estaría determinado en suo formas específicas 

por el modo de producci6n capitalista, nino por sociedades 

técnicas y coyunturales del des11rrollo t:~vn6:r.:!.co. Sería •.• 

puramente funcional, socialmente neutro, y podría ser uti

lizado por otras clases aociales de acuerdo a la evoluci6n 

de lnq ,.."', nei0nc1J d~ !'u:-:::::.J Jo:.-:lJ.l1..s' 1 ~ 1 

Posteriormente Mendel señala el error principal dt: esta teE_ 

ría, consistente en confundir el papel del Estado burgués 

como "reproductor de una estructura social determinada" -

(reproductor de la dominación de clase) con su función de 

"reproducción material" de "ciertas necesidades objetivas 

del proceso de reproducci6n material" de la sociedad en su 

conjunto (sin lo cual sería imposible la reproducciSn de -

la fuerza de trabajo). 

En pocas palabras, se trata de la confusi&n que necesaria

mente surge después de mezclar dos tipos de funciones (de-

41l>!andel, E. "El Partido Comunista Fruncés", en el "Marxismo 

de Hoy".- Revista Nueva :Política. 
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fensa de loa interenes de la clase dominante y repro1ucci6n 

de la sociedad en su ·conjunto, incluidas las fuerzas soci_!! 

les de producción), que lleva a identificar en "esen.cin." a 

los maestros, empleados postales, intendentes, y oficinis

tas, con el ejército permanente, los cuerpo$ policíacos, y 

los representantes de lac instancias jer~rquicaa. 

El estudio del Estado debe estar enfocado u ver el papel -

que juega éote en el desarrollo del capitalismo actual. En 

este análisis hay diferentes interpretaciones dudas por v~ 

rios intelectuales de acuerdo a su perspectiva política, -

as! como a su interés de clase. 

Las más importantes teorfaa se encuentran: La teoría ins-

trumentalista del Estado, que analiza de modo sistemático 

los v!nculos entre la clase dominante y el Estado: "El fun 

cionamiento de Estado comprendido fundamentalmente ~n tér

minos del ejercicio instrumental del poder por las pcrso-

nas ubicadas en posiciones estratégicas, sea directamente 

a trav&s del manejo de lan pol!ticas del estado o bien in

directamente por medio de lo. presión sobre el Estado".42 

Teorfa estructuraliata: Esta teoría establece sistemática

mente que la política del Estado está determinada por las 

contradicciones y limitaciones del sistema capitalista: 

"El Estado denempeBa el decisivo papel de mediador de es-

tas contradicciones económicas sociales, de constituir el 

"factor de unidad en una formación social", que funcionan 

para contrarrestar las amenazas combinadas de unidad de la 
43 

clase obrera y desunión de la clase capitalista". 

Teorfa hegeliana-marxista: Toda la base de esta teor!a fun 

damente en el postulado de que el gobierno -dice Marx- del 

Estado moderno, no es más que una junta que administra los 

mejores comercios de toda la clase burguesa: "El Estado es 

42) Rudolf S.H. " El Estado en el Capitalismo Contemporáneo" 
Ed. S.XA. pp. 29 

43) Ibidem. pp 33 
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una mixtificaci6n, una institución completa que sirve a los 

intereses de la clase dominante, ~•ro· que intenta autorre

tratarse como sirviendo al conjunto de la nación, desdibu

jando con ello los perfiles básicos del antagonismo de el~ 

se, As!, el Estado representa una universalidad, pero una 

universalidad falaa, una comunidad ilusoria"~.¡ 

a) EL ESTADO MEXICANO Y LA POLITICA AGRARIA 

En cuanto al Eutudo mexicano, haciendo un análisis de las 

relaciones que se dan entre la burocracia política y las -

diversas clases sociales del país, analizando los rasgos -

estructurales del Estado, y las diversas relaciones que se 

dan en las diferentes esferas del este •.• El Estado mexic~ 

no es evidentemente un Estado burgués, con algunos rasgos 

específicns pero que ae enmarcan dentro de un modo de pro

ducción capitalista. 

Con reapecto al agro mexicano, éste está inmerso en el ma~ 

ca del desarrollo capitalinta. Creemos que es necesario 

partir de eota pr~~i:s fundBmental pura poder hacer cual-

quier tipo de análisis sobre la situación del Estado y las 

relaciones que &ste establece con el campo mexicano, pero 

teniendo en cuenta como ya mencionamos, que el Estado mexi 

cano ea un Estado de clase. 

Las relaciones de producción implementadas en el campo me

xicano por el Estado, no han logrado sacarlo de la crisis 

en la que se encuentra. La estructura de la propiedad de -

la tierra que corresponde a esta situaci6n histérica, se -

desmorona frente al fortalecimiento de la política estatal, 

tendiente a impedir que la crisis social subyacente haga -

explota:- el sistema político mexicano y con el la matjuinai'ia 

econ6mica social que lo condicionan. 

El Estado mexicano ha sido y está subordinado a las exigen 

44) Idem, pág. 105 
45) !dem, pág. 106 

.74 



... 

/. 

cias de la acumulo.ció~ de capital, es decir, las relacioner 
de producción en el campo mcxi cano se dan bajo las candi--
ciones que impone el capital. El Estado ha sido fiel pala-
d!n de los intereses de la burguelJ!n y del capital, garan-
tiza las condiciones generales de la producción capitalis

ta, adecuándose a los diferenteG momentos de la formación 

de capital, en este sentido la política agraria del Estado 

mexicano tiene que ser analizada dentro de las relaciones 

dominantes de la formación social mexicana y ésta dentro -. I 
del contexto del imperialismo, pues ya que la burguesía m~ 

xicana es una clase subordinada a la fracción imperialista 

de la burgues!a mundial, el Entado mexicano en cuanto a E! 

tado de clase, ha mantenido los intereses del conjunto de 

la burgues!a, pero subordinndoa a los intereses capitalis

tas imperialistas. 

La revolución democrá~ica burguesa de 1910 no alteró subn

tancialmente la estructura económica, más bien fue un cam

bio formal de la condición del campesino, pues introdujo -

cambio a nivel de la organización de la producción. fomen

tando modalidades en la propiedad. El Plan dt! Ay ala que 

surge de esa revolución que planteaba el reparto de tie--

rras, as! como la desaparición del latifundio, hasta la f~ 

cha no se ha cumplido, pero en cambio sí ha surgido un ne~ 

latifundismo demostrando que no se ha realizado una refor

ma agraria radical. 

La política estatal ha obedecido a los intereses ~el mere! 

do internacional de tal forma que la política para el sec

tor' agropecuario que siguió a los primeros treinta aftos 

después de la revolución, fue la de producir alimentos pa

ra la exportación. El modelo de desarrollo económico que -

se planteó en el pa!s en los cuarentas asignó al sector 

agropecuario como sector financiero del crecimiento nacio

ual, convirtiéndolo en el pilar fundamental del apoyo de -

un modelo prioritariamente industrial. 

75 

"-• 



Despuls del "milagro mexicano", ln agricultura y el país -

entran en una aguda crisin, y M~xico que hab!n sido expor

tador de alimentos, al bajar ln producci6n y nl elevarse -

los prccio5, se convierte en importador de alimenten. 

En los períodos que van de 1945 a 1965 el Gector agropecu~ 

rio logr6 producir un excedente para el logro de divisas, 

satisfaciendo a los sectoren capitalistas en la agricultu

ra, en la industria, en len servicio:;, cte., así como la -

transferencia de valores al sector industrial. Pero es n -

mediados de los sesentas, y fundamentalmente n partir -

de loo setentas, como consecuencia del modelo adoptado 

(subordinnci6n del campo n ln ciudad, descapitalizando al 

sector) éste modelo de dennrrollo entra en crisis, se des

ploma la tasa de crecimiento de la agricultura, con lo 

cual ac precipita la crisis del sector, cuyas mnnifestaci2 

nea más evidentes son hoy en d!a (además de ln desacelera

ci6n del sector agropecuario), ln consecuente baja de los 

bienes de consumo básico, la desocupaci6n en el medio ru

ral, y la polarización existente entre las diferentes zo-

nas agrícolas del país. 

En los años que van de 1965 a 1970 era ya muy evidtlnte que se 

estaba ya en una crisis de producción, la tasa de crecimi~ 

to era de 1.2 anual y para 1970 a 1974 se estancó en 0.2%, 

por otra parte, con relación al producto agrícola por per

sona sufre una reducción de 2.6% cada año. 

El modelo que impuso el Esta.do, permitió una mayor concen

tración de tierra por un la.d~ y por otro de capital. En la 

década de los setentas ln agudización de la crisis económi

ca, política, y social, hizo que el Estado impulsara una -

serie de planes de descapitalización a la agricultura, pe

ro a la par apoylndola en el otorgamiento de crEditos por 

parte del Estado, ya que éste no pretendía quitarle a la -

agricultura el papel que había jugado en el desarrollo del 

capitali~mo dependiente, al contrario, lo reforzó. 
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El crédito agropecuario de la banca agrícola se incremen-

ta, se amplía la participaci6n del Estado en la comerciali 

zaci6n por medio de la fijaci6n de los precios de garantía, 

que oólo benefician a los sectores ca.pi talistns, j'a que pr2 

ducen m~s barato obteniendo más ganancias. Ln política 

agraria para el sector ejidal ea planteada para un funcio

namiento como empresas agrícola:; controladas por el Estado, 

impulsando ejidos colectivos. 

Los problemas que el régimen echeverrlstn se planten en 

contener el movimiento campesino, na[ como revitalizar los 

organismos oficiales de control. En tanto la burguesía 

agraria se niega rotundamente en participar en el régimen 

de Echeverr!a, utilizando todos los medico posibles como • 

son el amparo agrario, corrupción de funcionarios, manejo 

de la fuerza pGblica, paralelo a ésto el movimiento campe

sino surge y se agudiza ésto como manifestación de la agu

dización del E~tado y la burguesía agraria. En esta década 

(de los setento.sJ le. problemática. agraria. pone en ev~dclléia -

las limitaciones del sisteron cnpitnlista. mexicano. 

En 1970 hab!a alrededor de 22 700 ejidos con un total de -

superficie de 60.5 millone~ de hectárea~, de éstas, 11.7 -

millones eran tierra de labor,,, y el número total de eJidat!_ 

rios era de 2.5, millones, es decir, que los ejidos dispo

nían del 50.6% de las tierras de labor; esto viene a poner 

en claro que la Reforma Agraria está en un punto indispen

sable de sostener el reparto agrario entre los campesinos 

sin·tierra, que numéricamente son superiores al total de -

eJidatarios, en los setentas exist!an en el pa!s 2.5 mi112 

nea de ejidatarios y 3.5 millones de campesinos sin tierra. 

El Estado en el régimen de Echeverría, trató de racionali

zar, así como crear una forma de centraliznci6n del control 

de los campesinos, ésto a través de una unificación de las 

centrales campesinas oficiales, pero en torno a la CNC, En 
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1974 se creó el Pacto de Ocampo que agrupaba a las cuatro 

centrales campesinas más importantGs·: CllC, CCI, CAM, y la 

CGOCM. El objetivo era loerar una sola central parn loo i!). 

tereses terratenientes, campcsinoi; que 'no se encontraban -

dentro de la CHC, &sto no se pudo realizar y el Pacto de -

Ocampo fue resuelto. 

En el período de López Portillo, el Estado rcali~Ó un des

pligue de recursos para promover la or¡:o.nizrición económica 

cnmpesina, lo cual permite en el anllisis de uu movimiento 

y de sus resultados, la posibilidad de conocer y apreciar 

el papel que jugó el Estado capitalista mexicano, al pre-

tender "reivindiccr los intereses campesinos"¡ •nte el 

~gravo.miento de la crisis agrarin eft Estado plantea y pone 

en pr~ctica una serie de políticas cuyo rasgo fundamental, 

común, fue el de seftalar la importancia de lu organización 

para enfrentar la crisis del agro mexicano. 

En este sexenio se dan concesiones a los empr~sario~ cgra

rios, as! como la realización de la Ley de Fomento Agropc-

cuario, y el Si3tcma Alimcnt~~L0 Me&~~mno, que en deneral 

constituye nuivas formas de intervención y control estatal 

en la actividad productiva en el campo. 

No conviene al Estado promo~er; aunque as! lo postule deci 

eivamente la organización integral, democrática y con for

mas colectivas para el trabajo, porque ahí es donde encue~ 

tra una respuesta de los campesinos acertada, éstos dino.mi 

zan su organización para enfrentar problemas de intermedi~ 

ci6n, contrbl de su proceso productivo, caciquismo, etc., 

lo cual obliga al Estado, en la mayoría de los casos, ad! 

tener tal evolución. El Estado se conforma con tener inte~ 

locutores "organizados" que aceptan créditos, asistencia -

técnica, maquinaria y otros servicios para canalizarlos de 

acuerdo a lo programado institucionalmente, o principalme~ 

te, le interesa organizaciones en donde sea el capital 

agrario el dominante. 
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La Ley de Fomento Agr,opccuario, abri6 la puerta a una legal 

Y jur!dicamente permisible participaci6n del capital en 

~· aproyechamiento y explotación directa de los recursos ejid§ 

les mediante una intervensi6n estatal para incorporar plen~ 

mente a la producci6n capitalista a sectores atrasados, de 

econom!a de subsistencia que deben participar ahora en la -

oferta de productos. 

Teniendo en cuenta que en el sector rural existen elementos 

propios que confluyen la llamda crisis a¡;rad a, la ucción -

del Estado desplega en el famoso proyecto SAN, que incluye 

un incremento de la producci6n, no haya podido contener el 

avance de las fuerias determinantes de los conflictos soci~ 

les. Esto quiere decir que para contener al campesinado no 

basta aumentar los rendimientoo, pues el aprovechamiento de 

los recursos naturales es irracional cuando lo determinan " 

intereses econ6micos o pol!ticos ajenos al mejoramiento de 

lus condiciones naturales en que se desarrolla más limitad~ 

mente al interior de la pequeíla propiedRd, hechos que ante

ceden a la Ley del Fomento Agropecuario, pero se ven acica

teadoo por !os cfc:tos ncs4tivou quu Llene ~sLa ~obre sus -

condiciones de existencia, impi~en a su tiempo que la Ley -

de Fomen~o Agropecuario pueda lograr 9U objetivo. 

B) CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA AGRARIA. 

Se tiene que examinar el proceso por el cual las ocupaciones 

agrícolas constantemente se están reemplazando por las urb~ 

nas, algunos autores sostienen que "Es la expansi6n econ6m!, 

ca y no el estancamiento ni el tradicionalismo lo que está 

en la ra!i de los problemas que encaran en la actualidad 

los países subdesarrollados que ya desde hace mucho tiempo 

se han visto afectados y parcialmente transformados por las 

fuerzas del mercado"~6 

46)Brian, Robert. "Ciudad de Campesinos. Ed. SXXI.Méx, 
1980. pp. 35 - 36 
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Desde esta perspectiva son lao estructurnG ngrnrins lns que 

resultan mayor nfectndns por fucrza's polÍticas, a.sf como 

econ6micas que le son externas, ~sto Lrne como consecuencia 

que exista una fra.gmentnci6n al interior de los poblados, -

además de que lnH relaciones n nivel social y eeon6mico se 

individua.licen y de estn manera queda unn nmplin m.nsa de m~ 

no d~ obra. barnta que entra. en el proceso de expansi6n cap! 

talista. 

En el cnso de los cambios econ6micos y sociales a los que -

aludimos anteriormente, una de la.n características fundnmen 

tales es la migraci6n, en donde los migrantes de la ciudad 

constituyen un fuerte elemento que contribuye al cambio so

cial, econ6mico y político. 

La industrializaci6n ha comenzado a unificar los mercados -

interno& de los países subdesarrollados, &sto implica que -

las regiones menos subdesarrolladas queden en dependencia -

econ6mica con respecto a los centros industriales y urbanos 

de mayor importancia, por ejemplo lBB regiones de agricult~ 

ra capiti.l:;;ta "expulsan" mucho más gente que las áreas de 

cultivo tradicional, pero se puede presentar que en las re

giones de producci6n campesina en que las relaciones urba-

nas rurales son muy completas, donde la empresa familiar se 

d~ en lugares urbanos y rurnleo, y los que emigran a las 

ciudades tengan aún sus derechos sobre la tierra con la fi

nalidad de un d!a regresar a ella. 

Habría que hacer notar que la urbanización en la mayoría de 

los países de América Latina, se acompañan de una creciente 

presi6n que es ejercida por la poblaci6n con respecto una -

estructura rural donde lo predominante es la tierra dividi

da de manera desigual, resulta imposible para la poblaci6n 

campesina satis facer sus necesidi;.des mínimas de subsisten-

cia. 
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Entre una gran poblaci6n rural que se ve afectada ante los 

~recursos de tierra inadecuados, en este estado de cosas la 

migraci6n temporal formaba parte de ln supervivencia econ6-

mica de la familia campesina, dado los bajos salarios que -

se pagan 1no se da la migración en forma permanente de toda 

la familia, el hecho de que un miembro de la familia salga 

a buscar trabajo permanr:nte pone en peligro la estabilidad 

de la unidad familiar. Ln producción en pequeftn escala. Su 

dinámica es similar a la del capitalismo competitivo, yn -

que las empresas pequeñas sobreviven ante el embate de la -

expanni6n capitalista gracias a un alto grado de explotación 

de la mano de obra y por~ue ne aventura en ramas muy arrie~ 

gadas de la producción que son menos redituables. En México 

Bart ra a es e proceso 1 e denomina "Acumulaci 6n primitiva pe!_ 

manente". Como la forma de transformaci6n agraria se puede 

ejemplificar en el pequeno comerciante, transportista que -

buscará vender u obtener productos entre sectores de la po

blaci6n que están relativamente asialdos con respecto a em

presas capitalistas, la primacía de eote proceso constituye 

una de las variables m!ís fundement.F1les q•te >1f<>ct·!I l!\ po.'.tta 

de migraci6n interna. 

Los campesinos pobres quedun incorporados a las empresas l~ 

cales que ofrecen empleo ocasional en el campo para poder -

ayudar en la elaboraci6n de artesanías o del comercio local 

como en ciertas ocasiones estos campesinos son extraídos de 

zonas agr!colas muy pobres que pasan a trabajar a las más -

prósperas y cultivar los campos pasando a sustituir a los -

que .han emigrado a cent roa urbanos en base a regímenes de -

aparcería o arrendamiento. 

Cuando la estructura agraria cambia a causa de que intervi~ 

ne la pequeña empresa. La migraci6n interna es la manifest~ 

ci6n donde queda plasmada la incorporación de las áreas de 

la provincia, no tratándose de una respuesta ~esorganizada 
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ll las prcoionea externas. BaJo ciertas condiciones las migr!. 

cienes constituyen movimientoG social;s organizados, ésto -

es un punto fundamental para poder analizar y comprender la 

naturaleza de la organizaci6n urbana de loo pa!scs subdesa

dorrados. 

Eo importante mencionar que el proeesu mi~rutorio correspon 

de, o hay que conceptualizarlo dentro de la expansión del -

capitalismo dentro de la aRricultura. Esta cxpreoión se dl 

en términos poco ho:rogeneos sobr<; todo en el contexto naci_Q 

nal, eato constituye otra caracterfctica del capitulismo ~ 

tardío. De tal conceptunliznción se desprende que las migr!. 

eiones internas son un proce&o que depcn~~n de la locnliza

ci6n dentro de los cambian econ6micoa, ne! como sociales. 

Existe la necesidad de una mano de obra abundante en cier-

tos períodos determinudon, esto es, para leo faenas de siem 

bra, cosecha y cultivos de las regiones de desnrrollo capi

talista, existe una incapacidad dentro de la economía. camp~ 

sina para absorber mano de obra, lo que determinará, como -

yP. diji.rno~, le. '}Xist~nc5~ de cc?·r~c:-.t~c t:!iGro.:-or:!.3.o j_z rcg~ 

nea m&s uLruaudaB R regiones más avanzadas. 

Para Luisa Pare, (1979) "El fen6meno de lo.a migraciones es

tacionales de mano de obra es una de lns tantas formas en -

que se articula la econom!a campesina con la capitalista. -

Para reconstruir esos flujos migratorios es necesario reco

nocer las zonas de extracci6n y expulsión de mano de obra" 47 

471 PARE, Luisa.- "El Proletariado Agrícola. en Mexica.
Ed. s.xxr. PP· io6 
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VIII. LA PEllETRACION DEI, CAPITALISMO EN EL VAMPO 

La Agricultura campesina se ha venido analizando en America 

Latina como una parte inseparnble del proceso de penetraci6n 

capitalista en la agricultura regional. La notoria jerarqu! 

zaci6n del tema en los dos Gltimos decenios no es ajena a -

la evidente aceleración de dicha penetraci6n en buena parte 

de los países del área. 

Este proceso ha significado la trnnsformaci6n del sistema -

tradicional dn la hacienda, o bien del llamado complejo l~ 

tifundio-minifundio, para dar paso a una estructura agraria 

que se adapta mejor a los requerimtentos de la penetración 

capitalista, especialmente por medio de la modernización 

tecnológica. Aunque no debe dejarse de lado los otros fnct2 

res que impulsaron el proceso, como la expansión demográfi

ca, a.a! como el crecimiento y la ree:1tructuració11 <le los me!. 

ca.dos de colocación de los productos agrl'.colas. Estao nsev~ 

racionen la.a podemos confirmar con lR si~uiente cita: 

" ••. la agricultura cupitull~ta es aquGllu que, como 

rasgo común esencial, a.poya su funcionamiento en las 

categorías de ganancia, renta. y salario, al tiempo -

que supone la proletarización del tiempo de trabajo 

que utiliza, y dcade luego, la colocación de su pro

ducción en el mercado~. 48 

As!, tambiEn el grado de modernización tecno1Ógic~, el tipo 

de recursos naturales de que se dispone, lu localización, -

el aciceso al financiamiento, el grado de transna.cionaliza-

ción, y la. articulación con la demanda interna, son algunas 

de las bases más importantes en que descansa la diferencia

ción de las explotaciones capitalistas. 

48)Astori, Danilo.- Comercio Exterior, Vol. 31. Nº, 12, México 

Diciembre de 1981. Pág. 1358, 
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Es por eso que la peculiaridad de la agricultura campesina 

hoy, en la regi6n, la diotinsuc su funcionamiento tradici2 

nal en el marco de ln hacienda en cuanto le otorRn un sent1 

do muy claro de la diniÍmicn d•c ln exp!<nsión iel ca¡.;ltalismo 

en el sector ngropccunrio. Porque descansa en la existencia 

de unidades fo.milirirt'.'s cu~l" ob.ictivc- r:•:•nt1·riJ rri.!1 , .. r1 i:n 1·1 -

reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, ya 

que utiliza casi exclusivamente el trabajo familiar y el 

destino de la pro<lu<:ciór: es el autoconsumo. Es decir, el ob 

jetivo principnl de lu ncriculturn campesina es la reprodu~ 

ción y no la acumulación. 

" ... el objetivo central el maximizar el ingreso fam.!:_ 

liar, pero sin llegar a la reproducci6n ampliada. Es 

decir, la economía campe~ina a través de cada ciclo 

productivo, se reproduce así misma, no existiendo 

acumulaci6n de capital propiamente . como, tal". 49 

Es precias.mente por la presenciu dominante de esa finalidad 

de reproducción lo que determina una relaci6n especí r'icn e!!. 

tre la fuerzs de trabaje y s~3 r:ivclcs da ingrcw~. 

Por otra parte, asociado a la diferencinci6n productiva, el 

proceso también ha provocado una importante diferenciación 

social entre los campesinos. Ha. originado a su vez, con fr~ 

cuencia, una descomposición de las relaciones característi

cas de las comunidades, incluidas las de la base indígena y 

su creciente sustituci6n por diversos vínculos de clase. 

En México, por ejemplo, (en una comunidad indígena), el de~ 

arrollo ce.pitalista de la agricultura ha operado como un 

"insigne eficaz indigenista", ya que ha conseguido con cre

ces, lo que se proponía la política oficial, es decir, int~ 

49) Ribeiro, Ivan. - "La importancia de la explotación famliat · 
campesina en Latinoamérica"., ~n el Sector 
Agrario en América Latina.- Pág. 41. 
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grar al mercado nacional a los habitantes de la región y es 

así como la econom!a natural carnnesina se ha transformado -
- ?li.•c 

en una econom!a mercantil simple, al respecto tenemos la ~i 

guicnte cita de Manuel Coello y Gloria Artis: 

" ... (en general) lau llamadas comunidades indígenas 

de hoy d!a, como cornuniJ11dcs, ~stfin ya en ~u in~cc5a 

mayoría tocadao de muerte, y que sobre sus ruinas· e~ 

t¡n surgiendo nu~vo~ y J!fcrc:1te~ vínculos Je cl~se 

como resultado de su participación cada vez mis cre

ciente en un sistema de producción mcrc3ntil capita

lista":º 

A. Warman nos aeBala al respecto que, el acceso que tienen 

los campesinos a la tierra para cultivarla, la pertenencia 

a una familia y a una comunidad y la práctica de relaciones 

no mercantiles de intercambio de bienes, servicios y trab~ 

jo, ocupan una posición central y estratégica para la sobr~ 

Vivencia y la reproducción y organización de las relaciones 

productivas campesinas. Y el salario en este sentido npar~c 

ce, ~icP w~~~an, co=' un ~o~plcmcr.to vital perú alerupre su~ 

ordinado a esta red de relaciones fundamentales. Pero esto 

no quiere decir que el modo de producción capitalista no 

sea el ñominante en el campo mexicano. 

a) Funciones de la agricultura campesina en el proceso 

de acumulación capitalista. 

Ni la agricultura capitalista, ni la campesin&, pueden as~ 

mi~ su verdadero sentido aisladamente. Por el contrario, -

deben percibirse integrada.mente en un contexto global con

formado por la dinámica del proceso agropecuario en su con 

junto. Y en este sentido, la expansi6n capitalista que ha 

SO)Artis, Gloria y Coello Manuel.- "Indigenismo capitalista en 

M&xico"r En Historia y Sociedad.- N6m. 21. México. 
1974. 
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sido la connotaci&n primordial de dicho proceso ha supuesto 

una agudizaci6n del grado de domin;~i6n que una ejerce so-

bre la otra 

L~ agricultura capitalista ha monopolizado el abastecimien

to del mercado externo y la fracci6n m&s dinimicn del inter 

no, ea decir, lo demanda que se genera en los estratos de -

ingresos medios y altos. En cambio, la agricultura campesi

na tiene que suministrar productos blsicos destiundos a la 

alimentnci6n popular ~ue, nl mismo tieR?O, ofrecen ?eores -

condiciones de rentabilidad por cus precios mis bajo&. 

Algunas de lac unidades cnmpeoinns tienen vínculos directos 

con algunas firmas agroindustriales trnnanacionales, que d~ 

minan determinados complejos de producci6n. Es por eso que 

todo el peso de la absorci6n de la renta de la tierra recae 

sobre los campesinos cuyn transferencia de valor a las agr~ 

industrias se ve significativnmnnte incrementada por las 

condiciones de subordinación en que reciben los insumos, loa 

recursos financieros y los servicios de comercialización de 

la producni 6n. 

Con respecto a la fuerza de trabajo, algunos investigadores 

afirman .que la reserva que la agricultura campesina mantie

ne para las empresas capitalista, no s6lo dispone de mano -

de obra, también ea decisiva para determinar el salario que 

esa agricultura comercial paga, y por tanto, para conformar 

sus costos de producción y su proceso de acumulación. Al mi_!! 

mo tiempo, las unidades campesinas tienen que recurrir a· la 

venta de su fuerza de trabajo como condici6n esencial para 

asegurar su reproducción como tales. 

La agudización de los conflictos o contradicciones entre las 

agriculturas campesina y capitalista, ha sido un rasgo esen 

cial de la dinámica histórica de la penetración capitalista 

en los sistemas tradicionales de producción. 
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Otro aspecto en que ~os investigadores aún no se ponen de -

acuerdo, es sobre el carácter de la agricultura campesina 

como un modo de producción y de los campesinos como clase -

-como ya se habló en cap!tulo anterior.- H. Bnrtra, por cj~ 

plo, señala que la agricultura campesina constituye un modo 

de producción que define como "mercantil simple" y nos acl~ 

ra que precisumcnte en ese cnr&ctcr le modo de producción -

radica la explicación de su persistencia. 

A. Warman por su parte, noo dice que la agricultura campes! 

na y la capitalista son dos modos de producir "los modos no 

sólo coexisten, sino ~uc dependen uno del otro y ninguno 

puede concebirse ni explicarse por sí mismo ... 051 

Otro autor que trata este aspecto ce Fernando Rello, quien 

cuestiona también esta postura de la agricultura campesin. 

como modo de producción, ya que neñala que su sometimiento 

al capital es lo que determina nu dinámica de funcionamien

to, su estructura social y sus contradicciones, lo cual el~ 

mina la posibilidad de que sea considerada como un modo de 

producci6n independiente! 

Por su parte, Luisa Par~ seílala que es necesario reconocer 

matices en la interpretac~6n de este aspecto específico. -

Así al explicar el papel del caciquismo en la estructura -

pol!tica de México, parece asignar la naturaleza de modo -

de producci6n a la agricultura campesina, ya que afirma 

que la articulaci6n entre por lo menos dos modos de produ~ 

ci6n, como el capitalista y el mercantil simple, constitu

ye \\D intermediario político necesario entre la clase domi, 

nante y el campesinado: 

51)A, Warman.- "Ensayos sobre el campesina.do en México" Edit. 
Nueva Imagen.- México, 1980. Pág. 15 

* Fernando Rello.- "Modo de producción y clase socialesr. D~ 
cumentos Políticos Nº. 8.-México.Abril-Junio 
1976. 

87 



" ••• lo que llamamoa caciquis~o en M&xico es unn eep~ 

el.e de control pol!tico en zona~; rurliles, en un perÍ_E 

do histórico en el f1Ul' d modo ce.pitalistn de produ2_ 

ción penetra en oirüs no e1pitn.1istas";2 

ra campesina conntituye un modo de producción, tambi&n afi! 

man que el campe&inndo ha vcnidu asucicndo crccientemente -

un car&ctcr ~e clas~. Por ejemplo, A. Wnrmc11, encuentra que 

la especificidad de la claoc campesina radica precise.mente 

en su falta de especialización, que a su vez se vincula con 

su producción independiente. Y LJeflala: 

"estamos frente a una clase s0cial que puede carnet! 

rizarse precisamente por la diversidad de cuc funci~ 

nes productivas de ecte Gruó ... cuanto más severa sea 

su contradicción con el grupo dominante, mls se ha -

~uproducido y se reproducirán las funciones producti 

vas de este grupo"~3 

b) Lar. tendeucitiu que asume la agricultura campesina ª.!!. 

te la penetración del capitalismo. 

Le.a diferentes opiniones que han manejado distintoG autores 

acerca de la naturaleza y las proyecciones de los conflic-

toe y contradicciones entre las agriculturas capitalista y 

campesina, han llevado a elaborar diferentes interpretacio

nes acerca de la evoluci6n futura del sistema en cuyo con-

texto se articulan ambas. 

Al respecto hay quienes sostienen que el proceso de expari~ 

si6n capitalista supone necesariamente la extinci6n del ca_!!! 

pesinado y este hecho s6lo puede conducir a la proletariza

ción del total de los trabajadores y a la desaparición de -

52) Paré, Luisa., "Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte 
de Puebla" en lloger Bartra y otros 1975 fiag. 61 

53) A. Warman op. cit. pág. 4 

80 



j 

que hablamos, sea por el agotamiento de las ~ondiciones de 

reproducción de las unidadeo campesinas, o sen también por 

el advenimiento de otras que permiten a algunas de dichas -

unidade~ convertirse en explotaciones capitalista. 

R. Bartra {como ya se ha señalado antes), aunque reconoce -

la importancia de la persistencia de ln agricultura campes! 

na, afirma que su extinei611 n lnrgo plazo es inevitable: 

" ••• hay que penetrar en las peculioridudeu internas 

de la econo'!lfa campesina pare. entena~r por qui} el e~ 

pitnlismo -después de varios siglos de existencia-no 

ha logrado borrarla( •.. ) el intercambio desigual a 

que eat& sometida la agricultura campesina la condu

ce hacia su extinci&n: .• este mecanismo de transfere~ 

cia de valor es una de las raíces mús profundas de -

la imposibilidad estructural para la economía campe

sina de coexistir con el sistema capitalista sin ten 

der a desaparecer y arruinarse ... " 
54 -

Sergio de la Pefla, coincide con R. Bartra, Sin embu!:'¡;o, la 

raz6n principal en la que parecen coincidir los que defien

~en esta postura, es que la recreación de la agricultura 

campesina es una piedra angular del proceso de acumulación. 

En general, existen diferentes interpretaciones acerca del 

desarrollo del capitalismo en la agricultura, desde quienes 

aeflalan la masiva proletariznción del campesinado hasta qu:ui 

nes consideran la tendencia hacia la perpetuidad campesina. 

Respecto a esto Gltimo, Stavenhagen seftala que: "·· .distin

tas teorías del crecimiento económico prevén ladesaparici6n 

gradual de las econom!as campesinas en el mundo ... evi~ente

rnente, lo que est& sucediendo en gran escala en los países 

54) R. Bartra. op. cit. 297 - 301 
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subdesarrollados es ••• "una tendencia ~acin ln polarizaci6n 

econ6micn. Empero, contrariamente a lo predicho, ndn cuando 

este proceso tiene lugar, el campesinado tradicional no de~ 
55 

aparece, por el contrario, esti aumentando en algunas zonas~ 

A. Warmnn tnmbiEn opinn q11e hmy una Gran resistencia <le los 

campesinoa n dcnnpnreccr, ya que el proceso de expansión c~ 

pitalista para 11, no conduce a la prolctariznci6n "sino 

que por el contrario, csti produciendo ln reconstitución 

del campesinado para que pueda descmpeftar mGltipl~s funcio

nes productivas y pol!ticna en el conjunto de la aociedad -

y en beneficio de sus explotadores~~ 

Argumenta su posici6n sustentando ln reivindicación del pa

pel político de los cnmpeoinoo, ya que ellos conforman un -

gran sector de la población ru~al y representan una fuerza 

política poderosa y decisiva para la continuidad o el cambio 

del sistema. Pero hay que reconocer que no todas lna posi-

ciones teóricas anLe el problema de las tendencias del cam

pesinado asumen caracter!sticnn tan dPrini~ss 0 t•j~~te~ =2 

mo las que se han comentado. 

55) Tomado de la Rev. Comercio Exterior A. Warman p§g. -1366 
56) A, Warman op. cit. pág. 11 
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CAP. IX. LA MIGRACION 

A) Teorías generales sobre la migración. 

En este Capítulo veremos una panorli.mica general de las di ver_ 

sas corrientes y por ende, teorías que se ocupan del fenóm~ 

r.o migratorio. 

La teoría de la modernización nos prcsentu un panorama que 

se refiere a la decisión individual de migrar. "De acuerdo 

a eata teoría la migración campo-ciudad es el movimiento g~o 

gr~fico que corresponde al cambio cultural, transforma a los 

campesinos o indígenas en seres modernos ,;;,7 En be.ne a lo ant_!! 

rior, el estudio de la migración se enfoca Únicamente a obsi:I 

var el cambio cultural que se efectúa en los mitrantes. Ger

mani plantea que la cuestión migratoria se enmarca dentro 

del contexto de la percepción y actitudes de los individuoo, 

d.onde, nect!surialll.,11L1: :;..: tendrt:.n que c::;tudi:!r uspectos pRiC,2. 

lógicos para entender el fun6meno migratorio¡ esta teoría en 

foc~ p~~ciul:c~tc l~ aigr~c~~o, por ejemplo, no nos dice na

da de la migración como fenómeno masivo, ni diferencia los -

diversos tipos de migracl6u existentes. 

En cuanto a la migración interna., Balan, Jorge, menciona que 
11 la migraci6n como fenómeno masivo en América Latina es un h~ 

cho reciente, las migraciones, sobre todo de trabajadores 

agr!colas entre regiones de un país, es común desde hace mu

cho tiempo'~ según este autor, es en los Últimos aBos que la 

migración tiene como objetivo los centros urbanos, ·la migr!_ 

ci6n comenz6 a ser percibida como causante o por lo menos e~ 

'+·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

57) Arispe, Lourde.-"Indigenismo modernización y marginalidad, 
una revisión crítica".-Ed.Juan Pablos, Méx. 
1970. Pp. 201 - 203. 

58) Balan, Jorge.- "Migraci6n, estructura ocupacional y movili
dad social".-UNAM. I.I.S. pp. 7 - 9, 
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mo factor interveniente, en el surgimiento de una serie de 

problemas sociales: hacinamiento y falta de servicios urba

nos, deoadaptación al trabajo urbano y desocupación, desor

ganizaci6n sccinl expresada en el nlcoholinmo, prostitución 

y otros sfntomas 

Durante ul proc~Jo de rediotribución geogrfifica de la pobl! 

ción que rcGulta de la migración int ernu, según el autor ª!!. 

terior, tiene su contrnpe~o en el cambio de la estructura -

ocupacional, los m&s sobresalientes son: los cambios en la 

distribución sectorial de la fuerza de ~rabnjo, el aumento 

de la división del mismo, así como en número de ocupaciones 

aumento de los niveles de ocupación, cnlificaci6n, así corno 

de los requiaitos formnleo, una concentración económica, 

creación y formación de mercados Qe trabajo, &oto u nivel -

regional y nucionul, en aectorco fundamentales de la estruc 

tura ocupacional; lo anterior determina un aumento de los -

movimientoli migratorios. 

Arizpe se pregunta oi debe de existir o se tiene que b~scar 

una teoría en cuanto a las migraciones. Menciona que auto-

res como Sehw, Arzweller, y Mangalan (1973) proponen que a 

partir de une. teoría que abarque las diversas partes, econ~ 

micas, demográficas, sociológicas y culturales se podría e~ 

tudie.r el fen6meno migratorio. Otra proposici6n sería le. de 

Arguello, &l propone que se formule una teoría en particular 

pare. analizar el fenómeno migratorio. El problema en este. -

propuesto es el tipo de relación de la migración con los P!.O 

c~sos sociales que la acompañan. 

Continúa Arizpe, si se parte del supuesto de que la migre.-

ción tiene causas particulareo o históricas en cada instan

cia, &sto daría como resultado que el método a seguir se li 

mita.ría !l recolectar materiales comparativos con el objeti

vo de elaborar una serie de principios o leyes de la migra-
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ción. Arizpe menciona 9ue éste fue el método que siguió uno 

de los primeros eatudiosoo de la misrnci6n, el ingl&o E. G, 

Ravenotein, publicando loo leyes de ln migrnci5n en 1885, -

posteriormente este método fue aplicado por antropólogos en 

aun estudios sobre sociedades tradicionale~ por medio del -

método comparativo que constituyó el punto fundamental del 

enfoque Funcionnlistn-estructuralistu de Rndliffe-Brc~n, d~ 

rante loo aílos traintus. 

En América Latina, durante los aftos 50 y 60, se pon{n en 

pr&ctica eute método. Arizpc comenta que en 1911 el untrop§ 

logo Buttervort, de los que iniciaron el estudio de los mi

graciones rurales-urbanos en Mfxico, procedi6 n reunir todos 

loa datos antropol6gicos que ce conocían hnstu esa fecha en 

Am&rica L~tinn aobre el terna , Sato con el objetivo de est~ 

bl~ccr generalizacionea comparativas, Lo anterior nos daría 

como resultado que se debe de estudiar en la posteridad pu~ 

tiendo del oupuestu que =enciona. la acuraulación de estudios 

~e casos llevaría consigo el establecinicnto de leyes del -

fen6meno. La parte contraria oer!n partir del nupuesto de -

que la micrnei5n ne =~n ~n ~c&6~c~u 4l1i~tSrtco coco lo man~ 

Ja Schwars, Weller y Nangalnrnn, esto implica que la tcor!a 

con la que se estudiar!an los fcn6nenos migratorios debería 

abarcar los fenómenos con los que se ncompaíln. 

Arguello y sociólogos como Muílos Oliveirn Stern, se oponen 

a una teor!n específica para la migración, parten·del sup~s 

to anterior ya que la explicación a la migración estaría e~ 

globada en la teor!a explicativa del desarrol'lo de la indu~ 

trial'ización urbanización, asS: como en los cambios en la 

agricultura, por ejemplo Singer plunten como hipótesis que 

distintos tipos de industrialización son condicionamientos 

de distintas modalidades históricas de la migración 

En cuanto al Marxismo,en la sociedad capitalista la natura

¡eza de las relaciones de producción que se dan entre el c~ 
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pital y el trabajo, tienden a crear un sector provisional -

que se encuentra desempleado, eJ~rc~t~ industrial de reser

va, a la par con lo penetración del modo de producci6n cap! 

taliota en la agricultura, destruyendo lno baseu c9tr~ctur! 

le$ Y económicas de los campeninoa, ccto loe obligan tras

ladarse como manG <le obra barata hnsta 109 ~rnndee cantros 

indllstrinle:;, Para Lcnin, es un proceso de desea! 

pe:;iniza.ción y ;;roletari ~aciSn. D·~::>Jc ente enfoque la r:i.igr!!. 

ción e~ el re::;ultado :Jr, la forr.ia política cte lr< or,:;anize.ción 

de la producción en el .ols>.cm11 ,,;::on6r:ico qu.: enp,loba la ci!!_ 

dad y el campo. 

B) La migración coma eutrategla de supervivencia 

en el capitalismo._ 

Los movimientao hist6ricos de migraci6n, en t&rmlnos gener§ 

les, Ge pueden estudiar desde una perspectiva que englobe -

los factores de producci6n, laG fluctuaciones que se den en 

la oferta y la dem11nd11 de mil.na de obra en determinada región 

Ya Marx en su discusión Gobre la acumulación primitiva del 

capital en Inglaterra, interpretaba una de las modalidades 

que adquiere el fenómeno migratorio. Es necesario, para ser 

retomada y aplicada a los pa!ses dependientes, hacer una r~ 

formulación más particular y precisa que nos permita enten

~er las modalidades específicas que adapta la migración en 

nuestros pa!ses dependientes, y en particular México. Esto 

se puede hacer partiendo de la investigación directa, anal! 

zanda desde una perspectiva marxista los flujos migratorios. 

La migraci6n rural-urbana (se verá más adelante) es una co~ 

dición fundamental para que se forme una masa de prolelR:rios 

industrial, cabe aclarar que no existe un determinismo eco

n6mico que explique una forma Única el fenómeno migratorio, 

ya que son amplios los factores que influyen en los flujos 

migratorios, incluyendo la selectividad de los migrantes. 
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Partimos del supuesto de que la migraci6n es inherente al -

capitalismo aGn mls eh el capitalismo subdesarrollado en la 

fase del capitalismo monopolista de Estado. 

En el caso mexicano existe una tendencia a la agudizaci6n 

de la contradicción del sistema en el campo, es decir, se -

da una mayor socialización de la producción y una privatiZ! 

ci6n de lo produci~o, esto 1a co~~ ~~sul~i1do que se engrue-

sen lns filris de !'u.e!'Z!l. tic trn.t:~.jü Y,'...tt: c:<1lgru.1, u los centros 

urbanos y al extranjero. 

Otro aspecto que se debe de mencionar es la creciente dese! 

pitalización del sector agrario, duda la transferencia de -

los recursos hacia los sectores urbanos capitalizados. De -

tal política se desprende que la migración de las prcpias -

comunidades se de como una forma de sobrevivencia, esto les 

permite a las familias captar recursos para poder continuar 

BU producción. Es importante seílalar que en nuestro estudio 

de caso lo dicho anteriormente sucede, pero también surgen 

una serie de contradicciones que se desarrollarán ampliame~ 

te en la segunda parte del trabajo, siendo el objetivo de -

éste ocílclar los efectos de la emigraci6n. 

C) Ocupaci6n de los migrantes. 

Para los migrantes en América Latina es más difícil encon

trar empleo en la estructura ocupacional, sobre todo en las 

industrias, dediclndose a traba.jos en donde la. productiivida.d 

es muy baja. así como los ingresos, por lo general estos tr~ 

bajo~ son en los servicios y el pequeílo comercio ambulante. 

La. migración que se da del campo a los sectores urbanos, es 

efectuada principalmente para buscar un mejor nivel de vida, 

para la gran mayoría de los migrantes esto no se cumple, lo 

que hace que se incremente la masa. de desocupa.dos y subocu

padoa que cuenta Gnica.mente con su fuerza de trabajo, a.cep-
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tando salarios bnjoa, muy por dobnjo de los reales, buscan 

do la cnpncitaci6n pnru poder d2splnzar a ln poblnci6n que 

cuenta con un empleo, &sto es lo que constituye el ciclo -

reproductivo de la fuerza de trabajo, los migrnntee en pa~ 

ticular loo d~ origen rural, tienen la pomibilidad de ocu

parse en actividades ~e cnlificn1~~, ·i0 ~zt~ ~ut1era se en-

frentan a loo obrcroo calificados yn integrados al sistema 

que no cotln dispuestos a perdor su empleo, constituyendo 

cota for~a la piedra angular de las grandes centrales obr! 

rae, renfirm&ndoa~ a~r el c~1·~cter ca1·¡1orati'lo del Estado 

Mexicano, donde el papel del lfdcr es establecer unn alian 

za con el capitnl, es decir, mantener loo salarios bajos, 

contribuyendo aoí al buen ritmo de la acumulaci6n. 

Es de esta manera que el sector capitalista sale benefici~ 

do de la mano de obra barata que repleta el mercado. Desde 

esta perspectiva el migrante aumenta las filas de los tra

bajadores que estfin sometidos a una pobreza constante. 

Existe pues una tendencia a la mayor proporci6n de los mi

grantea que se encuentran en posiciones marginales campar! 

das con los originarios de la ciudad. 

D) La migraci6n internacional. 

En la Reunión Nacional sobre distribuci6n de la población, 

que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, en 1984, en -

lo que se refiere a la migración internacional se resalt6 

que la importancia creciente de los movimientos temporales, 

el rápido crecimiento de la migración ilegal e indocument! 

da y la expansión en el número de refugiados han generado 

los problemas que requieren de acuerdos internacionales P! 

ra su resoluci6n. 

Se mostró especial preocupación en cuanto a las migraciones 

internas, las cuales existen además de los movimientos ha-
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cia las grandes metr6~olis que siguen siendo predominantes¡ 

ha habido también un incremento de varios tipos de movimie~ 

tos temporales que tienen que ser considerados en laG pol!

ticaH de migraci6n. Se propuso como alternativa las ciudades 

intermedian para integrar urbanizaci6n con desarrollo rural. 

En el caso de México, las informaciones de que disponen re

basan en mucho el acervo dicponíblc de la mip,raci6n intern~ 

cional. !lo obstante, podemos decir que en comparación con 

otros países, el 

car el número de 

nue:Jtro :ru !Ui hcc!to es f 11e1•1.os por cunntl fi, 

pernonas que so.len de sli territorio.~ 

La migraci6n, ya sea interna o internacional, bajo ciertas 

circunstancias puede ser deseable. al contrario de lo que 

frecuentemente se piensa. De ah! que en lugar de fijar metas 

cuantitativas sobre los flujos internacionales, se conside

ra más importante privilegiar consideraciones sobre la im

portancia de los mismos para la economía del país, el mant!. 

nimiento de un Estado de derecho, la promoci6n de la justi

aia, y la buena administración de las relaciones México-Es

tados Unidos, principalmr.nte. 

Pero debemos considerar que las causas y efectos de esta mi 

graci6n internacional no pueden ser modificados en forma 

sustancial bajo un costo político porque en este momento el 

Estado no puede modificar el volumen de esta migraci6n. Es

to dado a la dificultad que implica controlarla y porque 

tambi€n existe la necesídad,por parte del Estado, de luchar 

por el respeto de los derechos de sus ciudadanos residentes 

en otro pa!s. 

Por ejemplo, respecto al problema de los mexicanos que res! 

den ilegalmente en los Estados Unidos se plantean dos tipos 

~e soluciones: 1) los de carácter bilateral y multilateral, 

y 2) las unilaterales, que deben ser discutidos por los go

biernos en cuesti6n. Ya que los intereses de México frente 

* Vease en encuestas r·ealizadas en el sexenio de tópez Portillo hchos 
por CENIETS en la Conf. Nacional de Información y estadística del Tjo. 
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a la inmigraci6n de los mexicanoo a este pa{s, por eso en -

comparaci6n a la política agre3lvu que aGume Estados Unidoo 

en la regi6n, M6xico por el contrario, tiene otra de -

preocupacioneo, de ahí que la inmigruci5n de centroamerica

nos a. nuestro país s6lo Ge puede conniderar como un elemen-

rés nacional. 

Política Internacional de Migrnci6n. 

En el caso de nuestro país, tenemos dos vertiendes del pro

blema general contemplado en este tema: luchar por el trato 

que reciben lon migrnntee mexicu nos en Entados Unidos, y -

en forma simétrica recibir las corrienteo de migrantes cen

troamericanos que están arribando al territorio nacional. 

Al exigir un trato respetuoso pura estas personas, no sola

mente se les beneficia a ellos, sino turobi6n se refuerzan -

las bases de un Estado de derecho. Pero ¿c6mo podemo~ espe

rar que se le dé un trato respetuoso e igualitario n México 

como país, si a loo mexi~anon en territorio de Estados Uni

dos no se les otorga el trato legal a que tienen derecho? Y 

aún as! el número de indocumentados mexicanos en ese país 

va en aumento. ¿cuii.les son los costos y beneficios de la 

emigraci6n internacional tanto de la de indocumentados como 

la de los que admitidos legalmente en los Estados Unidos?. 

Por estos motivos, el diseño de políticas de migración int~ 

nacional se enfrenta. con una serie de dificultades, como 

ejemplo tenemos e.quelle.s que tienen que ver con las limita

ciones sobre el conocimiento del problema y las que tienen 

que ver con la definici6n de intereses y objetivos pol!tiicos 

de los países. 

Aunque todos "sabemos" que los vaivenes de las economl'.as n.!!:_ 

cionales repercuten en el flujo y reflujo de migrantes, ha~ 
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ta ahora no se tiene un modelo que no3 pcrmitu predecir en 

forma siquiera aproximadu, c6mo crece y 1ecrece el flujo de 

la migro.ci6n intcrnucionul cuando se est&n dun1o cu~bios en 

la economía en el nivel muero. Y este se debe en parte a la 

falta de cierto tipo de información que es importante porque 

lo. emigración internncionnl es un problema político que no 

sólo requiere un conocimieuLo nPplic de ln realidad en que 

se aplica, sino que huy que establecer los intereses y obJ~ 

tivos de la misma. Los intereses del Entado y sus objetivos 

definen las necesidades de informución y no nl rev6s. Lo. di_ 

ficultad pues, de diseñar las políticas de migración inter

nacional aunado a ln faltn de información, &oto se debe a -

que los intcreueD del Estado 110 !le han establecido clarameE_ 

te tanto a nivel nacional como el internncionnl, que en un 

mo~ento dado tnmbién tienen que responder simultnneamente a 

múltiples presioneo y una de ellaa es la que seftula Manuel 

Garc!a Griego del Colegio de México: 

~Una presi6n dirigida directamente u MGxlco la tene

mos en varios congresistas de Eoto.dos Unidos, quie-

nes nnn propuesto que México patrulle ou frontera 

norte para evitar la salida de sus nacionale~ en fo~ 

roa indocumentadu ... " 59 

En los pa!ses desarrollados en los Últimos nftos, no !le ha -

Visto una preocupaci6n por implementar políticas sobre la -

diatribuci6n de la poblaci6n porque se han nbocado a poner 

especial interés en los problemas ca.usados por la inflaci6n, 

el lento desarrollo econ6mico, y ln crisis de energía que -

atraviesan sus países, y por otra parte, quiz¡s sea toma de 

conciencia de que la posibilidad de modificar la distribu--

59)Conf. Internacional de poblaci6n. "El Gobierno de México y 

el diseno de una político. de migraci6n internacional" 

Colegio de México. CONAP0-1984. Pág. 94 
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ci6n de la poblaci6n es limitada cuando la tasa total ~e 

crecimiento <lcmogrlfico es tan baja ~ tambi&n porque lns P2 

lfticas de diatribuci6n espacial s6lo tienen Gentido como -

pol!ticas a largo plazo aunque loa funcionarios exijan re

sultado& inmediatos, estan políticas no han recibido la 

prioridad e importancia que merecen, y as[ lo sennlnn de 

Oliveira y García Griego del Colegio de M&xico: " ..• los in-

tcntos de poner fin o la . . ~ 
r.11grn.c1on mediante políticas frag-

mentsrias no han tenido e~ general lilto ... las políticas -

orientadas hacia la pro~0rl5n 1~ fronar la migraci5n rural 

hacia lac zonas urbanas. En general el mayor Exito ea lar~ 

distribución espacial de la población lo han obtenido las -

políticas sin atención demogr¡fice explÍticn, que han nctu~ 

do sobre aspectos de la realidad económica y social, de los 

cuales forma parte integral la migrución ... " 0º 
Por eso creemos que el Gxito de las políticas demogrlficas 

dependen de su integración n les políticas de desarrollo 

económico y social en los países, ademán de que, exi~ten 

otros aspectos que influyen sobremnnc~e sobre estas políti

cas de dist~ibuci6n de la población como son: la heteroge-

neidad ~tnicn y cultural. 

A la mfgraci6n internacional se le ha pues.to aten·ci6n muy -

recientemente, y los· estudiosos del tema lo han clasificado 

para su estudio en: 

1) Migración regular. 

2) Migraci6n irregular. 

3) F.uga de cerebros. 

4) Refugiados. 

6~ ONU.- "Distribución de la población y migraci6n: Los efec

tos sobre los planes nacionales e internacionales -

4e desarrollo".- 1984. Plg. 96 
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1) Son los trabajadctres no nacionales y los miembros de sus 

familias que han obtenido autorizaciones exigidas por la 

ley para ser ndr.:iitidos, permanecer o ejercer una activi

dad económica en el Estado o país en el que se encuentren 

o que satisface las condiciones n que está sujeto su ad

misión, su permanencia, o ou actividad econ6~ica. 

2) Son personas que no han satisfecho todas las exigencias 

o condiciones de la ley. 

3) Comprenden a los movimientos internacionales de personas 

que poseen todo tipo de pericias necesarias, no solo las 

profesionales. Dichos movimientos se dan tanto en países 

en desarrollo a los paíoes desarrollados como entre des

arrollados u países en desarrollo. 

4) De acuerdo a la ONU se ha definido como "personas que d~ 

bido a temores bien fundados dc ser perseguidos por moti 

vos de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a 

grupos sociales o particulares o tener opiniones políti

cas determinadas, se encuentran fuer~ rlel país de su na

cionalidad y no est'n en condicionea de quedar •.• bajo 

protección de dicho país"~1 

d.2) Migración a Estados Unidos. 

Durante el proceso de expansi6n de Estados Unidos, se produ

ce un acelerado desarrollo tecnológico así como un crecimien 

to de la oferta de la mano de obra barata que ofrecían los -

migrantes. El fenómeno de migración de mexicanos a los Esta

dos Unidos forma parte de la realidad mexicana desde hace 

bastante tiempo, ya en 1910, según cifras aproximadas, - - -

200,000 de mexicanos resídian en el país del norte, apunta -

el censo de ese aao en aquél país, y en 1930, poco más de 

64,000 vivían de manera legal o ilegal en los Estados Unidos. 

61) op. cit. Olfü, pág. 3 
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Es con el programa de braceros o trabajadores temporales que 

se di6 de 1942-1964 cstim&ndose que el ingreso de mexicanos 

u Estados Uuidoo nlcnnz6 cifrnG de 4.5 n ~millones, Joodc -

entonce~ la cmi~rnci6n ilcgnl ~Jquicrc una intensidnd seme-

juntc al prograna de "braceros". Se co.lcul1t que en los nilos 

de 1965 n. i9·r5 :Jr: repatri G.!"''.;r~ 7.r', .')ry·.1 ~·:··:-: ~ ""r: "·":· • 

Es innegnble qtte 1:-1. cercanltt Ü1.: :.~·~XiC(} cc•r: Eflt•i.dos Unidos -

an.í comCJ lot: !'e.ctoreD intl.'rtt 1_i;: de ;;~bJe~;nrrolln.t.lo Je nue.Gtro 

país contribuyen n qae (.l{rt n ,iía G8.lr1~~l di..!l p:\Í~ nilcs y mi

les de trnbnjndore& en buGcn dr mejore.· condiciones snluriu

les y de vida. Duda su condici6n de ilegales los trabajado-

rea mexicanos en el pu!s vecino Ge le~ d~ bajos snlarios y -

ml'.nimo.s prestaciones, uicndo que los mexicanos proveen de m~ 

no de obra barata a muchas de las region~s en donde es difí

cil conseguir trabajadores que se han cargo de las labores -

m's peaaduti e in=~lubres. 

La pol!tica migratoria de los Estados Unidos no es definida, 

tiene como objetivo la búsqueda de abastecimiento de mano de 

obra oarata que contribuya a los requerimientos de la expan

s16n econónuca y mayor alto grado en la región del sureste. 

Esa migraci6n hacia los Estados Unidos sobre todo de la po-

blaci6n campesina es consecuencia directa del escaso nivel -

de desarrollo alcanzo.do en las diferentes zonas de nuestro -

pa.!s. 

El trabajo ilegal de trabajadores mexicanos en los Estados -

Unidos permite bajos costos de producci6n en las industrias 

~onde trabajan los obreros mexicanos ilegales, ésto por su -

parte permite o. muchas empresas americanas continuar con ca

pitales, seguir operando en lugar de cerrar por bajos costos 

y tener que importar del extranjero salarios, eso permite 

mantener precios al consumidor dando como resultado una mayor 

tasa de inflaci6n. 
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En tanto el Estado mexicano se beneficia gradualmente puesto 

que la migraci6n de ilegales u loo Eatadoo Unidos es una v&! 

vula de escape para un número creciente de empleados e.gríco

le.s de M&xico, las oportunidades que ~stos obtienen, ya sea 

en el campo como jornaleros o en las ciudades como subemplc~ 

dos son pr&cticamente nulas. Otro aspecto importante de men

cionar es que la migraci6n de trabajadores ile~nles contribu 

ye a que la tensi6n oocinl disminuya, adem&s de que el Esta

do mexicano tambi6n gnnu -c11 c~pecle- yn que lo5 envían en 

d6larcn de los ilegales eu unu cantiJud conciJcrnble, &sto -

coloca a los minr:Io~ como uno de 1.os "principale~ pr.)ductos -

de exportnci6n".62 

Volviendo a las cifras un 60% de los trabajadores ilegales -

que residen en los Estados Unidos provienen de nucetro país, 

el número de indocumentados mexicanos que fueron aprehendi-

dos en el país vecino se elev6 de 35 000 en 1970 a más de un 

mill6n en 1980, En términos econ61ticoa, uno de los incenti-

vo~ de la emigrnci6n temporal desde Mexico, que se incremen

ta en forma profunda en medio& recientes, eo la dcvaluaci6n 

del peso ante el dólar. aunndo A Pst~ l!t p::ilfti:o. de: llnr..::0 

Mundial, así como del Fondo Monetario Internacional contrib~ 

yen en forma directa a incrementar ln emigraci6n, dado que -

entorpecen la creaci6n de fuentes de trabajo en el país, así 

pues, el Gobierno de los Estados Unidos ha apoyado e incluso 

alienta tales medidas, su política es fundamentalmente res-

ponsable del aumento de las iniciativas para la migraci6n. 

Jorge Bustamante, del Colegio de Mexico, menciona que "Mien 

tras 4ue los impuestos y Seguro Social eran obtenidos de 

los pagos del casi el 75% de los trabajadores ilegales, s6-

lo el 1.5% había utilizado alguna vez los servicios de Sal~ 

bridad .•• precisa que los indocumentados subsidian la econo

mía estadounidense a través del pago de impuestos sobre ven 

tas y menciona que los bajos salarios de la mayoría de ellos 

puede ser considerado como una forma de subsidio a las empr~ 

sas. 

62) Los inmigrantes ilegales mexicanos y la Ley Simpson Mázzolli, Gaceta 
No. 90 Año XII 1984. 



d.3) Ley Simpson-Muzzoli. 

A pesar de que i;on mucho:i los beneficio¡¡ que ofrecen los tr_!!: 

bajndorcs mexicanos n los Estados Unidos, de un tiempo acl -

se viene discutiendo en la c&maru de Representantes (diputa

dos} y los ncnatlorc!j un 11rn:rc·ct0 .1,. °!.'::: ll 1 ~r.in..J.o Siz::p:;on-J.lu.-

zzoli, que tiene como obj ctivo final acabar con la emigración 

ilegal hacia los E~tados Unidos, coco es el proyecto, consi

dera sanciones en contr1> de los patrones que den trabajo a -

ilesales, así mismo cGtablccP un sistema de identificación -

pura trabajadores extranjeros y las amenazas de hacer depor

taciones en masa de los trubaJndores indocumentados. Con di

cha ley se pretende terminar con una de las tradiciones m&s 

importantes y s6lidos de Botados Unidos, es decir, la udmi-

sión de inmigrantes de otrus regiones del mundo que es el -

origen mismo del poderío del pa.!s del norte. 

En su gran mayoría, los norteamericanos creen o les hacen 

creer que los ilegales extranjeros llegan a quitarles .o a 

desplazarlos de sus empleos, un contrua.r~umento sería que 

los empleos donde traba.jan los ilegales no los quiere ningGn 

trabajador norteamericano, dicha ley encuentra n los trubuj~ 

dores indocumentados como un chivo expiatorio para alarmar -

a la comunidad norteamericana que es el pueblo más manipula

do del mundo. 

El gobierno norteamericano ante la rccesi6n, necesita buscar 

culpables de la inseguridad y píÍ.nico que priva ante la ciud~ 

da.nía, unte el riesgo de perder el empleo como resultado de 

la recesión. Con la recesión va upa.rejada la incertidumbre -

~e la estabilidad individual y familiar, de ahí que se afir

me que los trabajadores ilegales amenazan la supervivencia -

de los Estados Unidos. 
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Dicha Ley no da una P!otección al derecho de organizarse a -

los indocumentados, ademñs de sancionar a patrones y aindie~ 

tos que actúen como contratantes, instrumenta un programa de 

trabajadorea huésped para así llenar empleos temporales, és

to si no hay trabajadoreo norteamericanos disponibles. 

La Ley Simpson-Mazzoli tiene un alto contenido xonof6bico, -

ésto puede ser atribuido al dcoco de que conviertan en chi-

vos expiatorioo a los trabajadores, como ya se mencin6 antes. 

William Colby, cxdirector de la CIA, opina que la desmesura

da población de México empuja a miles de ilcgalce hacia la -

frontera, constituyendo una amenaza aún mñs grande que la de 

la Unión Soviética para el futuro de los Estados Unidos. Por 

otro lado, Geoffrey Rips, del Hation, menciona que mientras 

la relación de la política norteamericana y entre el número 

de personas que pide asilo, es obvio el papel que desempeña 

el gobierno norteamericano al estimular el flujo de mano de 

obra barata indocumentada no eo significativo, y eatablece -

que la historia de los indocumentados es unu lllstorin de la 

manipulaci6n de dichos trabajadores por lnR l~tereses de las 

agroindustrias apoyadas por ln legislación. 

The Nations, menciona que con la reforma de inmigraci6n y l~ 

ley de control de 1983, podría ser más difícil obtener asilo 

político ya que fortalecería el uso de los poderes policía-

coa del gobierno, para as! servir a las necesidades de los -

patrones de Estados Unidos. 

De aprobarse dicha ley, se militarizará la frontera, aún así 

coniinuará el flujo migratorio y la mano de obra mexicana,·

con ésta, se seguirá capitalizando a los Estados Unidos, mi~ 

tras México se descapitaliza. 

Ante la agudizaci6n bélica de Centroamérica se produce de i~ 

mediato la emigración ilegal a los Estados Unidos a través -

del territorio mexicano, de ah! que la política militarista 
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de Rengan en Centroamérica se relaciona directamente con el 

proyecto de dicha ley. 

En la medida que el gobierno norteamericano amenace legal-

mente cerrar sus fronteras, aumenta la debilidad de los paf 

sen exportadores de mnno de obr~ i 101~,t}, 'i'.! ;.;~:-:.e:r::::. ~i::.ilur 

aumenta la debilidad de México. Las dificultades para dete

ner y deportar a ilegalea son gigantescas, incluyendo la 

cantidad de policías y dinero invertidc. E:-. ca:;;o de imple-

mentarse dicha ley, méxico no n6lo Fardería el ingreso de -

divisas que mandan los trabajadores ilegnlec, adem6s de ex

pulsar a los mexicanou del aquél país, la ley sería un mee~ 

nismo de presión contra la política exterior mexicana, como 

la preaión contra Contadora y la solidaridad de México para 

Nicaragua se debilitaría. 

E) La Migración y el Proceso de Desarrollo en México. 

El fenómeno de migración y la distribución espacial d'e la -

población, est~n vinculados directamentP a un det~rmina~o -

proceso de desarrollo en tanto son condicionados por éste y 

a su vez, lo influyen. 

Es así que el modelo de industrialización impulsado a par-

tir de la década de los treinta, al actuar con apego a cri

terios de rentabilidad económica antes que de desarrollo s2 

cial, llevó a la alta concentración industrial a algunas 

áreas urbanas, en forma importante en el Distrito Federal y 

municipios a¡eai'los del Estado de México. Por otra parte, ;.l 

privilegiar el apoyo a la agricultura comercial, sobre el -

otorgado a las áreas de agricultura de subsistencia y~g~ 
neral al subordinar las actividades primarias al desarr6llo 

urbano industrial, se profundiz6 el tradicional patrón de -

población y migración que a la fecha predomina y se carnet~ 

riza por una alta concentración de población en unas cuan-

tas áreas urbanas; una alta dispersión de volúmenes impar--
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Es as! que el modelo de industrialización impulsado a par-

tir de la década de los treinta, al actuar con apego a cri

terios de rentabilidad económica antes que de desarrollo s~ 

cial, llevó a la alta concentración industrial a algunas 

~reas urbanas, en forma importante en el Distrito Federal y 

municipios aleafios del Estado de México. Por otra parte, ~1 

privilegiar el apoyo a la agricultura comercial, sobre el -

otorgado a las áreas de agricultura de subsistencia y lilg!l 
neral al subordinar las actividades primarias al desarrollo 

urbano industrial, se profundizó el tradicional patrón de -

población y migración que a la fecha predomina y se caract!l 

riza por una alta concentración de población en unas cuan-

tas áreas urbanas; una alta dispersión de volúmenes impar--

106 



tantes de poblaci6n q~e habita en miles de pequenas locali

dades del pa!a; una fuerte migraci6n permanente del campo a 

~a ciudad y de unos Eatados a otros. Aunque cabe señalar 

que estos fen6menos no son los Únicos que se presentan, pe

ro s! los más importantes que se reproducen a nivel regio-

nal, estatal y municipal, influyendo en consecuencia, de una 

manera especial en la vida cconócica, social y política del 

pa!s. 

En México se ha presentado un proceso de urbanización que -

puede conGidcrarsc irreversible, entendido como el proceso 

de concentración de la población y de las actividades econ§ 

micas en los centroa urbsnoa. Los principales elementos que 

condicionan este proceso de urbanización, según Francisco -

Covarrubias Gaitán~ son el crecimiento de la población urb~ 

na, la expansión f!~ica de las iudades y la migración de la 

población rural a los centros urbanos. 

La migración ea pues, resultado de la estructura económica, 

la cual a su vez, ha implicado una notable modernización de 

.la fisonomía ~moc~~fica y laboral del pa!~ ce las dltimas 

dlfoadas 

Existen cifras que nos pueden señalar la existencia de una 

importante corriente migratoria que va del campo a la ciu-

de.d y de las actividades primarias a las de los sectores m! 

nufactureros y de servicios; por ejemplo: "En 1960, poco 

más del 50% de la población económicamente activa se ocupa

ba en labores agropecuarias¡ en 1970, casi el 40% de la po

blaci.Ón del pa!s se clasificaba como rural; y en 1980, la -

población urbana representaba mas del 60% del total ••• de -

1970 a 1980, la población rural creci6 a 1.1% y la urbana a 

4.6% anual ••• 1163 

* Véase Folleto CONAPO 1984. Conf. "Evolución de la distribu
ción de la población en M6xico". 

63) P&rez Lizaur, Ignacio.- "Migración, mercado de trabajo y 
desarrollo".- Sria.de Trab. y Prev.Social. CONAPO. 
M&xico, 1984. Pág. 64 
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En menor escala exioten flujos migratorios definitivos entre 

zonas ruraleo y de carficter estacionales, ya sea del campo 

a la ciudad o de retorno como leo que caracterizan a la in

dustria de la construcción. 

Pero, durante el proceso de industrialización hn generado e 

incentivu<lo notablemente el truulado definitivo de millones 

de mexicanos hacia las grandes ciudades del paío, llamadas 

por la atracción de con~e~uir empleo y acceso n ciertos ser 

ViCÍOS blsicos, asf tenemos quo para 1970, CD lR ciudad de 

1l&xico el 54% de la población económicnmente activa mascul! 

na, de 21 a 60 aBos, venía de la provincia, y &sta propor-

ción ha ido aumentando conforme pasa el tiempo. Y esto se -

da precisamente porque en el medio rural se dificultaba cr~ 

cientementc la posibilidad de encontrar ocupación producti

va y satisfacer sus necesidndea más elementalea. Es sabido 

que el ingreso del 10% de la población más pobre del país, 

es 50 veces menor que el ingreso del 5% más rico. 

En cuanto n los apoyos a la industrialización, éstos impli-

caron 1~ ~~nalizn~i~n hac!a 1~ l~i~~t~!~ !:! ~x~cdentc eco-

nómico generado en el sector agropecuario, en las empresas 

pGblicas, en los sectores informales de la economía, y en -

los renglones exportadores, empleando mecanismos que fueron 

propiciando un proceso de deterioro continuado en la mayor 

parte delas pequeBaa comunidades rurales del país. 

e.l) La migración y el mercado de trabajo. 

En la reunión nacional sobre distribución de la población 

en el plan de Acción Mundial, se explicitó que las eviden-

cias disponibles en la actualidad, más bien da una viaión -

de la migración y la urbanización como elementos de un pro

ceso más amplio de desarrollo regional y sectorial desigual 

que altera a su vez, la división del trabajo y el perfil -

ocupacional, eren un mercado de trabajo nacional e integra 
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a la mujer en la fuerza de trabajo asalariada. La migraci6n 

es vista como una manifestnci6n del proceso de desarrollo • 

desequilibrado y no como causa de ello, aunque ella puede -

exacerbar o minimizar este proceso. 

En la reuni6n plantearon también que lns determinantes y 

consecuencias de la migración deben ser pensados en funci6n 

de sus v!nculoo con lo~ procesos de trabajo, acumulaci6n de 

capital, tenencia de la tierra, canbio tccnol6gico, aspee-

tos ~tnico~ y educncionaleo y la din¡micn familiar. 

Para poder ampliar los conocimientos de los procesos de ur

banizaci6n y migración y lograr políticas más efectivas, 

proponen en relación al migrante y su familia las siguien-

tes recomendaciones: 

l. Emprender actividades de asiutcncia. 

2. Información y a.cci6n de comunidad apoyando a los m!_ 

grantes en materia de vivienda, salud, capacitaci!Sn., 

obtención de empleos. 

versos aspectos de formulación y ejecución de las -

pol!ticas de distribuci6n de población. 

4. Defensa de los derechos humanos y laborales de los 

migrantes y no migrantes. 

5, Se discutió la si tuaci6n vulnerable a la explotación 

de los migrantes temporales, internos e internacio

nales, los indocumentados y los refugiados. 

~· Urgencia de p9l!ticas que se orienten explícitamen

te al mejoramiento de las condiciones de trabajo de 

la mujer y su condición social en el campo y la ci~ 

dad. 

Nosotros preguntaríamos ihasta qué punto se ha cumplido con 

estas recomendaciones por los gobiernos de los pa!ses del -

mundo?, porque aunque en su conjunto estas recomendaciones 

109 



quieran incidir o influir decididamente sobre aspectos fun

damentales de la estructura econ6mica, social y se propon-

gan abordar ln problem,ticn miKrntorin en forma integral a 

trav&s de lu pol[tica econ6mice general, ya la mayoría de -

los pufnes de Am6rica Latin~ implementan políticas distin-

tns tomando en cuenta las cnrncter!sticnG particulares de -

cadll país. 

Entre otro~ factores claves que h~y que comprender para el 

estudio út: 1.~~ mif,ru.12i0r:, 1.!::· l:~ p!·.:·Jiicti·.ridr.(1. Lo~ estudio--

sos de eGte fcn6n1eno hun t1·utarto de encontrar cual es el 

efecto de la micraci6n sobre ln productividad rural y c6mo 

afecta el empleo y el inGrcso, pero, ln cueoti6n mis impor

tante parece ser la de saber qu& sucede con la organiznci6n 

de la producci6n al retirarse la mano de obra, c6mo se rep~ 

ne eeta mnno de obra más que el propio nivel de producci6n 

ya que esta migraci6n puede transformar las condiciones de 

la oferta y la demanda de esta mano de obra. Y precisamente 

este punto nos quedará ~ mus clnro a través del anális~s de -

nuestro entudio de caso. 

" ... la productividad general aumenta, en especial cuan

do los migrante~ rurales encuentran mejor empleo en las 

ciudades( .•. ) la migración contribuye a la formació~ -

de mano de obra asalariada, un requisito previo esencial 

para la constituci6n y el desarrollo de una economía de 

mercado. (Pero) rechazan el mito de la marginalidad,ª!. 

guyendo que existe una interdependencia funcional entre 
,, '64 los sectores oficiales y oficiosos de la econornJ.a .•. ' 

Los investigadores admiten que, salvo la forma general de -

la relaci6n entre el nivel y el ritmo de la urbanizaci6n, -

muy poco se sabe sobre los puntos específicos donde cambia 

64) V&ase Folleto .publicado por la ONU "Distribuci6n de la po-
blación y migración. Los efectos sobre los planea·naci~ 
nales e internacionales de desarrollo". Pág. 12.- 1984. 
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el ritmo de crecimien~o porque puede muy bien suceder que -

estos puntos de reflexi6n uean propios de cada pn!s e impi

dan hacer generalizaciones porque por ejemplo, aGn cuando -

se afirma que la migraci6n aumenta el desempleo en las grall 

des ciudades, no se hn podido encontrar una firme evidencia 

que lo compruebe. Aunque por otra parte, tenemos que la ONU 

nos dice que ln migraci6n y las tnanri de crecimiento natural 

de las zonas urbanas generalmente son elevadas, se combinan 

para causar tasas de crecimiento dcmogr~fico sumnmBnte al

tas, que son en promedio h;~ anual, riún nsí dice que los mi-

grant es si t;uen co11r>ictcru.núo t.tue l~i.::.; (.Íü1..lH1.:i0.s .:a;;i t.nlcs ofr.:_ 

cen mejores oportunidades. Es más, los expertos al servicio 

de la ONU están de acuerdo en que muchas regiones en desa-

rrollo como México, existe la posibilidad de que continúe -

la urbanizaci6n y el crecimiento de las grandes ciudades c2 

mo consecuencia de lns migraciones internas y afirman: 

" ..• se observa tambi&n que a veces la migraci6n intern~ 

cional ha sido el componente principal de la urbaniza-

ci6n (loa mercados de trabajo de algunas ciudades ejer

cen UPR atrecc!6n q~c rcbu3~ lGD límites nacionales)que 

puede contribuir a reducir el crecimiento urbano de los 

pa!ses de emigración" .65 

F) La migración Rural - Urbana. 

Se piensa que cuando la urbanización es rápida, la desacel~ 

ración del ritmo de crecimiento demográfico se puede consi

derar como un modo de atemperar las consecuencias socioeco

nómicas, y es as! que la reversión urbana ha hecho que en -

los pa!ses desarrollados, el modo urbano de vida se haya e~ 

65) Op. cit. Pág. 14. ONU. 
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tendido espacialmente en tul forma que es necesario reeva• 

luar la distinción entre la vida rural y la urbuna. Es por 

ésto que, paru los países que estún experimentando estar~ 

versión urbana, o que estún a punto de experimentarla, las 

consideraciones de política tienen mayor carácter de urgen

cia. 

En el marco de intenso proceco de urbanización del país do~ 

de el predominio rural en l~ urbano dió un rápido cambio d! 

rante este siglo que vr del 10~ de pobluci6n urbnnu en 1900 

al 20% !:!1 1940, rnrn 1980 es cc·rca del 65% y más del 70% -

previsto para el ano 2000~ Esto expresa una aguda disper

sión de la población en pequefias localidades, una excesiva 

concentración de la ciudad de México y en menor escala Gua

dalajara y Monterrey, cuya población en au conjunto repre

senta el 26. 5% del total nacior.al. '[ el í'O% de los contin

gentes migratorios se dirigen a &stus tres ciudades. Estos 

movimient~s son precisamente producto de las diferencias en 

el grado de desarrollo de los diversos Estados y Ciud~des. 

actuales, deben situarse en el contexto hist6rico del cambio 

econ6mico que ha conformado la estructura de producción y -

las diferencias regionales en la satisfacci6n de necesidades 

~e la poblaci6n. 

Podemos encontrar una diversidad de características region! 

lee que se manifiestan entre otras formas, en los distintos 

tipos de migración, ya sea temporal o definitiva, y en cada 

caso se pueden observar a su ve:z., diferentes duraciones y·

distancia~ hacia destinos específicos o en circuito, como -

migraciones entre regiones rurales o urbanas. 

Por otro lado, estos procesos migratorios actuales están 

profundamente marcados por el modelo de desarrollo seguido 

en el país a partir de los años cincuenta, que es cuando se 

inician estos procesos, que no se habían manifestado antes, 

* Veáse folleto COHAPO, México, 1984. Pág. 47,48. 
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entre otras razones fundamentales por el crecimiento de la 

infraestructura y cornunicaci6n, las nuevas oportunidades -

de ocupaci6n, así corno n la falta de empleos en otros lug~ 

res. Al respecto opina el Secretario de Trabajo y Prcvisi6n 

Social: 

" ... las característicau que presentan las distintas 

regiones en su conformnci6n como mercados de trabajo 

muestran difercncinu significativas, tanto en lapo

blaci6n trnbnj~dorn que migre de lnu regiones de ex

pulni6n, como e11 los puestos de trfttJ4,i0 que se ofre

cen en las regiones de at1·acci6n 1t~6 

La migraci6n por lo tanto, no es un trafico en un s6lo seQ 

tido como generalmente suele pensarse, es más como lo seB~ 

la Alan Sirnmons, del Centro de Investieaci6n de Desarrollo 

Internacional de Ottava: " ... que el efecto neto de la mi-

graci6n sobre el desarrollo rural no se presta a generali

zaciones sencillas,\>? Porque entre y dentro de los países -

como dentro y entra la& rcgioncc, existen VAriaciones ene~ 

mes con respecto a la magnitud de lu migrnción, lns carac

ter!~ticaJ ic 10& migruntes y de los procesos de desarro-

llo rural que acompaftan los movimientos demogrlficos. 

La actitud oficial frente u Ja migraci6n rural-urbana, es

tá comenzando a cambiar al reconocerse que los campesinos 

no son atraídos hacia las ciudades por algún estímulo irr~ 

aistible. Tampoco el movimiento causa todos los problemas 

de la urbanizaci6n tan rápida. En realidad, afirma la ONU, 

debe admitirse como una contribución positiva al desarro-

llo nacional. Investigaciones recientes consideran que la 

urbanizaci6n como un proceso universal en que la migraci6n 

66) Pérez Lizaur, Ignacio. "Migración, Mercados de Trabajo y desarrollo" 
CONAPO México 1984 pag. 61 

67) Folleto ONU, "Distribución de la pobllación y migración: Los efectos 
sobre los planes nacionales" 1984 pág. 11 
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a las ciudades, desde las zonas rurales o desde las zonas 

urbanas, es un fen6meno difundido. La tendencia es alentar 

la imagen integral, en que se pueda descurto.r la contribu

ei6n positiva de la migraci6n, ¡sto no quiere eecir que e~ 

t& libre de culpa en cuanto crea problemas, por ejemplo: -

de viviend~, educación, tr~tb·1.ir,, r·t.~.' •::~ el ~'::.:""d" ·~·n fl;,lc 

11 ega. 

f .1) Pol{ticu de migruciGn ec el 6rea rural. 

Paro. las zonas rurales, los objctivoo primarios que prop~ 

ne la ONU a trav6s de los estudios huchos, es que se sume! 

te la eficiencia y la producci6n agrícolas, lo que a su 

vez incrementado. el ingreso y el bienestar general, ho.cie! 

do menos atra~tiva la emigraci6n. La. Reforma Agraria, la -

Reglamentaci6n de la Tenencia de la tierra, las faciliades 

de cr&dito, las polfticas'para mejorar la capacidad de los 

pequenos agricultores para asimilar nuevas tecnologías, 

precios m&s justos para el producto agrícola, son algunas 

puedan retener la me.no de obra rural e inhibir ·La emi'gra

ci6n. Entonces, el prop6sito sería ordenar la movilidad y 

aprovechar al máximo lo que de otra manera sería un probl~ 

ma. Pero estas políticas también deben aba.rco.r otros secta 

res: asistencia para la obtenci6n de vivienda, acceso e. 

los servicios sanitarios, mejoramiento de la capacidad e -

informaci6n, en particular sobre las oportunidades de tra

bajo, y en el de le. miqraci6n internacional, se hace espe

cial hincapié por el respeto e. los derechos humanos. 

Por otro lado, tambi~n se debe tener en consideraci6n para 

le. implementaci6n de políticas en el área rural, el hecho 

de que son precisamente estas áreas las que subsidian el -

costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo urbano vía -

la migraci6n temporal y los bajos costos de los alimentos 

agrícolas. 
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f. 2) Características de la emigraci6n. 

En paises en desarrollo como M&xico, se considera que el -

problema de la distribuci6n de la poblaci6u y migraci6n(en 

particular la emigraci6n en gran escala hacia las ciudades 

es característica en las dltimns dos d6cudns) es adn m&s -

importante que el del crecimiento de~ográ~ico. Y a rín de 

regular el crecimiento urbano, scrfi preciso adoptar una e~ 

trategia intc¡i:rrLl encaminada a :·o~cntnr las ciuclades pequ~ 

ftas y medianas, a mejorar lns condiciones de vida de las -

zonas rurales y u estimular lue emi~rnciones entre zonas -

rurales. Al reopecto, nos hacemos la siguiente pregunta: -

&por qu& raz6n o razones emigra la poblaci6n rural?. La 

ONU opina que bien podr!n ser porque: 1) la falta de acce

•o a recursos corno la tierra, 2) loo migrnntes en cierne -

necesiten un cierto grado de independencia econ6micn para 

mudarse, 3) las deuda¡; y obligacionen, como un problema de 

vivienda que se dií. entre el dueño y el rnigrnnte, l¡) las re 

formas agrarias y la liberaei~u da ln tenencia ~P ln tie--

rr~, ~~~., ~~cic& lo;rur ~eJorhr luti p~rs~ectivas ae la --

permanencia, pero ha habido cnsos en que han alentado la -

migraci6n. 

El progreso tecnol6gico como el debido a mejores sistemas 

de riego o la mecaniznci6n, suele causar perturbaciones s2 

ciales y alienta con frecuencia la emigraci6n a otros lug~ 

res. Ahora, &quienes emigran?. Por lo general son los j6v~ 

nea, tanto a nivel regional corno nacional, existen ademls, 

lug'ares donde emigran en mayor grado las mujeres solteras, 

y en menos escala, familias enteras. 

tEn qu& medida podría contribuir la emigraci6n a eliminar 

la pobreza rural y reducir la brecha de ingresos, princip~ 

les objetivos del desarrollo rural?. La respuesta es una -

compleja red de posibilidades y probabilidades. Ademls de 
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las complicadas repercusiones sobre la productividad, el em 

plco y los ingresos de quienes permanecen en el lugar, ele

mento clave es el valor de la relación entre el costo y los 

beneficios que entraña el trabajador migratorio para su fa

milia. En particular, en las econorn!as agrícolas, la migra

ción rural deben entenderse como al~o que es rn~= compleja • 

está mucho más integrado con los intereses nacionales que -

un mero desplazamiento de pobladores rurales. 

Es a partir de la mitad del Siglo XVIII que las migraciones 

rurales urbanas se pueden observar en forma masiva¡ a esta 

~poca le corresponde el naciente sistema fabril que surge -

en las ciudades europeas de ese tiempo, que requerían de a~ 

plios contingentes de mano de obra que no estl disponible -

en la misma ciudad, se dá la existencia de un campesinado -

demasiado pobre y auto~uficiente que se vincula poco a poco 

con la economía monetaria, la propia tecnología se introdu

ce ~~da v~z mfi~ r~r!1o, lo e~~: ~~~dí~ u ucul~rar el proce-

so de absorbencia de los grandes sectores de la población -

rural. La escasez de un amortiguador como la que constituy6 

la emigraci6n masiva, podemos observar que la situaci6n a -

la que se enfrentan los países nubdesarrollados para desa-

rrollarse teniendo frente los moldes de un sistema indus--

trial capitalista es muy complejoy diferente a la enfrenta

da anteriormente por los pa!ses desarrollados. 

La emigración se verá influenciada o alterada debido a la -

fase particular por la que un país est~ atravezando, as! c~ 

mo por la intensidad que tenga el desarrollo industrial. Es 

ta migración cambia necesariamente las estructuras sociales 

4e las áreas rurales y urbanas, por ejemplo, en años ante-

rieres en la mayoría de los pa!ses latinoamericanos dicha -

migración desempeñó en el crecimiento urbano un papel de me 
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nor importancia que la del incremento natural del crecimien 

to urbano. 

En el caso mexicano, en la década de las 60s y 70s, la ter

cera parte del crecimiento de la poblaci6n fue coneecuencia 

de la inmigración, muy diferente fue en la década de los 

50s, ya que el aumento natural fue m's importante que l» 

emigración. Actualmente la población urbana de México es ~ 

yar que la población rural. 

Conforme un país se urbaniza el aumento natural al interior 

de la ciudad se convierte en un factor cada vez más dominan 

te en el crecimiento urbano debida a la gran magnitud de la 

población urbana con respecto n la rural. Se puede decir 

que la migraci6n interna es un factor importante con respe!:.. 

to al crecimiento urbano de lo que para algunos parece, 

puesto que las poblaciones urbanas latinoamericanas en alg~ 

nos aspectos son poblaciones flotantes. Son muy pocos los -

paises subdesarrollados que en la actualidad tengan un cre

cimiento urbano que liéa equilibrado o que esté basado en un 

comunicado pt•ÓtJpero lit: centros regionaleu, sean grandes o -

peque5os, que se dediquen al comercio industrial y servicios 

urbanos. 

Para poder entender un poco más la migraci6n llamada por 

etapas aaf coma la directa, es necesario un análisis deta-

llado en cuanta a lo que se refieren a la organizaci6n insli 

tucional y de comercialización en las ~reas rurales, pues -

son muy pocos los centros rurales que pueden alcanzar una -

importancia estratégica como para convertirse en un foco de 

migraci6n; por lo general la comercialización local tiende 

a un aumento de su dependencia y de sus v!nculos con las 

ciudades importantes. 

Jorge Montaffo hace una caracterizaci6n de las migrantes, y 

concluye que "en primer lugar, como los migrantes no eran y 
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no son homog&neos, en t&rminos de status socioecon6mico, 

hay unn grun diversidad derivada del origen; nqu&llos que -

provienen de zonas estrictamente rurales y los que han ten! 

do unn experiencia urbana previa ... La ubicaci6n geogrlfica 

del lugar con3tituye un elemento de formación, noí los mi-

tos, lo que se C1centúa co:: la expollición urbana. Este es un 

e 1 "m ,., r, t. o i 1~ p o r t, n n t " d ,, r ,. t e ne r rara l 1t '' li e t i t u ·i es p o l 1'. t i e e. s . 

En segundo lugar, ln ~ovilidnd ocu~aeional no e~ ~an r[gide. 

como en otro3 pníncs. Diver!;o~ c~tu~iios l1u~ prescntuJo evi

dencia~ de que en t6rminoa generaleo, hootu 1960, tomando -

en cuenta que los migrnntco lleGaban j6vcnes y con mejores 

niveles no se daba ninguna ventaja ... Encontramos que muchos 

de los migrantes tienen ocupaciones bien remuneradas en COJ!! 

puraci6n con ouo pudres. Tercero, la mayoría de los migran

tes proviene de lreas rurnles donde se dedicaban a ln agri

cultura de oubsigtencia y tienden u considerar el trabajo -

urbano como superior, menos agotador en t6rminos físicos, y 

alejados de las calamidades e inclemencia de la naturaleza. 

Cuarto, es evidente· que la poblaci6n mexicana hu experimen-

te.do una mejoría relativa en términos de posici6n econ6mica, 

especialmente en loa úrnbitoa metropolitanos. Aún &stos que 

no han compartido directamente el avance, pueden ser influi 

dos por la propaganda constante a través de los medios de -

comunicación, acerca del "milagro econ6mico mexicano". QuiE_ 

to, no encuentran un ambienta hostil caracterizado por dis

tinciones culturales o &tnicas que puediernn causarles con

flictos o segregaci6n"~8 

En cuanto al sector campo, la migraci6n rural urbana es un 

fen6meno estructural, ya que dicho fenómeno forma parte de 

procesos mayores de induatrializnci6n, urbanizaci6n, y pro-

60) Montallo, Jorge. - "Los pobres dela ciudad e:n los asentamieE_ 

tos espontáneos".- Ed. Siglo XXI. M&xico. 

1981. Pp. 38 - 39 
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ducci6n en el campo. Como ya se había mencionado, se estima 

que en América Latina el 50% del crecimiento urbano se debe 

a la migraci6n rural-urbana. Se pueden mencionar como fact2 

res que provocan la expulsi6n de enigrantea de las &reas ru 

rales: una concentraci6n de la propiedad de la tierra en -

grandes extcnsioneo latifundintns, escasos insumor product! 

VOG, poca tecnificnci6n. !li lu n~ri~ultura, ni lu industria 

han podido n.bsorb0r r!J. au:n·~nt0 p0~l'"tci6n. ;)t i._)hservr.no~; -

el 01·igen de los migruntes rur'.1.lcri' no~; j)()1lremos u~r cuenta 

que en Gpocu~ punrtdn~ }iabÍ~ una tcr1Jcnci1t ll cmi 1~rar i11divi-

duos de familias que pertenecían u la burguesía regional, y 

de un tiempo nen, se han incorporado a los flujos migrato-

rios masas abundantes de campesinos pobres. Algunas carnet~ 

rísticas de la migraci6n rural-urbana puede ser de dos ti

pos: la que responde a una falta de desarrollo, que suele -

darse en zonas pauperizadas de agricultura, de subsistencia 

donde la creciente prc3i6n sobre la tierra, que es produc

to de una taoa elevada de crecimiento de la poblaci6n den

tro de un contexto, de una distribuci6n muy desigual de los 

rccu1JOd 4grf~olms ftiLu impide la absorci6n productiva de 

érecientes · contingentes de fuerza de trabajo que se ven -

obligados a migrar hacia las ciudades o centros industria

les¡ éste primer tipo es producto del subdesarrollo de la -

estructura social. La segunda responde a una situaci6n de -

cambio tecnológico favorable al desarrollo industrial, al -

generar en las ciudades empleo productivo, sobre todo en -

el sector manufacturero. 

G) Las Políticas Migratorias en M&xico. 

Las políticas encaminadas al desarrollo rural integral y -

al incidir en la migraci6n y distribuci6n espacial de la -

población, es una tarea que incumbe al conjunto de los se~ 

tores público, social y privado. 
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En la reuni6n nacional sobre distribuci6n de la población, 

realizada en mayo de 1984, se destac6 la importancia de -

que las políticas de migración tomaran en cuenta la impor

tancia del contexto histórico en la investigación y plane~ 

ción de los movimientos de población, además, de las espe

cificacificidnden social@s, ccon6micao, pol{ticn3 y cultu

rales de países y regiones que inciden sobre causas, cara~ 

ter!sticas y conuecuencias de la migración. Y la variedad 

de tipos de ente fcn6mena que se presenta n nivel interno, 

internacional, temporal y definitiva. 

Para el caso de México ne consideró que mús que discutir -

la conveniencia de una política de distribución de la po

blación, conviene concentrar le discusi6n en qu& tipo de -

pol!tica es posible realizar, defendiendo el dónde y el c§ 

mo. 

El Plan de Acción Mundial (PAM) sugirió que une de las me

tas generales de estas políticas debe ser considerada como 

un medio para conseguir el mejoramiento del ingreso, la 

utilizaci6n eficaz de los recur:o~ ~~~~Q~~, l~ L'cc~lfica--

ción de desigualdades económicaa; la preservación del me

dio ambiente y la seguridad nacional, con el fín de maximi 

zar el bienestar futuro de la población independientemente 

del lugar donde residen. 

Otras de las recomendaciones que el PAM es: 

" ••• (1) en la formulación de políticas de migración 

interna, deben evitarse medidas que violen el dere

cho a la libertad de circulación y residencin ..• (2) 

la pla.neación del desarrollo regional debe contem-

plar los costos y beneficios sociales y ambientales 

as! como criterios de equidad y justicia social en 

la ólistribución de los beneficios del desarrollo > e!!_ 

tre grupos y regiones. (3) la necesidad de hacer e~ 
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fuerzos por es~ablecer y fortalecer conjuntos de 

ciudades medianas y pequeñas, (4) que deben promo-

verse programas de mejoramiento económico y social 

en el medio rural a través de un desarrollo agrope

cuario equilibrado, (5) llevar a cabo programas que 

hagan accesible a poblaciones dispersos loo servi

cios sociales b~eicos y el apoyo necesario para el 

incremento de la productividad ... (6) facilitar in

formación a la población rural acerca de las condi

ciones econ6~icn~ y sociales de lns zor1as urbanas -

(por ejemplo: sobre la disponibilidad de empleo) ..• 

(7) se recomendó un modelo de desarrollo favorable 

al consumo equilibrado que evite efectos perjudicia 

le 1 d 'l f • - • ,,69 s, como e esp1 arro y e.1. consumo desequilibrado . 

En México existen instrumentos legales y administrativos -

que se vincu1an con el propósito de "racionalizar" las mi

graciones y "modular 11 los mere a.dos de tru.ba.j o con son: el 

Servicio Nacional de Empleo (SNE) y los programas regiona

les de Empleo que se derivaron de la Ley Federal del Trab~ 

jo; el Plan Nacional de Desarrollo que propone fortalecer 

el SNE cuyos objetivos estñn orientados a la adecuada y 

oportuna canalización de los trabajadores al mercado de 

trabajo entre otros servicios qua se propone dar. 

Por eso, es preciso insistir que la política migratoria es 

conducida por la política de distribución general que si

gue el país y que ambas tienen como Último, la construcc±:ón 

de una sociedad m&s justa e igualitaria, por lo menos 6sto 

es lo que declara la Secretaría de Trabajo y Previsión So

cial, faltaría commprobar que las políticas seguidas por -

la presente administración sea la de atender en forma pri~ 

69) Pére z Li zaur, Ignacio. - "Migración, Mercados de Trabajo y 

Desarrollo".- Secretaría de Trabajo y Previsión So 

cial.- CONAPO. MEXICO, 1984.- Plg. 69 - 70 
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ritaria las condiciones que afectan o alteran la distribu

ci6n de la poblaci6n en territorio nacional y en base al -

análisis del efecto que sobre el desarrollo nacional tiene 

la crisis económica internacional. 

La política migratoria oficinl tiene pue~, cor.:o obJctivo 

general, modificar la intensidad y oricntnci6n de los flu

jos migratorios uLcndiendo a los prop6sitos de reordenar -

el desarrollo re~ional y la dlstribuci6n de lu poblnci6n, 

para poder usf fortalecer y 3=~liar las bases del desarro

llo :Y organizo.ciÓ1J so<.;iul del país. Con ésto se tra.tn de -

diversificar y reorientar los flujos migratorios y los el~ 

mentos inherentes a la decisión de migrar. Para lograrlo -

han implementado una estrategia que con~idera tres tipos -

de program'l.S: 

1.- Programa de retención. 

2.- Programa de reorientación. 

3.- Prcgrnmn de r~ubicnción. 

Cada uno rPR!'º""I?' '!. ¿ff~::-cntcc .:rit.1...?~·luo ; i.ie la compren-

sión de sus objetivos y metas particulares surgirán los· -

programas integrados, como por ejemplo: la desconcentraci6n 

üe población ocupada en la Administración Pública Federal 

en la zona metropolitana de la ciudad de M~xico. 

g.l) Efectos de las Políticas Económicas y Sociales 

Sobre la distribución de la población. 

Los efectos· de las políticas económicas y sociales sobre -

la distribución de la población en la presente administra

ción,es apremiante la necesidad de información básica y de 

un conocimiento más amplio sobre los movimientos migrato-

rios internos, lo cual debe constituir la base para progr~ 

mas y acciones integrales en la materia. Ya que la migra-

ci6n, quizás sea el indicador más fiel de nuestro mundo c~m 
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biante, además de ~ue adopta muchas formas de movimientos, 

ha estado recibiendo mayor atenci6n desde que se celebr6 -

la Conferencia Mundial de Poblaci6n de 1974. 

Por ejemplo: en los trabajadores mexicanos atraídos desde 

el otro lado del Río Grande por la promesa de trabajo. 

ta migraci6n y sus efectos sobrP ls distribuci6n de la P2 

blaci6n, son aspectos de los estudios demogr&ficcs que ac

tualmente interesu f~:¡Jq~e~tulmente n ln comunidad intern~ 

cional y son particular~ente pertinentes pura la planific~ 

ci6n del desarrollo ccon6mico y 3ociu1 en los paí~es del -

tercer mundo. 

Las Nariones Unidas (ONU) neftalnn que "la migraci6n causa 

tantos problemas como 3oluciones, pero ( ... ) es una fuente 

de enriquecimiento para la humanidad ... Hoy, como prueba -

cualquier comunidad pr6spera y dinámico., la migraci6n si

gue siendo un importante y en&rgico elemento del cambio y 

desarrollo .•• crea también serioc problc~as y no es el me

nos importante el de la resistencia de las comunidades re

ceptorns" .70 

Tratar de evaluar las causas y repercusiones de este fen6-

meno m~gratorio es una tarea que carece de probidad debido 

a.que las influencias son muchas y complejas, es decir, j~ 

más son las mismas en distintos lugares y cambian constat~ 

mente. 

La ONU afirma que en muchos países se reconoce a éste fen~ 

me90 no como un problema demográfico importante y que los 

gobiernos creen que esta migraci6n y distribuci6n de la p~ 

blaci6n dan origen a mayores problemas para el desarrollo 

que el propio crecimiento demográfico. A este respecto 

70)0NU. "La distribuci6n de la poblaci6n y migraci6n. Los 

efectos sobre los planes nacionales e internaciona.les 

de desarroolo".- 1904. Pág. 5 
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creemos más bien que la migraci6n rara vez constituye por 

sí sola un problema. Es una cuestión problemática solamen

te en la medida en que se debe a diferencias socioeconómi

cas a las que n su vez exacerba. Es mns, las políticas que 

restringen la movilidad o que refuerzan a un traslado y 

las polÍticnG que conen~r~n prP,j1~icio~ a~tirni~1·ntorio~, ~e 

rlan tan injustas como ineficaces. La cuestión blsica ea -

uaber c6mo craennr la migración pare fomentar sus aspectos 

positivos. Tampoco debemos perder de vista que las políti

cas de distribución dcmoRrnfica no pueden funcionar solas 

porque deben adaptarse a los objetivos y programas de des~ 

rrollo más que tratar de limitar el crecimiento urbano o -

procurar retener a la población rural en au lugar de ori-

gen. 

g.2) Alternativas que propone el Estado Mexicano para 

Controlar el Crecimiento de las Ciudades. 

El Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, en una -

conferencia sustentada en 198li, afirmó que proponer alter

nativas para controlar el crecimiento de las ciudades, im

plicaba consolidar un sistema urbano ·nacional. que contrib~ 

ya a e·ste prq>Ósito, impulsar el desarrollo de centros alttU" 

nativos y distribuir territorialmente los servicios y sati¿ 

factores vinculados al desarrollo urbano en forma más equi 

tativa al interior de los centros de población, se buscará 

controlar el uso del suelo y se orientará el crecimiento. 

Para controlar la expansión de Monterrey, Guadalajara, y -

la ciudad de México, la estrategia de ordenamiento urbano 

otorga un papel de primer orden a las ciudades medias de 

nuestro país porque, según éstas, presentan un potencial 

fundamental para.el desarrollo, para la estructuración 

del territorio en las fronteras y costas, lo perfilan y -

fortalecen nuestra soberanía¡ el interior pues~ permiten 

124 



evitar la concentración en las metr6polis, orientar las -

migraciones y crear satisfactores que mejoren la calidad 

de vida evitando las disparidades regionales. 

Por otro lado, dijo que los apoyos para el estudio de la 

migración, el Estado ha impulsado y fortalecido éstos ªP2 

yos tanto hacia los trabajadores migrantes como mejorando 

las estadísticas oficiales que existen del área metropoli 

tana de las tres ciudades de más concentraci6n humana que 

son la de México, Monterrey y Guadalajura, y en algunas -

áreas rurales. 

Se cuenta también con los censoB de población que pueden 

aportar en un momento dado, informaciones de gran relevaE 

cia. 

El Kstado ha elaborado un programa que contempla criterios 

sobre diferentes aspectos de la migración, que se concer

taron con los gobiernos de cada entidad federativa del 

paío, y Esto lo encontramos en el Plan Nacional de Desarr_E 

llo (PND), que establece criterios para sele~ci0nnr las -

localidades que atienden las prioridades a los programas 

regionales y sectoriales, en forma muy particular sobre -

el desarrollo industrial que tiene capacidad para la pre~ 

tación de servicios a nivel regional, estatal en materia 

de educación principalmente, abasto y salud. 

Las acclones deberán dirigirse en forma específica a las -

entidades y estados migratorios más significativos, y dar 

prioridad al crecimiento de las actividades económicas y 

al empleo en auqéllas entidades que deban retener o,atraer 

población migrante. También deberá profundizarse en el i! 

pulso a las actividades industriales, especialmente en 

las actividades básicas que producen bienes y servicios -

para exportación fuera del área urbana, ya que son deter

minantes en el crecimiento de las ciudades v!a lamurtiplj. 

caci6n de las actividades terciarias, relacionadas con~! 

tas, 
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" ••. impulso a los diversos aspectos de descentral! 

zación de la vida nacional, comprendiendo dos dim!!Jl 

cienes fundamentales¡ por una parte, la deaconcen

traci6n territorial y ln ordenación de la econom!a 

nacional, y por la otra, la descentralización de -

recursos y funciones ent¡-,~, ¡¡l •1clcs de r,obierno ... , 

se considera indispensable el establecimiento de -

políticas diferenciales de salarios, precios y ta

rit'as que favor.;zcnn la desc<>ntraliznción. Aten1i~ 

do el nrop6nito nacional y objetivos en el Plan Na 

cional de Desarrollo"~ 1 

El PND, seBnla que el fortalecimiento de la economía y la 

sociedad requieren descePtralizar la vida nacional, vigo

rizar el pacto y el municipio libre, redistribuyendo en -

el territorio nacional las actividades productivas y el -

bienestar social. 

Otro de sua propósitos fundamentales es reorientar los 

procesos mi~ratorios, así como retener la población en 

sun lugares de origen, y para ello es necesaria una m~Jor 

distribución regional de las actividades productivas, en 

particular de la mano de obra. Propone como parte funda-

mental de la política de desarrollo rural integral: 

1) Ampliar y fortalecer la producci6n de alimentos 

básicos para el consumo popular y prioritaria-

mente en las zonas de temporal. 

2) Incidir en la relación campo-ciudad para su in

tegración a las entidades federativas. 

3) Aprovechar mejor los recursos naturales y hacer 

congruentes y complementarias las actividades -

rural-urbanas. 

4) Ampliar y consolidar mercados locales y redifi

nir la inserci6n en mercados nacionales o inte! 

nacionales. 

71) Covarrubias Gaytan Francisco, Subsecretario de Desarrollo Urbano 
y Ecologia Conf. "Evoluci6n reciente de la distribución de la ~ 
blación en México!' CONAPO 1984 pág. 53-54 126 



Para ello es necesario atender las características propias 

de cada región, ya sea en el área de la agricultura o in

dustria, según sea el caso, y que favorezca sobre todo las 

econom!as locales. 

"En general las políticas deben tratar de maximizar 

el bienestar actual y el bienestar esperado de los 

habitantes de unn naci6n, independientemente del l! 

gar en 1ue residan ..• "
72 

72) VGase Folleto ONU. "Distribuci6n de la poblaci6n y migr~ 

ción. Los efectos sobre los planes nacionales e i~ 

ternaconales de desarrollo". 198~.- P&g. 17 
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CAP. X. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESTADO 

DE OAXACA 

M~xico se hs caracterizo.do por lu heterogeneidad de su de~ 

arrollo socioeconómico y cultural, misma que se traduce en 

importantes desequilibrio~ rc€ionnleo y en una desigual 

ddistribución del ingreso entre la población que trabaja, 

fenómeno que influye directamente en el comportamiento de

mogr,flco de los propios hubitunte~. 

Existen también zonus deprimidas que bu.st\n su cconoml'.a en 

la agricultura de aubsiutencia, con bajos niveles de ingr~ 

sos y escasoa recursos financieros, bajo o nulo acceso a -

los niveles mínimos de salud, educación, alimentación, vi

vienda, etc., factorea que inciden directamente a increme~ 

tar la mortalidad infantil, reducida esperanza de vida, al 

ta fecundidad y proliferación de enfermedades, sobre todo 

gastrointestinales entre otras. 

Por otro lado, existen 4reas donde ac han concentrado las 

principales actividades económicas y materializado los be

neficioG del desarrollo, con un mejor nivel de ingreso, 

abasto oportuno de alimentos, mejor Dntisfacci6n de neces! 

dades como de salud, educación e inclusive incorporación 

de las mujeres en actividades productivas, y lógicamente, 

repercute en una baja tusa de natalidad, mortalidad.infan

til, una mayor esperanza de vida y una menor inc~cia de 

enfermedades. 

La importancia de la actividad económica, ses esta agrope

cuaria, industrial, comercial, o de servicios, presenta 

marcadas diferencias entre regiones, entre Estados, y al -

interior de estos, entre áreas urbanas y rurales, entre l~ 

calidades con mayor concentración y localidades dispersas. 

Las diferencias no sólo son resultado de lss condiciones -

naturales de cada ámbito particular, sino del papel que a 
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cada uno le ha tocadq desempeñar en el proceso hist6rico -

del desarrollo mexicano. Precisamente, debido a los dife-

renteG grados de desarrollo en los Estados y regiones, a -

sus actividades econ6micas predominantes, a sus condicio-

nes de vida, a su diversidad &tnica, y a la distribuci6n -

espacial de su poblaci6n, es de esperarse un comportamien

to demogrlfico heterogfineo cuya modificaci6n requcrirl ac

tuar sobre los factores que lo estún determinando. Igual-

mente, la natalidad, la mortalidad y la nigraci6n estln iª 

cidiendo en el proceao de dedarrollo de los Estados y re

giones, y a menos que se tomen nedidas que vinculen a lk -

población de un Entado o Región con su desarrollo, las co~ 

secuencias serln el deterioro de las condiciones de vida -

~e la mayoría de sus habitantes. 

Precisamente por fisto, ea importante conocer brevemente 

las características mlo generales del Estado de Oaxaca, 

que nos sirven de indicadores para el análisis que hacemos 

en nuestro estudio de caso. 

Las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca desde la 

época prehispánica hasta la fecha no constituyen un bloqu~ 

económico homogéneo dada la diversidad geográfica del te-

rritorio, ésto ayuda a comprender cómo la estructura del -

conjunto del Estado procede de la organización social ela

borada a partir de la presencia del español en el Siglo 

XVI, Es obvio que se quería y aún se quiere mantener sepa

rados los diferentes grupos étnicos que conforman el Esta

do. Por otra parte¡ el acaparamiento de las mejores tierras 

po~ parte de la burguesía local ha provocado un intenso y 

acelerado proceso de transformaci6n de las zonas indígenas, 

éstos cambios han afectado particularmente la organización 

social de todos los grupos indígenas, misma que se manifi~ 

ta en la.creciente descampesinización de estos. 

Pero después de cuatro siglos y medio, mantienen sus pro~ 
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pias formas de expresión. Dentro de ln estructura social -

del Estado sobre el indígena recaen todas las penalidades 

originadas por el modo de producción capitalista, son los 

indígenas quienes han visto formnrue grandes riquezas con 

lo que antes fue suyo (en el cuso de San Pablo Mncuiltian

guia, sus bosques), quienes hn.n vi:,to 'r'.1.nsf-,r~::;r:;·:: :;us '1!_ 

versus orgnni:ncionee sociales y son ellos los m&s cxplot! 

dos por el modo de producción impuesto, y quienes n pesar 

de todas las n~rcsio~e:; sufridas mantienen su concepción -

del mundo y son capuces de normas lo vida colectiva que a 

vecea pueden ser ~isibleo n los ojos de la burguesía y en 

otras aparecen de rnanern velada, pero por ello no menos 

efectiva. El principal recurso de producción con que cuen

tan los indios e2 la tierra, y 91 ve~os los escasos talle

res artesanales en algunas comur.idades, veremos que por r~ 

gla general usan mano de obra de la misma familia y que no 

es mano de obra asalariada. En ln mayoría de lEis zonas in-

dígenas no hay industrias, sól~ los casos del Itsmo y Tu! 

tepec. Por tanto, el capitalismo ha. asimila.do la producción 

arten11na.1 1\ "'l ::icdo :ic ¡,rvJ.,cclón, aprovechándolo para re

modelarlo a su conveniencia. 

El bajo nivel de acumulación de capital, el atraso t&cnico, 

Índice en el trabajo asalariado generando una desocupación 

y subocupaci6n que sume a las masas indígenas o.ún más en la 

miseria, obligándolas a ganarse la vida con formas no asala 

riadas. 

En el terreno de la p~oductividad se traduce en que el in

dígena por lo escaso de sus tierras sólo puede vender una 

pequefia parte de su producto a veces nada, puesto que la -

mayoría es absorbido por las necesidades familiares, en 

contraste el latifundista tiene la posibilidad de entregar 

a los circuitos comerciales la totalidad de sus productos 

y s6lo retienen una parte para su consumo, de ello se deri 
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va la dominación de l.a burguesía. local dentro de los mere_!! 

dos ya que fijan los precios que el ind!gena está obligado 

a aceptar para dar salida a. su escaso excedente cuando lo 

hay. La fuerza de trabajo indígena se ha obtenido desde la 

época colonial, principalmente por medio del sistema de ha 

bilitación, que consiste en entregar dinero o productos a 

crédito a. cambio de trabajo por Jd.ermin1do tiempo y de es 

ta manera son casi esclavizados. Este método negado por el 

Eatado exiate hoy en día. ~ involucra n u~ nGmero considera 

ble de indígenaa que se ha convertido en proletariado. 

As! las cosas, la situación de miseria y explotación de 

los ind!genaa en México y en este caso particular de Oaxa.

ca, son el resultado directo de un modo de producci6n capi 

talista. 

La característica de Oaxaca. desde su fundación es su pobl~ 

ción espailola rodeada de ind!genas, los cuales son contro

lados a través de un sistema. de mercados. Ha vivido y pro~ 

pera.do por la explotación del trabajo indígena, y por otra 

parte, la cifra de sus muni~ipi.0~ P.fl muy elevad!l., ;~'.e !!an 

sido estructurados de acuerdo a las necesidades propias del 

Estado en Distritos. Pero aún ni el municipio ni la ciudad 

han presentado una tendencia constante hacia el crecimien

to. Por ejemplo, entre 1930 y 1940 la ciudad decreció no 

sólo en proporción sino también en cifras absolutas, y es

te decremento se debió a la emigración entre cuyas causas 

se cuentan los temblores de ésta década que destruyeron la 

ciudad, o el reparto agrario de la época cardenista que a~ 

teró en forma profunda a la economía raral oaxaqueila. 

En 1940 - 1950, la situación de la población urbana cambia, 

ya que el crecimiento se dá de tal forma que ya no perdió 

habitantes sino que se incrementa con poco menos de 10 000 

inmigrantes. La tendencia continuada al crecimiento y a la 

atracción de migrantes se relaciona con cierto auge econó-
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mico de la ciudad. auge que se hn ido incrementando en los 

Últimos años. De un centro de sistema tradicional de mere~ 

do se ha estado convirtiendo en un centro de gobierno im-

portante y nuevas actividadca económicas de han increment~ 

do, como el turismo, el volumen e importancia de las tran-

snccioncs comercinlc~ por medio de co¡iASUPO, cr~dito ugrí·-

Cola oficial y Bancario Privado, etc., y la evolución del 

capitalismo en M&xico, el sistema de mercados ~el Eotado -

se ha modernizado, lo cual ocnsionu un aumento en la pobl~ 

ción. Ea decir, que el crecimiento ~e lu ciudad ue debe 

tanto al crecimiento cultural como u la migración. 

En Oaxacn por las condiciones rurales y las relaciones de 

producción, no incluyen para el trabajador ventajas como 

la seguridad social y estabilidad en el empleo, por lo que 

el mayor número de hijos en edad de trabajar sirve de ga-

rant!a económica para ln suboistencia de ln econom!n fami

liar. 

Oaxaca sirve de estación de puso de la migración estatal y 

de selección y preparación de esa misma migración estatal 

y después emigra a otros lugares de la república, e inclu

sive al extranjero. Pero llegan migrantes que ocupan pues

tos muy bajos debido a que no tienen una capacitaci6n esp~ 

cífica (peones, cargadores, sirvientes y algunos que se c2 

loCan en el sector servicios). Esta migración se dá más en 

hombres que en mujeres. 

Oaxaca es uno de los Eotadoa que está al Sureste de la Re

pública Mexicana, cuya superficie total es de 95 364 Km2 -

que repree.entan 4.85% del territorio total de nuestro país, 

convirtiéndose así en el quinto Estado ea extensión terri-~ 

torial que a su vez, se divide en 30 Distritos Políticos Y 

éstos en 570 municipios. 

El Distrito que nos interesa ubicar en este contexto es el 
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de la Sierra de Ixtláh de Juárez, el cual abarca 26 munic.;!. 

pi os con una superficie de 2 921. 611 Km2, y en el que se· e!!_ 

cuentra el municipio de San Pablo Macuiltianguis, del que 

ya hablaremos ampliamente más adelante 

MONTA~AS. Las principales en el Estado son: 

Cu aj i moloyas 2,814 m 
El Campanado 2,600 m 

Ya tu ni 2 ,520 m 
Del malacate 2,500 m 
Los Pozuelos 2'1115 m 

Cerro Pelón 2,1100 m 

Atendiendo a una clasificaci6n etnogr&fico-folck:órica, el 

Estado ha sido dividido en siete regiones: 

l. Región de los Valles Centrales. 

2. Región de la Costa. 

3. Región del Iatmo. 

4. Rc;iJn .lt..i :.lt<J I'upiüoapan y •ruxoepec. 

5. Región de lu Si erra. 

6. Regi6n de la Ca iluda: 

7. Región de la Mixteca. 

Con esta clasificaci6n operando, se ha podido constituir ~ 

delegaciones representativas que se presentan en el !\es de 

'ulio de cada afio en el Festival del "Lunes del Cerro" o ·

"Guelaguetza", en la Capital del Estado. 

Oaxaca, es el Estado que cuenta con mayor número de munici 

pios debido a diferentes causas tanto de carácter históri

co, econ6mico, y político, y precisamente con la divisi6n 

municipal actual, al Estado se le plantea una problem~tica 

especial, debido a que no todos los son autosu-

ficientes en recaudaciones fiscales o en productividad, ya 

133 



-

que los recursos naturales se han ido agotando y a un pro

nunciado proceso de aridificación. 

FISIOGRAF IA 

El Estado, es uno de los de rclic':•: mfts 'lcci<lcr:t~d,~ rl<:: to

do el país; de ahí las dificultades para la intercomunica

ci6n porque su territorio comprende tres ~randcs cadenas -

de montanas y 30 grandes cuencas de r[os: ~a Sierra Madre 

del Sur, Sierra Madre Oriental, y Sierra Atruveamda. Entre 

los ríos mis importantea eotin el Papuloapan, Complejo 

Coatzacoalcos, Uxpanapa, etc. 

La altura sobre el nivel del mar en el Estado fluctúa en

tre los 500 y 3 000 mts. Su relieve es muy accidentado. El 

!ndice de nubosidad promedio varía según !na regiones y z2 

nas. En la ciudad, suele ser de 93, en otros lugares hasta 

132. En la Mixteca y los Distritos tlc IxtU\n y Mixe prome-

<Ua 100 y en la. vertiente del Pacífico del Istmo de 'r<ohua!l 

tepe e suele ser de menos. •rambi én rcci be una cantidad va-

ria.ble de lluvias que fluctúan entre 3 800 mm anuales has

ta 500 mm. 

Cuenta c·on 507 Km. de li tora.les, una plata.forma co>:iti·nental 

de aproximada.mente 41 000 Km. 2 y una superficie de rasgos 

tales como lagunas, albGfera.s, puertos, bahías, puntas, 

playones, barra.a, golfos, y cabos, calculados en 16 000Km2 • 

La clasifiea.ción de sus suelos es como sigue: 

a) La porción montanosa del Estado, presenta suelos 

clasificados como Ando Montañosos Secos. 

b) Ando caolin!ticos. 

c) Ando montañosos tra.picales. 

d) Todos los suelos del Estado se clasifican a su --
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vez en dos grupos: Acidos y B&sicos, diferencia-

dos de acuerdo al Ph o grado de alcanilidad. 

EROS ION 

Grandes zonas del Estado se encuentran sujetas a un proce

so de erosión en mayor o menor grado. Entre las causas de 

este fenómeno cst&n el mal manejo del suelo, tala inmoder~ 

da de los bosques, cte. 

PRINCIPALES MINERALES METALICOS QUE SE EXPLOTAR 

Ell EL ESTADO 

Oro, Plata, Plomo, Zinc, Cobre. No metálicos: Carbón, gra

fito, Yeso, baeita, feldeefato, azufre, salinas, uranio, -

cuarzo, onix, bantonita, arena s!lica, calizas, fosforita, 

mica, granate, aGbesto. 

VOLCANES: 

Chacagua En el Distrito de Juquila. 

Pochutla En el Distrito de Pochutla. 

Acajete En el Distrito de Huajuapan 

Chazumba En el Distrito de Huajuapan 

Huajuapan En el Distrito de Huajuapa.n 

Tlacotepec En el Distrito de Coixtla--
huaca • .,,. 

VEGETACION y FAUNA 

La riqueza vegetal, forestal y de fauna del Estado es una 

de las más grandes de nuestro pa!s. Abundan las especies -

de vegetales y animales debido a la diversidad de climas, 

humedad ambiental, y alturas sobre el nivel del mar. La 

Flora y la Fauna van desde el bosque de coníferas con su -

ecosistema completo, incluyendo animales como: el puma, el 
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gato lince, variedades de ardillas y en su selva habita el 

cojolite, el hocofais,n, el lguilu, Jaguar, y tapir. Tiene 

tumbi&n ecosistemas de vegetaci6n xerofíticu, zon•s de se! 
.. 1 

va eaducifoliu, chaparral, sabana, palmar y nuglu~; 

PO!lLACIO!I 

En el cnso esp~cinl de este !::studo, la pol>luci6n es ncti

va, sumamente ncn:iblc y muy hcter~g~nea; se compone d~ 

personan con co.!"nctcrí~;ti cus fÍsiGa...J '/ C'..4l~urri .. lt.~S r.1ay dif~ 

rentes entre s!, lo que le l& un aspecto de un verdadero -

mosaico poblacionul. 

En 1970, la población absoluta era de 2 1 015,424 personas, 

segGn el IX Censo General de Poblaci6n, y para 1980, 

2'515,000, y en 1982 se calculaba en 2'649,~00 hnb. 

Sin embargo, "un J.mportante factor que est¡ limitando el -

crecimiento de la poblaci6n en el Esto.do es la migraci6n, 

ya. que muchas personas est6.n ruuri.:irnndo nl Di:trit,o Federal 

e~ lo& E~tadob du N&xico, Morelos, Puebla, Veracruz, y 

Chio.pus, as! como o. los Es to.dos Unid os, en bus e a de meJ o

res condiciones de vida y de trabajo, y por otro lado, 

existe uno. inmigraci6n que cstfi localizando pobluci6n en -

ciudades como Oaxaca, Salina Cruz, y Tuxtepec .. ," 73 

El Estado no cuenta. aún con ciudades excesivamente pobla-

das que pasen del medio mill6n de habitantes, &sto se debe 

a la pobreza general que se presenta en todas las regiones 

y al hecho de que salvo el ca.so de la capital y Salina 

Cruz, no existan polos de desarrollo hacia los que se can& 

licen grandes masas de poblaci6n. 

73) Alvarez, Rodrigo. Geografía General del Estado de Oaxaca, edit. go
bierno del Estado de oaxaca, 1981 pág. 113-114, 
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Un poco más de 28 pernonns ocupnn en promedio cada Km2 del 

territorio del Estado, es decir, ln densidnd de poblnci6n 

es igunl n 28.24 hnb. por Km2. 

POBLACION ECONOMICANEDTE ACTIVA. 

La poblaci6n econ~micnmcntc uctivrr en O~xucn ca reducida. 

De este modo y como ouccdc en tolno las zonas subdesarro--

lladas del mundo, s6lo unes cunntus personas sostienen a -

las demíi.s, ya que lns posibilidades Je empleo y trabajo r~ 

munerndos son muy bajos. En L~rminos estudfsticos, la PEA 

conotituye aproximadamente el 30% del total de la pobln--

ci6n. 

Oaxacn es uno de los Estndos cuya proporci6n de Poblaci6n 

Eco116micnmente Activa dedicada a actividades agrícolas es 

más elevada que otros Estados del sur~dtc de nuestro país. 

Destaca en la producci6n de cnfé, plíÍ.tuno, mango. La econ2 

m!a campesina es muy importante, el trabajo de la mujer es 

básico, aunque las fuentes de información existentes no 

siempre lo señalen. 

En 1980 el Estado recibía para su PEA$ 3,610.00 menoa, e~ 

si el 66.2% de ellos. Esta cantidad nos indica la precari~ 

dad del ingreso de la mayoría de la PEA, se agudiza aún 

más en las actividades agr!colas, bíi.sicumente en la pobla

ci6n dedicada al trabajo familiar y n la producción de su.!1_ 

sistencia o comercial, pero supeditada a los designios de 

la industria, como en el cuso de los productos azucareros 

y henequeros. 

MIGRA.CION 

Por lo general la poblnci6n que emigra del Esta~o de Oaxa

ca, lo hace con la creencia de que en lugar de su destino 

encontrará un nivel de vida mejor que en su lugar de ori-~ 

gen. 

137 



Pero ésto se vé afectado por diferentes fen6menos como;la 

falta de preparaci6n de los migrantes para obtener un buen 

empleo, por la competencia en ln demanda de éstos, etc. 

Algunas de las causas de la emigración en el Estado, segGn 

Rodrigo Alvarez son: 

"l) Dificultades intergrupales; despojo de tierras, 

2) Falta de tierras cultivables. 

3) Cambios clirnlticos y ausencia de lluvias. 

4) DesorientaciGn Je la juventud local. 

5) Malas cosechas repetidas en anos subsecuentes. 

6) Falta de preparación técnica de la juventud local. 

'{} Falta de fuentes de trabajo': 74 

Algunos de eston factores hacen que más de 300 000 oaxaqu~ 

~os se desplacen a otros Estados y lugares en busca de tr~ 

bajo cada uno, y aproximadamente 1'500,000 personas que n~ 

cieron en el Estado trabajen en el resto del país y Esta-

dos Unidos, 

GRUPOS INDIGENAS. 

En el Este.do destaca fa población indígena por su diversi

dad, tanto cultural, física, y lingüística. Conserva aún -

18 grupos étnicos según algunos autores y 20 según otros, 

que mantienen una cultura, tradiciones y una manera de pe~ 

sar que constituyen un maravilloso puente al pasado histó

rico del México actual. 

Las principales lenguas que aún se conserva son: Zapoteco, 

Mixteco, mixe, mazateco, chinanteco, chatino, cuicateco, -

trique, huave, chocholteca, ixcateco, chontal, zoque, ná

huatl, amuzgo, popaluca, tacuate, y ojiteco. 

En el grupo de los zapotecos existe una gran variante etn2 

74) Alvarez Rodrigo., op. cit. pág. 130 
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gráfica y dialectal, y se clasifica en cuatro grupos pro

fundamente parecidos pero a la vez con grandco diferencias. 

Se ubican en lo. Sierro. de Ixtlán de Juárez, los Valles Ce~ 

trales, la Sierra Madre del Sur, y el Istmo de Tehuo.ntepec. 

Más de la mitad de la poblaci6n del Esto.do es indígena, 

aproximadamente 1 1 400 000 personas, sesGn el Censo de 1970. 

En este aspecto, pura 1980 en Oaxo.cu habfo. uno. alta to.oo. -

de personas mayores d·~ 15 aí\os que eran i.l.nalfa.b::tu~ (lando 

un porcentaje de un 35.91 y el 22.6% poblnci6n mayor de 10 

afias no contaba. con instrucci6n primario.. Considerando dni 

camente salud y educo.ci6n, puede sefialo.rse que, al ubicar

se ambos indicadores' a un nivel inferior Ell nacional, se -

pueden tener mayores elementos de explicación de la dinámi 

ca demográfica del Esto.do: a menor cobertura de servicios 

«e salud, mo.yor riesgo de mortalidad¡ o. menor nivel educ~ 

tivo, menores posibilidades de empleo¡ a menor cobertura -

«e ambos servicio~, mayor oigr~ci6n. 

Si a estas relaciones agregamos los factores económicos, ~ 

evidencia la estrecha relaci6n que existe entre el proceso 

de desarrollo de una región y su comportamiento demográfi

co. 

Si a todo lo anterior agregamos la población indígena y la 

urbanización, elementos que también nos permiten entender 

lo que ya hemos señalado. 

Por otra parte, de o.cuerdo con estadísticas de COPLAMAR, -

para 1978 el 38% de la población del país tenía cobertura 

nominal de las Instituciones de Seguridad Social y a Oaxa

ca correspondía en este año el 16.6%, es decir que tiene -

una menor cobertura de servicios de salud que otros Esta-

dos del país; y también para este mismo año existían un 

promedio de 3,000 habitantes por médico. En 1979, segdn la 
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Secretnr!a de Salud, tan s6lo el 15.7% de la poblaci6n to

tal, era derechohabiente. 

Por otra parte, al lado de una gran riqueza cultural, pro

ducto de la sobrevivencia de los grupos étnicos, existe 

una gran pobreza caracter!sticn d~ los indíc,c~as 1el paí", 

quienes tienen los m&s bajos ingresos y enfrentan condici~ 

nen de vida m~s dif!ciles que el resto de la poblaci6n. 

En 1980, tan s6lo el Estado de Oaxaca aglutinaba el 42.6% 

de la poblaci6u indÍRenn de la regi6n del Sureste del País 

y &ata amplia mayoría indígena se localiza en el medio ru

ral un 78.2~ de su población total y se dedica sobre todo 

a las laborea agrícolas. Aunque también se reconoce que el 

Estudo ha crecido en cunnt~ a su población urbana, sobre -

todo entre 1970 y 1960. 

SERVICIOS PUBLICOS 

Segdn el Gobierno del Estado, de 3 281 poblaciones ~e que 

se tienen datos, sólo 1 027 cuentan con red de ngun entub~ 

da y en pocoe casos es completamente potable; 2 264 carecen 

de agua entubada¡ 68 cuentan con alcantarillado y drenaje, 

44 tienen calles pavimentadas y sólo dos terceras partes de 

ellas tienen banquetas; 48 cuentan con servicios de limpia, 

Qe los cuales s6lo 4 tienen vehículos especial de recolec

ci?n de basura, y las 44 restantes utilizan camiones de 

volteo y camionetas en el mejor de los casos. 

SERVICIO ELECTRICO. 

El Estado cuenta con dos centrales hidroeléctricas genera

doras de corriente, en Temascal y Tamasulapan, que generan 

156,560 kilowatts/hora, cantidad que no es suficiente para 

el consumo de la poblaci6n y las industrias. 
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Los energéticos que utiliza para actividades doméoticas e 

industriales son: leña, carbón, gas, petróleo diáfano, 

tractolina, diesel, y gasolina. 

VIVIENDA. 

El problema de la vivienda es en la actualidad un plantea

miento de proporciones nacionales, no sólo por el al~o cos 

to de la construcción, sino también porque poco n poco el 

crecimiento de ln población ha ido superando las posibili

dades de edificación de habitaciones decorosas y adecua-

das, con lo cual muchor. mexicanos de pocos y medianos ingx:.!l 

soase ven obligados a vivir en chozno, barracao y constru

ciones de casi nula seguridad frente a los temblores o a -

los accidentes meteoril6gicos, tales como fuertes vientos 

o lluvias torrenciales 

Es as! que en el Estado de Oaxaca, sobre todo en las li.reas 

rurales, la construcción de viviendas se realiza con recu~ 

sos muy limitados, aunque usando materiales que como los -

horcones de madera, el adobe, la teja, y el pasto, pueden 

adaptarse pero en condiciones sanitarias muy pobres ya que 

carecen de haños o letrinas. 

En el área urbana s6lo una parte de las edificaciones re~ 

ne las condiciones udecuadas de seguridad y sanidad, pero 

como la población aumenta rápidamente, la escasez de 

vivienda se agudiza. 
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LA BANCA. 

Los Bancos del Estado de Oaxaca desempeftan un importante -

papel econ6mico y social. Ls3 limitaciones económicas de -

la población han hecho que los recursos financieros hayan 

sido siempre captados ~ediante ahorro, y ~ue ;rBn parte 

del dinero ahorrado haya sido canalizado fuera del Estado 

debido a que en &l no existen polos de desarrollo a los que 

se asignen fuertes inver~ic~cs. 

EDUCACION. 

La educación en el Estado es un problema de resolución 

prioritaria. Aunque exis~en casi todos loa tipos de plaot~ 

les educativos como privados, federales, estatales, por 

cooperación, ind!genas y sujetos a programas especiales. -

Se imparten casi todos los grados educativos, enpezando 

por el Jard!n de Nlfios o Preescolar y culminando con algu

nas maeatr!as. 

Hay en el Estado 504 Jardines de Niflos, 1,687 Escuelas Pri 

marias, 168 Secundarias de todo tipo, 42 Instituciones de 

Enseflan:z.a Media Superior, 36 Institucionc::i de Ensefianza S):!. 

perior, tres Institutos Tecnológicos. La población del Es

tado es de aproximadamente 950 000 educandos, atendidos 
• por 32 000 profesores . 

RELIGION 

En el Estado los pobladores profesan las siguientes reli-

giones: la católica·, . Protestante o Evangélica, y la Mor~2_ 

na. 

*Datos hasta 1981. 
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COMUNICACIONES. Y TRANSPORTES. 

Cuenta con ferrocarriles, carreteras, rutas aéreas, rutas 

fluviales, rutas mar!ticas de cabotaje, correos, telégra--

fos, teléfono, télex, red de microondas, est'acio'nes de ra-. . 
~io y televisi6n, as! como prensa, y sin embargo, falta m~ 

cho por hacer y lograr ¡io.ra lo. intercomutilc1H:ión y ln inf~ 

mación de la población del Estado. 

En rutas ferroviarias tienen una longitud de 600 Kms. En -

carreteras federalcG cuenta con una red de 3 304.2 Km. 

AUTOBUSES. 

Cubren las rutas de las carreteras del Estado dos grandes 

empresas de primera clase (Autobuses de Ori~nte, S.A. y O~ 

nibus Cristóbal Colón, S.C.L.) que realizan el transporte 

de pasajeros entre las ciudades de México y Oaxaca; entre 

la ciudad de México - Tuxtepec y Loma Honita¡ y enLre la -

ciudad de México y algunas poblaciones del Estado de Oaxa-

en. y Chlapb.li. 

El Estado es cubierto por una red de línea de autobuses de 

segunda clase: Fletes y Pasajes, Cristóbal Colón, Oaxaca -

Istmo, Golfo - Pacífico¡ la Salteen, y Choferes del Sur. 

PUERTOS. 

Oaxaca cuenta con un puerto de Altura, Salina Cruz, con e~ 

lado de buques de hasta 25 000 Ton. , y varios puertos de -

cabotaje: Puerto Minizo, Puerto Escondido, Puerto Angel, y 

Santa Cruz Huatulco. 
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RUTAS AEREAS. 

Estl comunicado por vfu nérea, mediante las Compaftlas Mex! 

cnna de Aviación, y Aeronaves de México. Pnru ln comunica

ci6n local se encargan: Aerovías Ouxaqueilas, S.A., L(neas 

Aéreas Oa.xaquei1ns, S.A., y Aero Mitln, S.A., q:;<.> con e1ui

po DC-3 cubre lao rutas de Pinotepa nacional, Puerto Escon 

dido, Pochutlu, So.llnn Cruz, Cd. Ixtepec, y Cd. Alemln, 

donde existen pistas pnvimentudns. 

El serv1cio pootal del Estado cuenta con 77 oficinas prin

cipales intercomunicadas por una red de rutns que incluyen 

transportaci6n de correspondencia por avi6n, carretera, f~ 

rrccarril, avioneta y en ocasiones a. lomo de ca.bullo, bu

rro o mula. 

Existen 473 agencias de Correos distribuidas en todo. el E.!!, 

ta.do. 

Cuenta con una red telegráfica que atiende las necesidades 

de 105 poblaciones que estln controladas por 8 centrales. 

Esta red está instalada a través de hilos y sistema de mi

croondas. 

Teléfono.- Este servicio atiende mediante sistemas de mi-

croondas, conmutadores y cables, un total de 171 poblados 

1 de los cuales 20 cuentan con servicio lada 91. 

Prensa.- Los principales periódicos con que cuenta son: El 

Imparcial, Carteles del Sur y Oaxaca Grlfica. 
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 

En el Estado se practican dos tipos básicos de agricultu

ra, con sus correspondientes modificaciones: la de riego y 

la de temporal. 

El rEgirnen de tenencia de la tierrR tiene tres aspectos: 

a) Ejido¡ b) Tierras Comunales, y e) Propiedad Privada. 

El total de hect&reao existente es de 5'341,657,5, Puede -

decirse que un 751 de lus tierra3 cel EHtado corresponden 

a ejidato.rios o Comuneros, y un 15% son de pequeña p1·opi~ 

dc.d. Dentro de ésta hay aproximadamente 250 propiedades m~ 

yorea de 230 ha. 

Loa cultivos que predominan son: maíz, trigo, arroz, ceba-

4a, centeno, sorgo, alpiste, amo.ranto, frijol, haba, gar

·ba.nzo, chícharo y .alberjSn, alfalfa, guaje, conchital azul 

(suotituto de alfalfa), cncnhunte, tabaco, calabaza, pepi

no, piña, li6n, naranja, toronja, papaya, tamarindo, plá

tano, sandia, m~l6n, mnn~"~ª~ r~~~, ~~re, agua:atc, capu

lín, tejocote, níspero, granada, nanche, pitahaya, tuna, -

mango, guanábana, ma~cy, chico zapote. 

Producción pecuaria. 

Bobinas.- Presentan una gran tradición en la crianza y ma

nejo de toda clase de animales domésticos de cría, engorda 

trabajo y transporte. La actividad es familiar y en peque

ña escala. 

Porcinos.- Existen varias razas de cerdos, sujetos a cría 

y a comercialización. Las principales son: Duroc Jersey, -

de color rojo; la Hampshire, fajado de negro y blanco, y -

las razas Landrace y Horkshire, de color blanco, así como 

cerdos criollos y algunas cruzas. 
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Ovinos.- La ganadería ovina está poco desarrollada y cir-

cunscrita n regiones altas con pastizales naturales. El 

99% de los animales son criollos, aunque existen los de r~ 

za Merino y Ramboullet. 

Por otro lado tnmbi~n existe el ganado caballar, asnal y -

mular en poca e~cala y en la avicultura ha tenido etapas -

de expansi6n r regresi6n debido a la escasez d~ alimentos 

balanceados. Ln producci6n es poca yn que se compro el po

llo y hu.;vo f\J F," tndn '11· 1".:ebl[l !1'.trn ::ompl etnr el abastecí 

miento de est~ producto en el Estado. 

En la apicultura, segGn la Secretaria de Agricultura y Re

cursos Hidráulicos, indica que en 1981 se obtuvieron 

2,158 Ton. de miel y 22 ~on. de cera. 

Producción Forestal. 

En 1981, la producción Forestal del Estado se distribuy6 -

como sigue: 

Rollo para trozas 228 411 toneladas 

Rollo para chupa 74 036 toneladas 

Rollo para celulosa lhO 611 tonP.ladas 

Rollo para aserraderos 29 779 toneladas 

Tablones y durmientes 

Los subproductos que se obtienen de la madera: trementina, 

brea, aguarrls, celulosa. Son dos_ lns empresas que se dedi 

can a la fabricación del papel en el Estado: La Flbrica -

de Papel Tuxtepec, S.A., ubianda en Tuxtepec, y la empre

sa Celox, S.A., ubicada en Cozomola-Tuxtepec, cuya produc

ción global anual es de 53,955 toneladas de papel peri6di

co, 11,370 toneladas de papel para cuadernos, y 28,000 to

neladas de celulosa blanca, 
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Pesca. 

ERpeciea de mayor aprovechamiento son: Langosta, camar6n, 

langostino, jaiba, pulpo, enlamar, ostra, osti6n, mejill6n 

almeja, lisa, sierra, chula, barrilete, sardina, tibur6n, 

lenguado, anchoveta, huachinnngo, mero, pargo, cabrilla, -

lucero, totoaba, bagre de estero, robalo, pargo blanco, -

pargo colmill6n, tortuca, lagarto, caimán y cocodrilo. 

Industrias. 

La industrio es de tipo ligero y primario, porque no se 

cuenta con maquinaria pesada y altos hornos que permitan -

la fabricaci6n de otros máquinas o el proceso muy elabora

do de metales, como el hierro y el acero. Existen solamen

te tres tipos de industrias de bajo nivel productivo: a) -

Industrias Extractivau¡ b) Industria de Transformaci6n¡ y 

c) Industria ligera, artesanal y familiar. 

Er.isten 17 establecimientos mineros que generaban en 1980, 

1,795 empleos. En la producci6n de Petr6leo cuenta con la 

RPfiner!a d~ Salina Cru~, que hasta 1981 gcuuraba 1,500 e~ 

pleos y procesaba 70,000 barriles de petr6leo. 

Producto: 

Gasolina 

Turbosina (combust.p/ 
aviones) 

Querosina 

Diesel 

Gas6leo ligero 

Gasóleo pesado 

Gasolina de alto octano 

Gas licuado 

Barriles diarios: 

34,000 

15,900 

22,600 

23,000 

5,969 

33,640 

24,900 

10,000 
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Actividades Comerciales. 

Es de gran importancia el pcqueilo comercio, hasta 1983 se 

inaugur6 el primer Centro Comercial de la ciudad. El caMe! 

cio se da por intermediaci6n de INMECAFE, PROQUIVEMEX, y -

CONASUPO. Hasta 1981 la actividad del comercio creaba 

23 500 empleos. 

Turismo. 

Desde el punto de vista turíotico, Oaxuca es uno de los 

mis importantes en el país. Cuenta con considerables recur 

sos: belleza de nus paisajes y playas, la riqueza de sus -

vestigios arqueol6gicos como Monte Albán, Mitla, Yugul, -

Dainz4, Lambiteco, cte. Son tnmbi6n mctivo de ntracci6n su 

arquitectura colonial que incluye desde el neocl&sico al -

barroco como: la Iglesia de Santo Domingo, la Capilla de -

Cuilapan de Guerrero, por mencionar algunas. Tiene museos 

muy interesantes, y en general su c:lltuo. e::; n¡;rndnble, .Ofr_!: 

ce servicios turísticos de primera y segunda clase comot -

Hoteles, Trniler Purk, Restaurantes, Agencias de Viajes, -

Empresas de alquiler de uutom6viles, etc. 

a) Características generales de la economía de la 

Regi6n Sierra Juárez. 

Fuera de lo que realizaron Pedro de Alvarado y Francisco -

de Orozco, enviados por Hernán Cortés a la Sierra de Juá-

rez, poco se ·sabe de la incorporaci6n de las comunidades a 

la nueva formaci6n socioecon6mica que di6 origen esta épo

ca. Puesto que el golpe asestado al pueblo zapoteco con la 

Conquista, fue determinante dado que las manifestaciones -

políticas, sociales, econ6micas y culturales fueron inte-

rrumpidas por los conquistadores. 
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Con la conquista se i¡npone a los indígenas una organizaci6n 

comunal con base al sistema colonial, ejerciendo a través 

del tributo una relaci6n de explotación entre explotadores 

y conquistados. Es asl que los gobiernos eapaíloles olguie

ron la política de garantizar una relativa protección de -

las tierras ind!genae porque necesitaban a la comunidad c2 

roo tal, ya que su disolución implicaba acabar con su tipo 

de sistema de explotación. 

La Sierra Madre de Oaxaca toma el nombre de Sierra Juúrez 

al cruzar ésta zona. Es una región e9corpu<la co~ alturaa -

hasta de 3 000 metros sobre el nivel del mar. El clima es 

variado. Debido al desmonte realizado por los pobladores -

en algunas parten, la erosión de la tierra en intensa y tl 

micro-clima se ha alterado por tanto, no es factible para 

una agricultura abundante. 

La economía se basa en el cultivo del maíz en compl~méritode 

milpa practicando el sistema de roza y quema completando -

con esto la economía familiar. 

Loa zapo~ecos practican el comercio entre ellos mismos y -

en ciertos productos recurren al mercado nacional concen-

trado en la capital del Estado. 

Generalmente el aspecto tecnol6gico tiene poca influencia 

en la agricultura de la región por no adaptarse al tipo de 

tierras. 

Socialmente y algunas veces políticamente, cada comunidad 

forma una unidad social autónoma. 

En 1980 tenía 145 451 habitantes, de los cuales 41 164 co

rrespondían al Ixtl&n de Juárez y ésta cantidad ha ido di! 

minuyendo precisamente por la emigración, ya que ésta al

canza una tasa media anual de 1.0% en tanto que el creci-

~iento natural fue de 1.93% el más bajo del Estado 
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La emigraci&n se ha agudizado en los dltimos aftas a conse

cuencia de la falta de empleos permanentes y de tierras 

cultivables, por la reducida existencia de servicios educ! 

tivo2 en el nivel medio básico y cuperior. Siendo lar<::.;iq_n 

Sierra Juárez la mfis afectada por cote fen6meno, ya que su 

poblaci6n en edad de trub~jur y esL~Jiur es lu que emigra 

y que se da en formo. ternporril :r de fini ti va. 

Es unu d0 lns repioneo donde ue encuentro un mayor rezago 

en el desenvolvimiento de sun nctividnú.e~> pt·v-lu.:t.iv1.is n nl:_ 

vel estatal, dada u la inexuitencia de fuctoreo que fuvo-

rezcan al deuarrollo y crecimiento econ6rnico regional oca

sionando un bajo nivel de vida de sus habitantes. La tasa 

de morbilidad, natalidad y emigración son elevadas: existe 

un alto Índice de desnutrición, el 22% de ln población es 

analfabeta, 50% carece de agua potable, drenaje y energ!n 

el&ctricn¡ 28% carece de v!ns de comunicación terrestre: 

San Pablo Macuiltianguin pertenece nl Ex-Distrito d~ Ixtlln 

de Juárez, el cual fue elevado a éste rango desde el 23 de 

~ar~o de 1DG3. Ix"lán de Juárez se compone por dos razas: 

· chinantecos Y zapotecos, lo::i cuales dende el período colo

nial fueron aleccionudos para introducirlos a la nuevaid~._o 

log!a por medio de los sacerdotes. 

En lo educativo, en 1849, cuando se abre la primera Escue

la Municipal en Ixtlán con un sólo profosor y sólo para 

hombres. Para 1858 en el distrito empiezan a funcionar dos 

escuelas normales rurales y 158 escuelas municipales {pri

marias incompletas).en 1883 ya existían 13 planteles para 

hombres y 3 para mujeres con un presupuesto estatal de - -

$ 3 504.oo. En 1890 el presupuesto aumentó a$ 5 865.80, y 
loa planteles se dividieron en tres clases, a San Pablo Ma 

*Véase Folleto COPLADE. "Tercera Reunión COPLADE OAXACA" 

Pág. 21 
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cuiltianguis le correspondió pertenecer a la escuela de 
tercera clase. 

A partir de 1910, debido a la Revolución Mexicana la pol!

tica administrativa sufre una dislocaci6n organizativa que 

ocasiona la implementaci6n do medidas para exigir el fun-

cionamiento de las escuelas en forma normal, destacando en 

esta lucha algunos ciudadanoa como Aureliano Sol!s de Ix
tlln, Manuel Santiago de Yatui, Apolonio PGrez de Analco, 

Alejandro Martínez, ~anuel Alavcz do San Pablo Macuiltian

guin, Daniel Alnvcz do Atcpcc, eLc., y en hasta 191~ cuan

do se abren algunau cGcuclna debido a la criois cco-polít! 

ca y social del período postrevolucionHrlo y en 1937 

con Clrdenas, que se inuugurn un internado indígena en la 
región. 

En cuanto a la lengua el zapoteco de la Sierra oe subdivi-
1\e en: 

1) El que hablan los habitanteo de Choapan hasta los 

límites de Veracruz. 

2) El que h~hlnn Pr Vil!a Alta: CuJouow y el Rincón. 

3) El que hablan en las altas montnílas de Ixt!an (el 

cual pertenece a San Pablo M&cuiltianguis). 

Migración. 

La Sierra Juárez no ha tenido un crecimiento estable, ya -

que registra uno de los más bajos crecimientos poblaciona

les estatales. 

b) Antecedentes Históricos de San Pablo Macuiltianguis. 

La comunidad pertenece al grupo étnico zapoteco de la Sie

rra Julrez, el significado de su nombre es: Macuil = cinco 

1 tianguis = plaza o mercado, es decir, lugar de las cinco 
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plaZaG y conocido. con el nombre en zapotcco de Taa-gellu, 

Se cree que son descendientes directos de Tecocuilco (Ver 

mapa Uúm. ) o de San Juan Atepec. 

He.bitaron &stu zona mucho antes de la conquiste. como un 

destacamento para cuidar la posible invaci6n de tierrns, -

aunque existe muy poca informaci6n al respecto, se dice 

que se establecieron allí paro entablar relaciones amisto

sas con lo& pueblo¡¡ ehinnntec0s con los cuales colinda. No 

se pu.ede precisar la épocll, pero no en.be duda -1ue vinieron . 
a ln vida anteti Je la C·:>:qnista, lo que nos indica es la -

~xistencia de huelle.a arqueol6gicas de gravados rupestres 

en el lugar denominado como ln Cueva Espuíla y Rúa Velia 

Zuut!. 

San Pablo Macuiltianguis seguramente cuando la regi6n de -

1a Sierra Ju&rez se le conoc[a como pueblo de Macuiltbnan

go, vivió en un sitio más arriba de donde ent~ ubicado ac

tualmente. 

b,1,) Localización. 

San Pablo Mncuiltianguis es una comunidad zapoteca situada 

dentro del área fronteriza entre zapote e os y chine.ntecos, 

es el Último pueblo de habla zapateen de la Sierra Juárez, 

Oaxaca. Se ubica a 30 Km. al Norte de la cabecera del Dis

trito Ixtlé.n de Juárez y a 90 km de la ciudad de Oaxaca. 

Los pueblos zapotecos y chinantecos con quienes colinda e~ 

ta comunidad. son: Al Norte con las tierras comunales de 

San Juan Quiotepec, al Este con lns tierras comunales de -

Ixtlán de Juárez y San Juan Atepec, al Oeste con las tie-

rras de San Miguel Abejones, por donde pasa el río denomi

nado (Río Culebra), al Occidente con Santiago Comaltepec y 

al Sureste con San Juan Luvina, que es la agencia m.unici'pal 

de esta comunidad. 
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La poblnci6n se encueritrn asentada a 2 050 metros sobre el 

nivel del mar, tiene una cxtensi6n de 9 703 hectlreas que 

benefician n 209 familias, según resolución presidencial -

de 1961. 

b.2) Comunicaciones. 

La. comunidad estíi comunicada por 11011 carretera de terra.ce

ría de 10 Km. que la comunica n ou vez con la carretera f! 

dernl Oaxaca-Tuxtepec el mi~mo que ntrnviesn c11s bosques -

comunalc5 (existen monta.nas hanta de 3 000 metros sobre el 

nivel del mar y son las mls altas de la región) y tambi&n 

por medio de unn carretera de terra.cer!n se comunica. con -

el municipio de Santiago Comnltepcc. 

MAPA No. l 

,, 
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Tipos de suelo. ' 

Arcilla roja intensa y amarilla de vo.rios tonos, así como 

rocas calcáreas y basálticas que están en período de desin 

tegración. 

b.3.) Hidrografía. 

Un pequeño río atro.viesu o. la comunidad por la parte que -

colinda con San Juan Luvina y se denomina llo'L..ll.!:!~ -

exiotcn también una gran cantidad de arroyos y aguas subte 

rráneas. 

Clima, 

En Macuiltianguis se observan tres tipos de clima.: frío, -

templaco, y cálido. y se distribuye de la siguiente manera: 

Templado seco hacia el Este donde se asiento. la población, 

templado h(ÍmP.rlo hnci n el Sur, cal if>ntf> y S""º hncia P.l No

roeste, frío en lo. zona montañosa donde se encuentran los 

cerros Machín, Soplador, Pelón y el cerro de Humo que tie

ne una altura de 3000 metros. La parte montañosa es de cli 

llla templado húmedo con llu vi ns en veran~ Em ( W) b ( i ) 3 con 

precipitación en el mes más seco mayor de 40 mm, con un 

porcentaje de lluevia invernal mayor de la anual y con un 

verano fresco y largo. La parte baja en templado subhúmedo 

C (W"2) (W) b13fcon lluvias en verano y con una precipita

ción.en el mes más seco menor de los 40 mm. 

b.4.) Fauno.. 

Se observa que en la comunidad existen las siguientes esp~ 

cies animales: ganado vacuno (criollo), porcino, aves de -

corral, insectos, reptiles, equinos, aves silvestres, abe

Jas. 
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CUADRO !!~ 

GA!IADO VACUNO 

354 

Plantas. 

~-Q§~NI~~~ES_llQ~~§!ICOS 

JULIO DE 1983. * 

A'lt:S DE CJEHi-.~ GA::;.oo EQUIHO 

628 130 

PORCINO 

Se cultivan árboles frutales como: el durazno, la manzana, 

el capul!n, la pera, la ciruelu roja, nuez de castilla, 

chirimolla, nfspero, tejocote, guayaba, membrillo, aguaca

te. 

Se aprovecha también para la alimentación los hongos, el -

camote del chayote, mostaza, quintonil, chícharoa, guaje, 

berro, cilantro, perejil, tomillo, mejorana, orégano, zar

zamora, uva silvestre, etc. 

Animales. 

Los animales que se aprovechan para su consumo complement~ 

ria y en forma ocasional son: el venado, la zorra, los te

jones, aves .silvestres, tlacuache, conejos, guajolote, ga

llina, puerco, y las reses. 

Los principales animales de trabajo del campesino son: la 

yunta de bueyes, el caballo, el burro. 

*Fuente: Apuntes del Comité de apoyo a Macuiltianguis del 
D. F. 1983 
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Vegetaci6n. 

Al norte de lo. comunidad, aproximo.do.mente o. 1 660 metros -

sobre el nivel del mar, existe un denso bosque de pino-enE_i 

no con uno. altura promedio de 25 a 30 metros y con un di'

metro hasta de 1.25 m. 

Lo. variedad de pino es como sigue: Pinnus Pseudostrobus, -

Pi nnus P' tul o., Pi nnus Aya.e a.hui te, Arbotus S. f'. y varias 

Quercuo. 

Por otro la.do, tiene una selva baja caducifolia. Este tipo 

de vegetnci6n se puede encontrar en lugares pedregosos, ne 

cidento.dos o de mucha pcntlicnte a r.ienos de ·1 200 metros so 

bre el nivel del mar y con una altura aproximo.da de 8 a 11 

metros. Los principales componentes o variedades son: Bur

sern Sima.rubo., Bursera Bipino.ta, Bursera S.P., Hechitia S. 

];',, Aeav1> S. P., etc. 

,b.5.) Distribuci6n del territorio. 

En las diferentes actividades productivas la población se 

distribuye de la siguiente manera: 

El asentamiento humano es irregular, ya que se extiende a 

largo y ancho de la falda de las montañas, form,ndose dif~ 

rentes barrios que se comunica con patios y veredas comu-

nes. Estos barrios son: (rui1ln) barrio del Centro, (yo'o) 

barrio del r!o, (lo.'tsi) barrio del llano, (ra'a) barrio !!:_l 

·to, (li'a) barrio cerco, (rre'di'no.) barrio del pante6n, -

(cue'di'na) barrio atr's del pante6n, (la'tsi'etse) barrio 

del llano de espinas, (re'e) barrio de abajo. 

Servicios. 

Los servicios con que cuenta la comunidad son: luz eléctri 
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ca, agua potable, caseta telef6nica regional, administra

ci6n de correos, caseta telef6nica de larga distancia, Cen 

tro de Salud, Escuela Primaria, Escuela Secundaria T&cnica, 

Industria Comunal de Mangos de Herramientas, Aserradero, -

tres canchas de busquetbol, Biblioteca PGblica, Inspccci6n 

Escolar Nº. 26 ~ 'l,emplo Cntól i co, '!11 .-.nf~ r! ri..:rrd ::'0t!!~S'~'PCJ; e:~ 

gran medida cuentan con drenaje, baño con regadera, peque

ños comercios particularcc, un cni6n comunal, unu cnmion~ 

ta comunal~ una c~1nio11eta pura la escuela Gecundaria, una 

casa para los Profcsorus de ln Primaria, otra pura los Pr2 

fesores de la Secundaria, Polncio Municipal, Clrcel, Jardín 

de Nii'íos, una "Cancha de Futbol", una Ciipilla para a.ctivi

~ades religiosas, una casa para jóvenes foráneos que asis

ten a. la secunda.ria, un a2bergue para niños fornneos que -

asisten a la primaria. 

Toda la población es bilingüe. La. edad en que se incorpo-

ran las niñas sl trabajo doméstico es a partir de los 8 

anos y ln rcmuneraci6n en en especie y dinero cuando no se 

realiza en la unidad familiar. 

Los comuneros dejan de participar en forma activa del tra

bajo productivo a la edad de 60 años. 

La comunidad asume caracter!stica.s organizativas que la 

identifican con las demás comunidades zapotecas en el Est~ 

do, el rasgo más distintivo es el trabajo comunitaria. 

(TEQUIO). 

Abarca el traba.jo colectivo que realiza obligatoriamente -

toda la comunidad para beneficio de ellos mismos. La con1rj. 

bución de cada ciudadano se dá de dos formas: 1.- Partici

paci6n directa; 2.- Participación econ6mica. basada en el -

monto del salario mínimo regional. 
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La arganizaci6n del tr~bajo lo realiza el S!ndico Munici-

pal, coordinando y sistematizando la participación de los 

ciudadanas activos que se encuentran o no en la comunidad. 

Cuando un ciudadano no se encuentra en la comunidad, lti f!_ 

milia es la que se encarga de realizar el ti·abajo contrat!_ 

tanda a una persona que realice el trabajo. Existe una mul 

ta a los ciudadanos que no cumplan con su tarea y el dine

ro que ac recauda por la~ faltas cu utilizado para un con

vivio que se da después de cada trabajo, can las peraonas 

que haynn asistido. 

La tradición del tequio es de gran importancia ya que a 

trav~s de él se han generado los servicios públicos mñs 1~ 

portantes con que cuenta la comunidad, la aportaci6n de d! 

nero y materialee que han donada algunas dependencios ha -

sido completada con ls fuerza de trabajo de la poblaci6n -

en forma de tcquio. 

Trabajo de ayuda mutua. 

Es otra forma de trabajo colectiva que se dñ entre las un1 

dades familiares y en su beneficio propio. Se dá fundamen

talmente en la construcción de las casas, fandangos, bauti 

zos, defunciones, etc. Tradici6n que resulta formativa y -

socializante. Conviven hombres, mujeres, niilos y ancianos 

en diferentes aspectos. Los anfitriones llevan un control 

de las cportacianes de cada familia. 

Tanto el tequio como la ayuda mutua,son formas de coopera

ción que consolidan las relaciones sociales dentro de la -

comunidad a la vez que cohesiona a la unidad social, la 

identifica con un pasado histórico, es un trabajo que se -

¡1eva a cabo dentro de una armonía para un desarrollo con

junto. A pesar de la penetración de relaciones capitalis-

tas de producción, no se ha deteriorado este trabajo comu

nitario, sino más bien se mantiene y se sigue desarrolando. 
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d) Educación. 

Existe una Encuela Primaria de organiznción de planta docen 

te completa. Un albergue para niílos de otros comunidades 

que no cuentan con Encucla Primaria y desde 1972 con una Es 

cuela Secundaria T&cnica, en donde asisten tambi&n j6v~nes 

de otras comunidades circunvecinas a los cuales se les d& -

habitación por parte de la comunidad. 

Se ha establecido tumbi&n un Jardín de Niíloa adonde asisten 

niños de la comunidad desde los tres nílos y solamente cuen

ta con una Profesora. 

COMI!E DE EDUCACION 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Vocal lº 

Vocal 2º 

Este Comité tiene como f!n colaborar con la planta docente 

de la Escuela Pr~maria, aaeando salones, vigilando el orden, 

organizando actos sociales y culturales para recaudar ~o.ndos· 

que ayuden al sostenimiento económico de esta Escuela. 

COMITE DE MADRES_R~_l~~ILIA 

Presidenta 

Secretaria 

Tesorera 

Vocal 1° Vocal 2° 

Este Comité existe con el fÍn de apoyar al Jarín de Niños -

establecido en la comunidad y sus funciones principales son: 
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organizar actos socia.les y culturales (rifas, bailes, ker--

messe, asistir a loo actos cívicon, etc.), con el ffn de r~ 

caudar fondos que ayuden a sostener eatn escuela. Por otro 

lndo, tambi&n colaboran haciendo comida para ciertos perso

najes que acuden a la comunidad apoyando a ln autoridad mu

nicipal. 

el Organización Política. 

Presidente Municipal 

J 
Secretario Municipal 

Teoorero~ Hunicipnl 

Síndico J.Municipal 

~ 
r-Alcalde Municipal --¡ 

Regid~ea --------Comandantes 

~olidas~ 
Organigrama que corresponde solamente al municipio. (Autori 

dadeB), 

La autoridad ~áxima de la comunidad es la autoridad munici

pal, se encarga de regir los destinos administrativos, polf 

ticos y sociales. Estos representantes se nombran en Asam-

blea General de ciudadanos de acuerdo a un rol y capacidad. 

Los cargos duran un período diferente: Para Presidente Muni 

cipal, un afio y medio; al igual para el Secretario, Tesore

ro, S!ndico, Alcalde, Regidores, Comandantes, sólo un año -

para los Polic!as. No se remunera. 
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Autoridades Comunales* 

Comisariado de Bienes Comunales Comisnrindo del Consejo ¡ de Vigilancia. 

Pres1dente <l---- ------ PPrctdento:: 

Secrita.rio <3-- ecAta.rio 

Teso~ero 4 •resolero 

* Se encargan de representar a la comunidad ante la Reforma 

Agraria y tiene tareas bien específicas como: la organizn-

ci6n y administración del 'trabajo forestal' regula el uso de 

la tierra., organiza los recursos econ6micos de la explota-

ci~n de los recursos comunales, vigila los bosques, aporta 

gran parte del dinero para llevar a cabo las principales 

festividadea de la comunidad. Es la segunda autoridad. Loa 

representantes son nombrados por los ciudadanos en Asamblea 

General y la duración del período es de tres años, sin rem~ 

neraci6n alguna. 

El Órgano rector que define la situaci6n interna política -

f social de la comunidad, es la Asamblea General de Comune

ros. Esta asamblea reune a la totalidad de ciudadanos acti

vos que están relacionados en la lista general que posee 

la autoridad municipal. Permite la participación de todos -

en la toma de cualquier decisión de interés comunal. Existe 

un grupo de personas de mucho pretigio en la comunidad que 

ayudan a entender y a resolver los problemas de la misma. 

La organizaci6n política de la comunidad se ha logrado man

tener gracias a que existe un potencial político respetable 

al grado de que tiene un peso considerable en la región. 

162 



Al interior de la com~nidad se distinguen cuatro clasifica

ciones a oectores de ciudadanos: el ciudadano activo, ciud~ 

dano auoente, estudiar.tes y ancianos. 

a) Ciudadano activo.- Es aquél que siendo el mayor de 

sua hermanos o casado, integra la lista de los 

miembros que tienen la obligación de cumplir con -

las cargas públicoc, asambleas, tequios, y tiene -

derecho a gozar directamente de prerrogativas as! 

como satisfacer sus derechos agrarioo. 

b) Ciudadano ausente.- Es el emigrado que radica en -

otro lugar, ya no descmpcBa cargas ni tiene ablig~ 

ci6n de hacer tequio, ni asistir a asambleac, pero 

no deja de colaborar cuando ae le solicita a cuan

do tieae la iniciativa de hacerlo. Apartan opinio-

nea, cuotas, etc. 

f) Tradiciones. 

La& principal~s fiestas tradicionales que aún se conservan 

en la comunidad de San Pablo Macuiltianguis san las sigui~ 

tes: 

La fiesta del 25 de enero.- Festividad que se realiza en -

esta fecha para festejar al Santo Patr6n de la comunidad -

que es San Pablo, su origen es netamente religioso. Con el 

paso de los aBos ha sufrido trodificaci~nes al incorporar -

actividades culturales y deportivas. Antes de 1967, sólo 

se realizaban actividades religiosas, carreras de gallos, 

carrera de bandas cerrando la festividad que duraba tres -

d!a~ con un baile popular. Los gastos los realiza la auto

ridad municipal y el com.ité encargado de la iglesia. 

Carnaval.- Su origen es de carácter religioso, ya que nos 

J'emonta hasta el Imperio Romano en donde el Emperador otoi:... 
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gaba a la plebe tres días, para manifestar sus críticas e -

inconfcrmidaden con el gobierno. Actualmente en la comuni-

dad se lleva a cabo esta festividad con el fín de manifes-

tar también sus críticas, / los aciertos o errores de la!J 

autoridades municipales, estatales o a la comunidad en gen~ 

ral. 

·Además de dtil" div·~rsión, sirve de tribuna pÚblic3. que ~e m.!!_ 

nifiestnn en forma de v~rsos que hacen uluai6n a los acont~ 

cimiento; .. mtís i::iportnnti:.::..~ d·..: lu. r~t.~i0!~, el Est.:.do o ln R0pQ. 

blica Mexicana. 

La actividad del Carnaval indica el inicio de la cuaresma -

(Semana Santa). También coincide con la época de siembra, -

es de origen religioso, t.lene influencia espnf\ola, tiene c~ 

mo fín rendir homenaje e las autoridades municipales y rel! 

glosas. 

Los principales componentes de esta fiesta son: Los toros -

d~ petate, lu mGsicn ttEl Torito Scrrunott (bailnble), ·los 

versos, los diufrazados. 

Los toros de petate representan el dominio, la represión o 

sometimiento de determinado sector social.* 

La música se divide en dos fases: 

1) Melodías llamadas tonteras, que corresponden a so

nes, jarabes. Múoica chusca con car&cter bien ori

ginal y compuP.stas ya desde hace varias décadas e~ 

pe~ialmente para esta ocasión por ciudadanos de la 

comunidad. Entre una tontera y otra se intermedian 

los versos. 

-----·-------- ------- --- - -- -
* El toro de petate est& hecho de palos) petalPs, nuernos, 

cnla~ dando forina a un tnro. se le pnne 'l nombre de al
gún funcionario público o privado que represente los in
tereses de la clase social dominante. Por ejemplo: Miguel 
de la Madrid Hurtado. 
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2) Música baila•ble.- Se podría hablar en este caso de 

la música de moda, en donde todos los que se dis-

frazan (exclusivamente hombres) bailan con la ame

naza de ser golpeados por el toro de petate que 

los persigue y sin tcrmcdinr los versos. 

3) El Último día (4°), '11? t.ocri "'c!'f'r.l.'11.mcnt." el "'l'ori

t~ Serrano" para dar fín n la festividad. Es un 

bailable rcri0nal 1ue ~e 11r0~;entn en lu Fic~tn del 

lunes del Cerro (Guelnguetza) en la ciudad de Ouxn 

ca.* 

Los versos.- Estos loo escriben peroonas de la comunidad, -

ya sea en cspafiol o en zapoteco pero con rima. El contenido 

noo dl a conocer los acontecimientos m¡s sobreealientes o -

hasta cierto punto los rumores que existen sobre algún pro

blema o que repercute en alguien en particular. A veces son 

chuscos, de informaci6n, de agresi6n o con groserías. Pero 

sin embargo, no se ofende nadie ya que es la tradici6n. 

El disfraz.- Es una característica especial en donde los j~ 

vcnca de la comunidad tienen la oportunidad de pedir prest~ 

das las prendas (vestuario) de sus novias o amigas y poder 

disfrazarse de mujeres. Por otro lado, también se disfrazan 

de Caporales y utilizan cualquier vestuario novedoso. Todos 

los disfrazados llevan mlscaras a modo de que se les vea la 

cara. 

Existen otras festividades tradicionales que si bien tienen 

originalidad e importancia, no tienen tanta repercusi6n co

mo ios ya mencionados y s6lo los mencionaremos: Semana San

ta, Festividad a San Antonio de Padua, 15 de Agosto, 16 de 

Septiembre, 12 de Diciembre, y la época de Navidad y Año 

Nuevo. 

Dentro de las tradiciones de Macuiltianguis, tienen mucha -

* el 20 de julio de cada año. 

165 



importancia el Bailable Regional "El Torito Serrano" que o~ 

serva caracteríaticas muy especiales.: 

Es de origen religioso. A principian del Siglo XVIII se ba! 

la.ba como rito. Se baila al t&rmino de cada festividad rel! 

giosa o socia.l. 

Tiene como significado, la revelaci6n de la mujer contra la 

opresi&n y oometimiento del hombre, yu que ln mujer trata -

de imponerse u él, u.su~lendl> cJ pap1!l de 'l'oro. Es unn. expr;:,. 

sión de unu cultura que 1Jiviertc mucho lLl público. 

l'or otro lado se u ti liza un vestuario oriei nal de la comun,! 

dad para presentarlo en diferentes instituciones que lo so

licitan. Los hombres utilizan caffiisa de manta blanca y man

ga larga, calzón blanco de mantu, huaraches, ccftidor, aom-

brero negro de copa, pafiuelo rojo¡ las mujeres una blusa 

blanca de manta, una tdnica blanco, reboso blanco, falda 

también blanca con flores rojas de una sola hilada, descal-

za. 

El contenido de la mGsica.- No se conocen los autores de la 

letra, sólo se sabe que hacen alusión a la nlegrfa, la arm2 

n!a pregonando la unidad de los individuos intermediados 

por versos. , 
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CAP. XI. LA ECONOMIA CAMPESINA 

a) La definición de la Econom!n Campesina. 

La economía campesina algunas veces se tornn dominante y 

otras dominada, pero nunca al mnrgen de ln sociedad global, 

1 a pesar de que cada formaci6n social tiene sus propias P! 

culiaridades, la economía campesina tiene rasgoo comunes. -

Es así que obsc1·vnmos que el cumpesir10 ¡10sec lu tierra y nl 
gu~os instrumentos de trabajo rGsticoo por no tener acceso 

a los avno.ccs tccnvlÓbicv;:;, 1 .... 1 que ha.:c ~t'..lc el Je~~u·rollo -

de sus fuerzas productivas sea muy débil, ya que la produc

ción básica la realizan los elementos de la propia unidad -

familiar, es decir, se da una división natural del trabajo 

(en nuestro caso de estudio por edad y sexoi 

Por lo anterior, la población tl~ne que consumir forzosame~ 

te la mercancía que la industria ca.pita.lista le surte, oca

sionando así, un proceso de depauperización que disminuye -

progresivamente la reserva de los productos que el campesi

no reserva para el autoconnumo a tal grado que llega a abail 

donar sus tierras para vender lo único que tiene, su fuerza 

de trabajo, y a veces por un salario muy por debajo de su -

valor real, recurriendo un movimiento migratorio muy compl~ 

Jo de resolver. 

La comunidad de estudio, llega a revitalizarse mínimamente 

con el ingreso enviado por los migrantes que viven en Esta

dos Unidos, Distrito Federal, Oaxaca, etc., quienes no re

nun~ian a su origen. 

Por otro lado, la producción es arruinada pero no disuelta, 

ya que existen mecanismos que contrarrestan la desintegra-

clan total de la comunidad, algunos son: las fiestas tradi

cionales colectivas del 25 de enero, día que celebra al Sa~ 
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to Patrón, el Carnaval, cte. Aún así no escapan al alcance 

d~n penetración del cnpit'..llisr.io, ya que principalmente en 

la agricultarn hu impulsado el rroccso migratorio al alte-

rar la organizuci6n y el proceso proJuctivo del campesinado. 

En nueatra región de estudio se da una sobreexplotación de 

los recurso9 naturales, sobre todo en ~1 ramo forestal. 

En nuestro zonu de ·~studio lus ticn·ra3 de c·.tl ti vo se ¿xtien

dcn aproximadamente 1,000 cetros del Cerro Machín, en la 

parte norte de Ja comunidad, hacia el centro de la misma y 

la mioma diGtancia hacia el nur (Yoo llu'u ve'lo. y y'o sheni') 

R!o Culebra y Río Grande, respcctivamccte. 

La Tierra tiene ciertas características: 

Por e,jemplo, la~ p11rcelo.s son trabajadas en forma individual 

o familiar en tierras comunales, Debido n lo escarpado del 

suelo y a la inexistencia de valles o tierras planas con pg 

sibilidaues de irr1gac16n, caua ramilla se ve coligada a pg 

oeer terrenos de diferentes alturas y distancias. Estas ti! 

rras de cultivo están ubicadas en un radio de acción aproxi 

mado de 3 km. de distancia de lo. comunidad. 

A pesar de que actualmente el conocimiento jurídico sobre -

la tenencia de la tierra en evidente, las tierras cultiva-

das por las familias son respetadas por todos los comuneros. 

Se puede afirmar que la totalidad de las tierras cultivables 

son de temporal que asciendan a 247 has.\ de las cuales s6-

lo 5. 3 has. pueden tener humedad y ser propias de cultivo. 

Cada parcelo. de cultivo puede llegar a alcanzar a medir 

1 ha. y la mayor parte son de de ha. midiéndose en base 

al número de kilos de semilla que son utilizadas en la sie~ 

bra. 
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La producción agr!col~ es esencialmente de autoconsumo, 

siendo el principal cultivo el ma!z, pero cabe señalar que 

el cultivo también es mixto, ya que. se siembro. mafz con fr.!. 

jol ejotero, ma{z con calabaza, y ma!z con papa. 

Otros productos que se cultivan por separado y en menor es

cuela son: el trigo, las haba:i, el chícharo, y la alfalfa. 

Los medios de que De valen los cnmpcsinoo para hacer produ

cir sus tierras 3on instrurn~~t0s c~cados por ellos mismos, 

ya que aGn haetu la fecha eicuen uLilizondo el erado cgip-

cio, la coa, el pico, la yunta de bueyes, ya sea que los 

tengan o alquilan, las bestias de carga, la hoz, el machete 

etc. 

*Véase censo agr!cola, ganadero e industrial de 1971. 
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b) !.AS FORMAS DE ORGANIZACION PARA EL TRABAJO AGRICOLA. 

El trabajo agrícola lo realiza directamente la familia coordinada por 

el padre Y en su ausencia por la madre. Todas las actividades se dis-

tribuyen en base u las necesidadc!~ intP.rn.:is (le consutro. t:o existe -

una especializaci6n del trabajo, más bien en la com\midad existen di

versas actividades económicas qoc se complementan entre si. 

Jlasta 1974 aproximad<>rr.cnte, L-1 producción aqrfoola de autoconsumo por 

lo menos era suficiente, al grado de que los comuneros no tenían la 

necesidad de comprar maíz. 

Por otro lado, el jefe de familia, es quien se encarga de las labores 

más pesadas como: la roza y quema del terreno, la prcparaci6n de la -

tierra para la siembra, la limpieza de la milpa, etc., la esposa partl:_ 

cipa en actividades complementarias como: hacer la comida, las torti-

llas con el fin de llevarlo al lugar de trabajo, pero, en ausen'cia del 

padre de familia es en la esposa en quien recaen toda¡¡ las responsabi

lidades de coordinar, dirigir y ejecutar todo lo que implica la produ~ 

ci6n agrícola. Los niños por su parte, también participan en el traba 

jo.directo, tumbando árboles, en el acarreo de agua y alimentos, en el 

cuidado constante de animales domésticos, etc., esto en combinaci6n 

con su asistencia a la escuela. 

Para la época de siembra, la familia se organiza calculando determinados 

almudes• de maíz que han de sembrarse dependiendo del área que se vaya a 

cultivar. Por ejemplo: en la parte de las montañas se siembra maíz pin

to (negro y blanco) en el mes de marzo, a mediana altura maíz blanco en 

abril, se desyerba en junio y se pizca o recoge la cosecha en noviembre 

y diciembre. En la parte más baja se siembra el maíz amarillo que es -

desyerbado en agosto y en diciembre se recoge la cosecha. 
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La verdad es que las lalx>res de todos los miembros de la familia, <;.-t .. 

se distribuyen o reparten según la edad. Practicamente los niños 

empiezan a coolaborar desde los 6 años y las niñas también apoyan 

el trabajo de la madre en las tareas del hogar: desgranando la ma

zorca, haciendo tortillas, preparando la leña, en el cuidado de sus 

hermanos menores, cte. Los pocos ancianos que aún viven, tambilfo 

ayudan en las actividades que requieren menor esfuerzo, partiendo y 

acarreando la leña para el consumo in~erno, puliendo las herramien

tas de trabajo, etc. 

Loe animales do trabajo son principalmente la yunta de bueyes, el -

caballo y el burro. 

En la actualidad son pocas las personas que se dedican a cultivar -

la tierra, ya que las tierras estan bastante erosionadas por la fa! 

ta de una rotaci6n de cultivos adecuados al tipo de suelo, clima y 

altura. Es por ésto que este trabajo agrícola lo combinan con alg!!_ 

nas otras actividades como: la carpintería, la albañilería, emple&!!, 

dese como obreros en el aserradero y en la Empresa Comunal que pro

duce mangos de herramientas, que empez6 a funcionar en 1980 y del -

cual hablareroos más adelante. 

Las tierras de la comunidad producen también gran cantidad de las -

frutas que sirven para el autoconsumo: durazno, manzana, capulines, 

ciruela, nuez de castilla, chirimoya, tejocote, membrillo, pera, 

aguacate y para la alimentaci6n cotidiana se aprovechan : los hongos, 

camote de chayote, el quintonil, chícharos, guaje, berro, cilantro, 

perejil, tomillo, mejorana, oregano, la zarzamora, la uva silvestre, 

etc. 

171 



CLASIFICACIOH DE LAS TIERRAS 

San Pablo 
lfacul tianguis Suma.a Temp. Jugo Hum. Riego Suma Temp. 

Unidades de Pro l. o l. o 9 
ducción privadñ 

Mayo reo de 5 Hao. l. o l. o 

De menores de 5 l. o l. o 
has. 

Fuente: Archivo SSP - OAXACA. 

b) Ganadería. 

En la comunidad en el campo ganadero no es ex~lotada en for 

ma intensiva ya que los terrenos no se prestan para el cul

tivo de forrajes y mantener a los animales. Por tanto obse~ 

vamos que existen algunas especies de animales criollos en 

muy reducida cantidad como son: ganado vacuno (354), porci

no (65), aves de corral (628), equipos (130) • 

Para la preparación de la tierra de cultivo es muy importa~ 

te utilizar a la yunta de bueyes y para transportar la cos~ 

cha el caballo y el burro. 

Esta cría de animales en pequeña escala su finalidad central 

es la de contribuir en ahorro, al cual pueden acudir las f~ 

milias campesinas en casos de necesidad. 

*Censo de animales domésticos. Julio 1983. Comité de Apoyo 

D. F. 
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c) Tenencia de la Tierra. 

Como ya hemos señalado antes, ln posesi6n de la tierra es -

comunal excepto el lugar donde est&n habitadas lns eneas h§ 

bitaci6n que se consideran propiedades particulares y posem 

un certificado del Gobierno Federal que loa acredita como -

dueños de estas parcelas. Las tierras que se han utilizado 

por varias generaciones para el cultivo del maíz han sido -

heredadas de padres a hijos y son loo encargados 

estas en condiciones de cultivarse. 
de mantener 

No tenemos conocimiento de que hnyn pugnas por la posesi6n 

de las tierraa, más bien todos son respetuosos del uso y g~ 

ce que tradicionalmente conocen. 

d) Producci6n Forestal. 

Para conocer w¡s ampliamente la imporLunclu que ha Lenido -

la producci6n forestal de la comunidad , es necesario remon

tarse hasta antes de 1956, cuando ésta todavía se dedicaba 

exclusi Ve!!!ente ~. l!l ag::iculturn ;· al ccmercio ambulante. P§ 

ra sembrar tenían que utilizar el sistema de roza y quema, 

afectando laa zonas pobladas de bosque. 

En 1948, el áren boscosn fue decretada en veda pnra evitar 

que su uso fuera aprovechado por los campesinos en la fabri 

caci6n de muebles rústicos, madera parn la construcci6n de 

sus cae as, etc, 

En 1954, el gobierno del Estado inicia los estudios dason6-

micos previos a la crenci6n de unn unidad de explotnci6n f2 

restal denominada Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX), mi! 

ma que se crea como una empresa de capital privado y esta-

tal, aprovechando para su producci6n de pulpa mecánica de -
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celulosa para pepe 1, las e oní fe ras ;I,e toda 1 a Regi 6n Si erra. 

Julrez a la cual pertenece tambi&n San Pablo Macuiltianguia. 

SegGn el Censo Agrícola de 1971, la comunidad cuenta con 

9,703 hectáreas en total de tierras, de las cuales 300 hec

táreas son tierras de lqbnr, 67 hecL5reu~ can rustes ~atur! 

les en cerros, 50 hectlrcaH de llanuras, 4,000 hectlreas de 

bosques ·Con especies mnderublca, 3,001 hect¡erao no madera

bles, y una extensión que ::o es ttdocuada ni pura la ngricu.!_ 

tura ni lu ganadería de 1,324 hectfircas, 413 hectfircas son 

susceptibles de trabajarse y otras tantas totalmente impro

ductivafl. 

Se calcula que lo. eornunidad contRba con 15 o 18 mil metros 

cGbicos de m~dera que podía ser aprovechado anualmente has

ta mayo de 1983, cuando un incendio cambi6 totalmente esta 

perspectiva ya que arras6 con la mayor parte del bosque sin 

que hasta la fecha haya un programa efectivo de reforesta-

ción por parte de FAPATUX, o el ~stado de O~Y.n~a. 

En cuanto a la organización del trabajo, para poder explotar 

la madera en beneficio de FAPATUX, la comunidad eligió un -

Comisariado de Bienes Comunalcfl compuesto por cinco comune

ros, autoridad que tenía y tiene la misión de coordinar el 

'trabajo de explotación forestal entre la comunidad y la em

presa, as! c~mo medir la distancia en que se corta la made

ra, negociar el salario de los trabajadores y el porcentaje 

que debe recibir la comunidad por derecho de monte, negociar 

las prestaciones como de Geguro social, pago justo por el -

metro cúbico de madera en rollo, etc. 

Ya una vez en el campo de trabajo, la cantidad de madera 

que puede cortar un trabajador, depende del tipo de tramo* 

*comprende el pedazo de terreno boscoso asignado para cada trabajador. 
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que ae le otorgue, la•intensidad do 'rboles que haya dentro 

,jel tramo, la pendiente y lo difícil del terreno, la dist&n 

cia que existe entre el lugar de trabajo y el camino o bre

cha donde se entrega ln rnaderu, el funcionamiento que Len-

gan los instrumentos de trabajo (ucrr5n, motosierra, etc.) 

y por último, tambié!n depende del acoplllmiento que exista -

entre la pareja 1e trabnjadoreJ que repercutir& en el rcndi 

miento. icon tantos obst,culos cuíí.nto puede cunar el traba

Jador?iSi e6lo el trabajo se realiza en determinados ~erí0-

dos del ano? Por lo rQgular s6lo en los meses de abril, ma

yo y Junio, que e¡; cur.rndo los comuneros no dedican mucha 

atenci6n a sus parcelas y tarnbi&n ocasionalmente trabajan -

el monte, en per{odoo que se acercc.n las fiestas tradicion.!! 

lea. 

Por lo menos hasta 1978, ln actividad forestal era la acti

vidad ec~·Smica complementaria ru's importante que tenían 

lo!? comunero:: para la rcproducci6n de su unidad familiar 

que aunque las ingresos no corresponden al trabajo real, 

permitían su subsistencia. Después de esta fecha, las condi 

ciones de trabajo y de vida de las perGonas que aún viven -

en San Pablo Macuiltianguio, han cambiado notablemente debi 

do a la influencia de la emigraci6n masiva de los comuneros. 

Por otra parte, las condiciones laborales entre los comune

ros y FAPATUX · se contemplan en el contrato de explotaci6n 

forestal que de ningún mado beneficia a los trabajadores, -

porque no se acata mínimamente a la Ley Federal del Trabaj-o.1 

~orque no proporciona Seguro Social (hasta el .13 de septie~ 

bre de 1985 que el pueblo logró por medio de la lucha, arr,!!l 

carle al Estado un presupuesto para instalar una clínica r~ 

ral). FAPATUX tampoco ofrece un equipo de seguridad, un 

buen precio al metro cúbico de madera cortada en rol,lo o r!!: 

jas, en fin, ninguna prestación que vaya de acuerdo con el 

trabajo pesado que realizan los trabajadores en el monte. Y 
as! deja de cumplir con lo estipulado en el Decreto de Cre_!! 

ci6n de 1956: • ... proporcionar gratuitamente a sus trabajadores radJ:.· 
cados en los campamentos casa-habitación, servicios médicos, agua, luz 
energ!a eléÍtrica, a cQnstruir escuelas, centros dcnortivos yi en gene
ral, todas as prestaciones que se consignan en la tey Federa del Tra-
bajo ••• " 73 , .,., 



Las condiciones laborales se discutían relativamente en ca

da celebraci6n de contrato nnuul (decimos relativamente por 

que en el contrato que dccret6 el Gobierno de Adolfo Ruiz -

Cort!ncz, en 1956, consecion6 los bosques de la comunidad -

durante 25 años, incluyendo los bosque jc todo el Estado de 

Asamblea General de ciudadanos tratando de obtener las mcjE_ 

res condiciones de trabajo posibles. 

" .•• Art. 22 Lu unidad Industrial de cxplotnci6n fores

tal que se constituye, tendrá una duruci6n de 25 años 

contados a partir de la fecha de vigencia de este De-

creto, prorrogable a Juicio del Ejecutivo Federal, en 

caso de que la Industria consumidora continúe operando 

normalmente dentro de la Ley"74 

Podemos decir entonces que se obtienen dos tipos de ingre-

sos en esta actividad: la individual que corresponde segdn 

el rendimiento e intensidad del trabajo que realice el com~ 

cepto de derecho de monte, el cual se administra de la si

guiente manera: un 30% de lo que se recibe, lo controla el 

Comisariado de Bienes Comunales y el 70% restante, se depo

sita por Decreto, en el Banco a nombre del Fideicomiso de -

Fondos comunales del Estado de Oaxaca. 

El porcentaje que recibe el Comisariado de Bienes Comunales 

se utiliza para obras de beneficio social como: construccién 

de cancha deportiva, clrcel, casa de visitas, remodelacio

nes de la Escuela Primaria, Secundaría y el Palacio Munici

pal, construcción de viviendas para los profesores, manten! 

miento de calles, etc. Todo ésto basado a las necesidades -

74) Decreto de Creación de FAPATUX. Gobierno de Ruiz Cort!nez. 
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inmediatas y aprobadas en Asamblea General de Ciudadanos. -

Y la parte del dinero que administra el Fideicomiso sólo 

pueden tener acceso ello cuando argumenten el motivo o ln -

necesidad de su retiro del Banco, ya que estl estrictamente 

controlado por las "normas legales" que rigen la Banca Est~ 

tal. 

Es ns! quo en la Medida en que la actividad forcntnl no re

presenta el estímulo necesario para incrementar o saLisfa-

cer las necesidades de la unidad campesina, oe ven obliga-

dos a emigrar en busco. de un trabajo r.iejor remunerado y en 

mejores condiciones laborales. 

El trabajo productivo está caracterizado por dos elementos: 

la int~nsidnd del trabajo, que implica jornadas de más de -

10 horas y que se realiza manualmente; por el otro lado, el 

riesgo que corre la producci6n, dacia la dependcncin con re,!!_ 

pecto a las 1 luvl as y pnr ln ind1encin 'le pln.;as y cnferm!_ 

dades de los pocos cultivos. Todo ésto hace que la produc-

ci6n que se obtenía antes de 1970 alcanzaba para el autocon 

sumo de la poblac16n, ahora la p~oductividad del trabajo es 

muy baja y en consecuencia es inseguro y escaao. 
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CAPT. XII. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA ANTE 

LA PENETRACION DEL CAPITAL. 

a) Decaimiento do la producci6n agr!cola. 

Las comunidades Zapotecaa fueron en tiempos prehisplnicos -

autosuficlentes, sus tierras no se encontraban pulverizadas 

ni eran de mula calidad como actualmente. Los indfgenas es

taban muy bien ~daptudos al tipo de suelo (q~G Ge caractrr! 

za por ser de relieve abrupto), pues tenían como costumbre 

la construcciGn de pretiles cuyo objetivo era el contener -

el auelo, evitando en gran medida la erosi6n. Es a partir -

de la conquista que se introducen nuevas técnicas de traba

jo de la tierra, principalmente el arado, si tomamos en 

cuenta que la extensi6n del Guelo en ln Sierra Juárez es 

muy pequeño, el introducir el arado trajo graves consecuen

cias debido a que comenzaron a ser arrasadas la mayoría de 

sus propiedades. 

Un cena o llevado a cabo en 1'(26 •muestra que en San Pablo Ma

cuil tiangui o exiatl'.an 211 bueyes de arado, ésto nos indica -

que efectivamente la tierra fue $Ometidn a un proceso nuevo 

de trabajo que a la larga trajo como consecuencia la pulve

rización. 

-l'>or·otra parte, la economía campesina, debido al modelo de 

desarrollo con el que funciona nuestro po.!s, sobre todo en 

loa Últimos _cuarenta a~os, sufre un proceso de deterioro 

que se agudiza d!n con día/ ante la confluencia de varios 

factores de los cuales el más delicado en nuestra región de 

estudio es la constante pulverización y deterioro de la ti~ 

rra, ésto se ve reflejado en que gran parte de las comuni-

dea de la Sierra Ju~rez ya no produzcan en su totalidad los 

productos básicos de su alimentación, otro factor importan-
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te de mencionar, es el.que ln tierrn se explota con una te~ 

nolog!n de tipo inadecuado que d& como resultado bajou pro

ductividades, aunado a &sto el hecho de que el suelo se ha 

ido convirtiendo de mala calidad. 

San Pablo Hacuiltianguis, según el Cento Agrícola Ganadero 

e Industrial de 1970, la totalidnd de l'l!' ticrran llH: :>•:u~ 

dican al cultivo son de tcrnpornl, con la existencia de un -

pequefto número de hectlreas que se pueden considerar como -

suelos húmedos, los tcrrenon de temporal son: 246 hectireas. 

Los húmedos 53 hectáreas, sumando un total de 300 hectirea!l 

de las que se dedican a la agricultura las máa extensas só-

lo ·alcanzan·. ·· una hcct!Írea. 

Como se mencionó anteriormente, el suelo de San Pablo Ma:uij. 

tinaguis es de relieve agrupto, es d~cir, las tierras se 

encuentran a diferentes alturas, &sto hace que se les tenga 

que dedicar mucho tiempo en uno u otro terreno, dependiendo 

de la altu!'a, lo cual obliga a las familias a tener que de-_ 

sanolla.r distintos ciclos agrícolas en un mi:imo uña, requi

riendo de mucho mis fuerza de trabajo. El hecho de que exi~ 

tan fuertes pendientes constituye una de las muchas limitaE 

tes en la producci6n, pues se sabe que loa terrenos demasi~ 

·dos inclinad~s y que son trabaJados c_onstantementc con poco 

descanso, amtin de haber perdido ya la costumbre de construir 

obras de retención del suelo, contribuyen a la mala calidad 

de tiste. 

En San Pablo Macuiltianguis toda la actividad económica su~ 

ge a pa!'tir del núcleo familiar en edades que van desde los 

~~·los m's ancianos, la familia es la que distribuye y de

termina la actividad dentro de la econom!a, en base a sus -

*Colección Graciarena 

** seis años de edad. 

Biblioteca Central .J. del Estado de 
Oaxaca. 
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necesidadeu, la unidad campesina est& caracterizada por gi

rar en torno a la. actividad de la~gricultura ., dado que la -

tierra eo uno de los principales medios de producci6n que -

tienen en usufructo. Se podría mencionar que no existe una 

especialización definitiva dentro de la comunidad, puesto -

que hay la orgnnizncf 6n de ln~ ii~t!ntu: n~tividojcu ccon~

micas, entendi&ndose &stas como una unidad, pueuto que el -

objetivo qun fi~ulmcnte persisu~n las unidadea campesinas -

ea la reproducci6n de lu mismo fuerza de truLujo Je que se 

compone la unidad, es decir, ln familia, y pura eso es nec~ 

snrio que se asegure lu reproducci6n de las condicloncs ma

terialc de producci6n, de la economía fnmiliar, sus medios 

de producción .. 

Uno de los principalea recursoa con que cuenta la unidad 

campesina es el trabajo, es decir, una familia numerosa po

drl reproducirse aunque &sta tenga poca tier~n ya que puede 

acudir a la apa.rcer!a o al trabajo ucn1qriado. La econom!a 

campesina utiliza al m&ximo la fuerza de trabajo famfliar. 

Algo que (;li .in.p0r\.ii1,lc de ldell'-~'-'11"1 eci que lu iuei·:.;a. dt: ~.u. 

bajo utilizada al interior de la comunidad no tiene como fi 

nalidad ln ganancia o la acumulación, sino la reproducción 

de la mioma fuerza de trabe.Jo come ya se mencionó antes. 

Conjuntamente con las labores agrícolas se realizan algunas 

otras actividades, como por ejemplo, la cría de animales 

que pueden servir como alimento, o simplemente como abono -

para la tierra, otra utilidad importante es en apoyo de las 

labores agrícolas, ya que el suelo de la región no permite 

prácticamente la mecanización. 

La agricultura suele ir acompañada por la práctica forestal 

que tiene gran importancia ya que sirve de apoyo en parte -

al desarrollo de la primera, ya que en gran medida la acti

vidad forestal apoya· la reproducción y el sostenimiento que 

se requiere para el trabajo agrícola. 

180 



Luna, Jaime, sostiene' que "Si la actividad egr!cola pura los 

campesinos sigue siendo b'sica, la actividad forestal pres~ 

pone la reproducci6n y el sostenimien~o de los medios nece

sarios para la realizaci6n del trubajo agrícola ;¡ los gastos 
75 

que genera su participación social". 

Nosotros pensamos que si bien ce cierto que la actividad fo 

restal es de gran importancia y tiene su papel bien especí

fico(se ampliar' nl respecto en el punto ui6uicnte) &ate no 

ha logrado reemplazar definitivamente a ln actividad agríc2 

la y sobre todo la milpera, podría obucrvarse que ha diami

nuido su importancia como cultivo, pero hay que tener en 

cuenta el papel fundamental en la dictn diaria de los serra

nos. 

La producción agrícola forma parte de una gran gama de act! 

Vidades econ6micas~ pues si bien es cierto que la familia -

serrana puede tener varias activldndcs, en la agricultura, 

como ya se mcncion6 antes, la milpa es el centro estrat6gi

co d~ todas cnta~ nctividajca, paeJto q~e el trabajo de la 

produc;ción agrícola es una ocupaci6n importante, ya que du

rante los doce meses del ano tienen diferentes actividades 

que se relacionan con ella. Como menciona el Grupo de Estu

dios Ambientales, A.C. "En la vida cotidiana el trabajo en 

la milpa y los productos que de P.sta se obtienen ocupa sie~ 

pre un espacio que var!a en magnitud de acuerdo con las di

ferentes familias ... La producción milpera adem&s de garan,;. 

tizar en cierta medida la reproducción de la familia serra

na, 
0

posibilita la generación, el funcionamiento eficiente y 

el C\lmplimiento cabal de ciclos y procesos sociales comuni

tarios. En síntesis: en la medida que se siembra la familia 

c'onsolida su economía y organizaci6n interna, su relación -

con las demás familias, con la comunidad y su v!nculo con -

la naturaleza"~6 

75) Luna Jaime, Trabajo mimeografiado. Sierra Norte de oaxaca. 
76) Grupo de Estudios Ambientales, AC, "La problemática de la Producción 

Milpera" 1984. 
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en la producci6n agr!cola, pues volví6 más vulnerable a la 
... ·,::···., 

ecónom!a campeoina de San Pa~i~ Macuiltianguis y la regi6n, 

ya que las familias se ven obligada& a buscar actividades -

colateraler. a la agricultura que en muchos de los casos son 

más remunerativas, cote hecho no s61o repercute en la econ2 

mía.., sino también en la <:>rc;'lnizn.cióh familiar, así como en 

la ideología. 

Como decíamos en un principio la fuerza de trabajo es el 

principal recurso de ln familia, pero n medida que pasa el 

tiempo, ésta se va perdiendo debido al fuerte proceso de 

emigraci6n que si bien ya es viejo (40 añoo), producto de -

la mala condici6n de vido de la Sierra, actualme~te es uno 

de los aspectos que más limitan la producc16n, convirtiénd2 

se así en una de las causas principales del decaimiento de 

la agricultura, pues las familiao pierden la fuerza de tra

bajo más preciada, la de los jóvenes. 

b) Fábricas de Papel Tuxtepec. 

Es importante tener como punto aparte, pero de ninguna man~ 

ra desligado de todo el proceso que venimos analizando a F! 
PATUX, pues es con esta empresa que la comunidad se abre 

prácticamente al exterior, 'y con &ato la aceleraci6n de la 

penetraci6n de formas capitaslistae ya iniciado en la Comu

nidad. 

· Pa.ra ver por que FAPATUX en la comunidad, veamos: según da

tos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

un 90% de la cubierta forestal que se puede aprovechar per

tene a las comunidades que son en su mayoría indígenas, y 

un 10% se encuentra en manos de propietarios, es decir, en 

propiedad privada. Una de las empresas már importantes FAP_A 

TUX, pues explota un 51% de los recursos forestales apoyán

dose en unidades de explotaci6n industrial que fueron decr~ 
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Sin embargo existen varios problemas que rompen con entos -

:iclos .socio.lea, por eJemrlo, ya no se practico. el deot.'t11\'t'c ····-·· 

(sistema roza, tumba, y quema), los terrenoo son cultivados 

en ciclos muy cortos de tiempo, casi 9in descanso, &sto va 

creando nuevas condiciones de producci6n, donde los conoci

mientos tradicionales no pueden enfrentar los problemas que 

surgen n partir de que se crean nuevos sistemaa de cultivo, 

Y por ende se observa una falta de ndnptnci6n por parte de 

la tecnologfa tradicional, pues no hoy un m6todo efectivo -

paro. controlar las plagas, el terreno no queda bien destc-

rrado, producto de la deficiencia en la preparaci6n del te

rreno, no existen m&todos nuevos para deshierbar, am&n de -

la gran lioitnci6n de la mano de obra. 

Uu aspecto importante es que laa sociedades campesinas en -

un po.!s dependiente como es México, no pueden retener el va 

lar generado con su propio trabajo, dado los mecanismos que 

Bon múltiples y variados, estos meciinismos transfieren el -

valor a otros aectoreo capitalistas de la sociedad, la pro

ducci6n agrícola en esta regi6n como ya se mencion6 es de -

temporal, la cual la vuelve más vulnerable a los factores -

climatol6gicos, &ato es, no puede haber control de parte de 

los campesinos en eotc aspecto, dado que la agricultura de 

temporal lleva consigo varios riesgos, obliga a las familias 

campesinas a tener que realizar trabajo forestal, pero sin 

~esplazar el trabajo agr!cola. 

Por otra parte con la introducci6n del dinero en la regi6n, 

nece~ario para la compro. de combustibles, ropa, herramien-

tas, hizo que las familias orientaran sus esfuerzos hacia -

actividades que fueran remuneradas, este hecho repercuti6 -
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tadas .oficialmente a la.a comunidades que poseen boaques 

uaufructulndolo en forma comunal. 

Antes de la década de los 50n los campesinos de San Pablo 

Macuiltianguis y de la región utilizaban el bosque Únicam!_n 

te con fines domésticos como 1n f'lbricrrci6n :l.c tcjnmrini1, 

combustible, etc., es decir media un equilibrio. Las comu

nidades contaban con caminos o l>rechas que las comunica-

ban a loo lugares m&s indiopcnsablcu, dado ol papel que 

Juega el comc;-(;i•) en la región. En el o.i\o de 1951,, las co

munidades empiezan a not1ir la presencio. de ingenieros ha

ciendo trabajan en la zona argumentado que se podría hacer 

papel con la utilización de de coníferas mexicanas, se re~ 

lizo.ron lo.a pruebas reope~tivao en los Estados Unidos, di

ciendo que éstos habían sido 10.tiafactorios, posteriormen

te se plantea un proyecto de autoabastecimiento de las ma

terias prima.e que conduciría a la obtenci6n de pulpa mecá

nica, ns! coco pnpcl, todo 1n nnterior se argumentaba en -

el hecho de que ac obtcndríun lns demo.ndns de loa produc-

tos anteriorP.~ n~~tr0 de ~ne n:ceJlJa~eJ del úeuarrollo de 

la industria mexicana. En el Decreto Presidencial -

de Adolfo nui~ Cort!nez, publicado en el Diario Oficial de 

l.4 de noviembre de 1956, se menciona que "Ge considera de 

utilidad pública la construcci6n de una unidad forestal". 

Este Decreto favorece a FAPATUX, S.A. de C.V., que es una 

empresa ya constituida, según consta en la escritura públi 

ca Nº. 25670, de fecha 8 de septiembre de 1954~. 

El áren de concesi6n-cxplotaci6n para el Estado de Oaxaca 

se ubica en una superficie arbolada, donde se encuentran 

25 comunidades rurales-indígenas que son los auténticos 

dueftos de los bosqu~a. Dicho contrato contiene un número -

de cláusulas donde se menciona q~e se intenta resolver los 

problemas priori t a.ri oa econ6mi co-producti vos de las comuni 

dades. Por ejemplo FAPATUX se "obliga" a la. construcci6n -
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de caminos principalep y secundarieo para los trabajos fo

restales y de otros caminos de utilidad para ln regi6n" 71 

como yo. se coMent6 anteriormente, las comunidndec contaban 

con caminos que les eran inJiepensnbles pnrn el comercio, 

es decir, las comunidades se encontralrnn hnstn cierto p_unto 

aisladas pero eran autosuficientes, la construcci6n de ca

minos por parte de FAPATUX se cncnminu n la inte~rac16n de 

esas comunidades dispersas y sienta lo.s buses materiales -

po.ra ln plena integraci6n n lu sociedad cnpitnliat~ 

Parn el aprovechamiento de esos recursos se cuenta con la 

carretera federal que vn de Oaxnca n Tuxtepec, carretera -

que se construy6 principalmente para la extracci6n de mad~ 

ra, 

Evidentemente el trabajo en el monte es pesado por lo si

guiente: en el afto de 1964 el pago de un cortador variaba 

entre los 32 y 35 pesan diarios, oe trabnjnba sin ninguna 

protecci6n. La flbrica tiene la exclusividad para la explg 

taci6n, es decir, los comuneroo tienen que aceptar las con 

diciones establecidas por la unidad industrial de explota

ci6n forestal, en este aentido las comunido.deu quedaron s~ 

Jetas a FAPATUX, pero este sometimiento gener6 múltiples -

conflictos que se manifestaban en forma latente o directa. 

En el año de 1965 San Pablo Macuiltianguis y otras comuni

dades deciden parar le. entrega de materias primas, este P.! 

ro tuvo una duraci6n de cinco años durante los cuales se -

manifestaron varias diferencias al interior de las comuni-

' dudes, en este caso Macuiltianguis oe sostuvo hasta que aJ:. 

canzaron las demandas del pliego petitorio, esta experi'encia 

de lucha nos muest~a la presencia política de la comunidad 

en ailos anteriores, pero que actualmente ha ido perdiendo 

debido al fuerte proceso de emigraci6n como se verá poste

riormente. 

77) Fracci6n I. Considerando VIII del Decreto Oficial 1956. 
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En los Últit:lOB e.ilos debido o. lo. dispersión de los comuneros 

que son los auténticos dueilos de los···bqsques, el Esta.do se 

ha. visto en le. necesidad de permitirles su pe.rticipe.ci6n, -

hasta. cierto punto en el proceso de industrialización del -

recurso, La ideología. predominante en los modelos de produ~ 

ci6n y e.provnche.miento foresto.l que rl~e el modelo mexicano 

se ce.re.eteriza. por lo. concentración del poder y le. riqueza 

de unas cuantas empresa.o, se limita a la participación cam

pesino. en le. actividad pnrcstal, excluolvamente a cmpresa-

I'ios y burócrata.G, excluyendo r.1 carnpc!iino, no e.sí a le. roo.

no de obro. que &stc proporciona, la cuhl eo indispensable. 

Bajo el modelo de explot.i.ción foreato.l ce.pite.lista, le. uni-

4e.d indígena. Bü ve obligada a vender su fuerza. de trabajo -

en forma directa en condiciones muy desfavorables, &sto se 

explica por la articulaci6n de la precaria economía indíge

na con el sistema global ca.pito.lista. de donde surgen diver

sos mecanismos de explotación que alimentan y perpetúan la 

miseria de la unidad campesina, FAPATUX es uno de ~stoc me

canismos, puesto que se dá la explote.ci6n de una fuer~a de 

trabajo, que es soatenida. y reporducide. por la unidad fo.mi

liar que lleva dinero a lo. comunido.d y con ésto se da el a~ 

ceso a objetos que poco e. poco van desplazando la produc--

ci6n artesanal a pesar de la acelerada ampliación de un me~ 

cado interno para los productos industrie.les. 

Es importante mencionar niveles de explotaci6n y de transf~ 

i:encia de valor, por ejemplo el de la renta, es a través de 

~sta que se beneficia la rama industrial que concesiona la 

tierra y el recurso forestal, aqu! se incluye también el -

propio Estado, pues a través de lo. banca oficial usufructa 
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el derecho de monte pagado a las comunidades por el recurso 

explotado, este derecho de monte debería servir a las co~u

~idades para la reproducción social y económica en su con

junto. También se dala explotación de ln fuerza de trabajo 

que es utilizada a su máxina capacidad sin reproducirla ín

tegramente. 

A través del mercado hay unn transferencia de valor hacia -

el exterior que es apropiado por el sistema en su conjunto, 

es decir, la sociedad en forma gloLal ~e apropia del valor 

que ha generado tanto la unidad indígena así como t!l recur

so de la madera. Esto nos muestra cómo entre la comunidad y 

la papelera, entre la comunidad y el agente del sistema ca

pitalista, adem's de existir una estrecha vinculación, tam

bién existe una mutua interacci6n, pueo sobre la comunidad 

descansan diversos mecanismoa de funcionamiento del capital, 

es decir, si en ella se observan formas de producir que no 

están totalmente capitalizadas, ésto no implica un modo de 

producci6n propiamente dicho, lo que s! muestra es una forma 

de producci6n que Ge encuentra totalmente ~refuncionallzada" 

dada su integración al sistema, luo comunidades indígenas en 

la actualidad son para el capital una fuente constante de ~ 

mano de obra baraLa. 

Se debe buscar nuevas alternativas, para el aprovechamiento 

forestal, pues los modelos adoptados por el Estado no incl~ 

yen los valores de las comunidades indígenas, este modelo -

debe de servir a las exigencias económicas de los indÍge9aa 

que se adapte a las formas organizativas de las comunidades, 

es decir, un aprovechamiento colectivo que surga Y se sosten, 

ga por las mismas comunidades a través de sus órganos de dl 

recci6n. 
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e) Cambio en las Relacion~~ Pol!tico-Econ6mico 

Ideol6gicas. 

Las comunidades indígenas a lo largo de la historia han su

frido un proceso de cambio con la penetraci6n del capitali! 

mo, sus formas antiguas de organizaci6n han ido cambiando,y 

desapareciendo. En este apartado analizaremos qué ha pasado 

en nuestra comunidad de estudio. 

La primera forma deorganizaciÓ!l de las comunidades fue la -

comunidad primitiva basada en un modo de producci6n rudime~ 

ta.ria, donde existían pequeaos productores cuya producci6n 

se efectua de manera independiente, Produciendo valores de 

uso, en base al trabajo familiar, combinando la actividad -

agrícola con alguna otra actividad, eran autosuficientes, -

Es- con el concepto de comunidad que podemos sintetizar las 

relaciones sociales econ6micas, que nos muestran y nos defi 

nen el comportamiento de los integrantes de ésta. 
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En el caso de las comunidades indf genas donde está inserta 

Ma~uiltianguis, se diferencian de las comunidades carnpesi-

nas, pues estás preaentan toda una gama de relaciones que -

dan como resultado una unidad social más comptacta, dichas 

comunidades eután unidad étnicamente, lingüísticamente, es 

decir, tienen un c6di~o de comunicaci6n qu~ len hn permiti

do en algunas ocasiones enfrentar ln penetraci6n capitalis

ta, Macuiltianguis junto con las demás comunidades de la 

Sierra Julre: han nidosomeLidas a Lodo un p~oceso de amold~ 

miento que las ha determinado hiFt5ricamente, es decir, al 

pasar por varios niveles de organiznci6n se han ido alejando 

de sus primera.a eatructuras autóctonas y han ido creando y 

organizando bbro tipo de estructuras, pero ésto se determi

na en relación de la presión de la penetración capitalista, 

es decir, del modo de producción determinante. 

Durante varios aftoa las comunidades indfgenas de la Sierra 

Juárcz cntuvieron ligndaR a una estructura desp6tico-tribu

taria que al romperse desembocan a una estructurasemiteudal 

donde la uas~ prlncipal es el poder caciquil militar. Estas 

han estado ligadas históricamente como unidades familiares 

a),. suelo que po:icen, ya sea >ln forma colectiva o individual, 

por ejemplo una parte de las conductaa colectivas que se 

han desarrollado en estas comunidades es la necesaria obli

gacl6n de participar en la estructura política, ya que, las 

diversas comunidades Zapotecas eligen a sus autoridades, e~ 

to no surge en la actualidad sino que se desprende de prlc

ticas ancestrales, donde cada miembro de la comunidad puede 

elegir o bien ser elegido para atender los cargos públicos 

que debe de cumplir cada ciudadano hasta cumplir 60 aftas, -

edad en la que se deja de ser ciudadano activo. 

Algo que es importante de mencionar es que al elegido no se 

le remunera, y en muchas ocasiones tiene que aportar de su 
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propio recurso. Existe la oblieación de participar en diver

sos trabajos voluntarios que sirven para el soet&n de la 

propio comunidad, esto es: el Tequio. 

En San Pablo Macuiltianguls existe un grupo de personas que 

por su actitud unte los problemas fundamentales de la comu

nidad oe convierten en personas claves, en el pueblo se les 

llamu Cnrncteriz11dos, ~stos pl1cdcn resolver problemas que -

no ameritan ln presencia Je to1o el pueblo,para poder ser -

pernonnJc de eatc ll¡10 ~e tie~e qu~ respet!lr obbligntorin-

mente las costumbres y trnJicionco de la comunidad, tener -

la capacidad suficiente de visualizar una gama de problemas 

Y lo que es muy importante, una amplia participaci6n al in

terior de la comunidad. 

Existe otro tipo de autoridad corno ea la Comunal, que surge 

en el afio de 1961 a raíz de la titulación de los bienes co

munales obedeciendo a la L~y Fcder~l de Reforma Agraria, su 

radio de acci6n es básicamente económico, aunque tambi&n 

puede participnr , .. , lo. rE"C'.tl!c'.ci6n ,i~J ·t~" rl" le. t!~:::::r., 

existen dos tipos de autoridadeu: la política y la jurídica, 

una es la autoridad municipal ~ la otra es lu económica que 

ea la comunal, las don representan la. airnmblea general (es

te punto se verá más ampliamente en el tema al que se refi~ 

re a la organización política interna). 

El elemento que refuerza paulatinamente 1n organización co

munitaria es el control de la tierra que ejerce el comisa-

riado de bienes comunales, ya que a través del cumplimiento 

de las tareas comunales se tiene acceso y derecho a la tie

rra, ésto nos indica que la unidad familiar está adherida -

a un núcleo social con quien elabora mecanismos de defensa 

que son a la vez de avance en la protección de recursos co

lectivos, no s6lo materiales sino humanos y culturales, co

mo por ejemplo: el acceso a la tierra se dá a través de no~ 
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mas comunitarias. 

En la Sierra Jutírez al reproducirsé , la comunidad también se 

reproducen formas culturales que son distintivas de los za

tecos, un ejemplo es la forma de trabajo existente en San -

Pablo Maquiltianguis que representan econ6micnmente una 

gran responsabilidad para que se puedan sostener los servi

cios de la comunidad, existiendo una rclaci6n con el papel 

pol!tico que cada miembro preste n ln comunidad como tal. 

El trabajo cooperntivJ rcp~n~cnt~ una identificaci6n concre 

ta entre los indígenas y ln comunidad, donde la fuerza de -

trabajo ayuda a reforzar no s6lo una eutructura política, -

sino también reproduce el concepto de una participnci6n co~ 

creta (material E Intelectual); es pues a través de estos -

trabajos que la comg~idad tiene la oportunidad de ver cual 

es la posición de cada ciudadano con respecto a la misma c2 

munidad, luego entonces el trabajo colectivo representa una 

integración en las distintas esferas de la realidad econ6mi 

ca-pol!tica-ideol6gicn de San Pablo Macuiltianguis. 

~n las comunidades de la Sierra Juárei al reproducirse la 

·comunidad también se reproduce las formas culturales de 

los mlgrantes que al volver a la comunidad, no sólo regre

san con los ingresos, sino también con nuevos conocimien-

toe y valores que influyen necesariamente en la valoriz.a-

ci6n de la sociedad comunal, pero este proceso no se prese~ 

ta Gnicamente cuando el fenómeno migratorio se agudiza, si

no que hay que ubicarlo dentro del mismo proceso de penetr~ 

ci6i capitalista a que está sometida la comunidad. 

A principios de este siglo se dá un fuerte proceso de mone

tarizaci6n al interior de la economía de los Zapotecos Se-

rrnnos y lo que antes era dnicamente una dinámica de inter

cambio de productos en los mercados, se ha ido transforman-
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paulatinamente en una dln&mica cotablecida por el comercio 

caciquil, que impone un pntr6n de con9umo, pues oa introdu

cen productoG manufacturados inductrinlmente, ob&erv&ndose 

un proceso Je dcsplnznmiento Je los productos locales, ent~ 

blccifndo&c unn competencia desigual, &sto ce mnnifieetn 

:,.:_,. 

ha ido creando unn mentalidad ncumulntiva, pues el dinero -

que obtienen ya no lo utilizan como anteriormente era ln 

costumbre esencial ic ~u ser, es decir, sutisfnccr necesidn 

de~ futurn~ Y rcliciosus, uhor1t intentan ~tcuinulnr, ~Gto no 

implica una oponicíón directn a la trn<liciiÍn, pero s! impli

ca el incremento de mentalidnde9 individualiGtns acumulati

vas, adem&s &sto nos muestra c6mo se va dando un proceso de 

diferenciación cocinl. 

La cada vez m's generalizada prceencin del dinero como una 

alternativa de obtener productos en el mercado, establece -

una mayor dependencia de ln economía familiar indígena al -

·mercado eapi~alista, acelerando el proc:c;;o de transformación 

y costumbres e ideología, por ejemplo, cuando un miembro de 

la comunidad regrecu de los Entados Unidos, trae consigo no 

solamente el dinero, sino tambi&n como ya se dijo anterio=

mente, nuevas formas de pensar, formas consumistas vla los 

Estados Unidos, el consumo debe de estudiarse en estas com~ 

nidades en forma m&s amplia ya que éste no sólo responde a 

necesidades inmediatas, sino que es el resultado de toda 

una visión del mundo, de una determinación ideológica. 

Originalmente en San Pablo Macuiltianguis el consumo no pe~ 

mitín la acumulación, pues éste creaba sus propios medios -

de canalización de los excedentes, este excedente se divi-

d!a socialmente. Actualmente se observa en la comunidad que 

este excedente es· utilizado fundamentalmente paro. la acumu

laci6n, esto obedece a varias razones; los caminos y v!as -

de comunicación han penetrado la región que durante mucho -
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tiempo estuvo ai::ilado, no totalmente, pueu estas comunidaies 

contaban con caminos necesarios po.ra su antoservicio. 

El papel de lo. migración ha sometido n e:n.ns corr.uni1!0.dcs de 

culturo. tro.diciono.l prehisp&nica u un proceso de cRmbio de 

cultura, por ejemplo, se puede notar que algunas cclebraci2 

nes c!vican como son el 10 de mayo~ 15 d~ scrtil·1n~1·{•, ~o~ -

fecho.e que sustituyeron algunas de las ~ayordom!as que ante 

riormente tenían cur~ctc1· reli~ioso, uctUtLi111unLc ~~tas fics 

tan tienen qt1e ser financia.Ju.a por el Co:nisariado de Bienes 

Comunales, es decir, :;e hu teni'Jo que buscar ln vÍR insi;it.!:!_ 

cional para que no ce pierda la esencia de ln tradición, an 

teriormcntc en San Pablo Mo.cuiltianguis existía lu Sociedad 

de Jóvenes que ere. una asociación de tipo religioso, se mal! 

tenía de trabajo agr:Í:coln q_ue ero. realizado colectivamente, 

o.demás, tuvo ln funci 6n de bo.nco de crédito paro. la comuni

dad¡ deeo.pareci6 a lnicintivo.s de la aeo.mbleo. por no ho.ber 

personas que la conforman. 

El Antropólogo Jaime Lum1 nos dice "En otras palabras se 

puede decir que estos cambios dt: tipo formal no implicaban 

la desaparici6n del patr6n cultural, en su defecto to.les 

instituciones reo.parecen be.jo imligenes nuevas pero depemiiui 

do de lo. misma estructura. En base a este mismo proceso se 

han ido destilando ciertas costumbres o hechos culturales -

que pare. la misma comunidad tiene relevancia, provocando 

que lo tradi~iohal se eleve a un rungo distintos de opera--

ción a un nivel donde lo consciente supere. lo rutinario, es 

una secuencia donde lo viejo se viste de moderno, es un pr~ 

ceso donde la experiencia se fortifica, en donde el trabo.jo 

colectivo o se reorganiza para fines actuales de nueva rel~ 

vancia;7~Nosotros consideramos que en la Sierra Juárez, al 

reproducirse la comunidad también se reproducen formas cul

turales distintivas de los Zapotecos, estas formas cultura

les en determinado momento se vuelven en contra del mismo -

78) Luna Jaime , trabajo mimeografiado, idem. 
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capitalismo, por otro lado ln dificultad de la orografía 

que presenta el Eetado de Onxaca no ha sido barrera para el 

capitalismo, pues la ha roto mediante mccnniomos sutilen y 

de larga profundidad histórica, pero las comunidades indíg~ 

nas de la Sierra Ju&rez es un factor que permite a la econ~ 

mí~1 ccr.ipcnlnn ~obr•_··1iv.ir d·.:11t.ro üe1 ;;i~•~ema. capit.lllibta co!l. 

servando suu particularidades, haciendo posible con ello 

que dicha economía puedn cumplir la funci6n que el cnplta-

lismo le impone. 
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CAP. XIII MlGRACION EN Sl\N Pl\DLO MJ\CUILTil\NGUIS, 

a) Causas Generales: 

El tipo de industrialización que se ha dado en México, adj~ 

dica a la agricultura un pnpel complementario, generando 

una fuerte polarizaci6n entre el campo y la ciudad. 

En laa ciudades se han concentrado aiemls del poder, los 

servicios y el empleo mejor remunerL1do, en tanto que el ca_!!! 

po se ha visto sometido a una severa deprcsi6n econ6mica. -

El ingreso real ha crecido mls ripidamcnte en las ciudades 

que en el campo, la inversión y l¡1 reinversión han nido es

casas y ésto aunado al desarrollo de lus formas de produc

ci6n intensivas en capital, ha provocado que las tasas de -

creación de empleos sean tan bajas. 

Por otra parte, también las necesidades del desarrollo del 

modo de producción capitalista global, han ido conformando 

una división internacional del ~rebajo que relega a las re

giones campesinas como San Pablo Macuiltianguis al papel de 
• 

suministrar mano de obra barata. Esta es liberada en su edad 

más productiva como amortiguador de las irregularidades de 

la demanda de fuerza de trabajo, reabsorbiéndola en perío

dos de desempleo. 

A lo anterior, se añade también el caso de la emigración a 

Estados Unidos en el cual el trabajador mexicano acepta sa

larios inferiores a los que podría percibir un trabajador -

norteamericano, lo que repercute al final, en la baja des~ 

larios en algunos sectores de la economía y algunas regio

nes del país. 
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En el caao de la emigraci6n de los zapotecoR de la Sierra -

de Ju~rez a Estados Unidos, se inicia desde el año de 19q3, 

con un programa de Braceros, que coincidi6 con algunos he-

chas que modificaron la vida ulterior de los comunidades y 

entre ellas las Je Macuiltianguis. 

Fue un año de intensa sequía en el cual los cultivos se pe~ 

dieron totalmente y ta~bi6n fue el año en que llegaron los 

enganchadores para contratar a los se~rnnos para trabajar -

en los Estado~ Unido~, ~onrlc rc~~pln~nron en gran medida u 

trabajadores que habían sido incorporados al ejarcito duran 

te la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez que se termin6 -

el programa bracero, no todos regresaron a la regi6n o a -

la comunidad, algunoE pcr~anecieron en loe Estados Unidos y 

constituyeron el puente o.l que rec11rrieron posteriormente -

sus paisanos para poder buscar fortuno.. 

La década de loa 70s marca una agudizaci6n del problema de 

la emigraci6n masiva, por falta de fuentes de trabajo·y la 

a CED de Estudio Superior y Medio Superior. Esto se puede -

confirmar con la siguiente Tabla: 

SAN PABLO MACUILTIANGUIS 

A N o NUM.DE llAB. 

1921 595 

1930 609 

1950 1,229 

1960 1, 708 

1970 851 

1983 699 * 

FUENTE: CENSO GENERAL DE POBlJ\CION SPP OAXACA,OAlC. 

* Dato obtenido en Censo Comité de Apoyo a Macuiltianguis en el D.F. 
Pág. 8 
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CENSO DE POBLACIO!I DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS 

AílO 1960• 

E D A D HOMBRES MUJERES TOTAL 

De o a. 1 ~5 31 56 

De 1 a. 4 111 103 21l1 

De 5 a 9 123 128 251 

De 10 a. 14 122 86 208 

De 15 a. 19 67 9li 161 

De 20 a. 24 61 76 157. 

De 25 a. 29 67 66 135 

De 30 a. 34 45 56 101 

De 35 a. 39 44 43 87 

De 40 a. 44 36 29 65 

De 45 a. 49 35 27 62 

De 50 a. 54 17 30 47 

De 5 5 a. 59 27 27 54 

De 60 a 64 14 25 39 

De 65 a. 69 6 15 21 

De 70 a. 74 9 11 20 

De 75 a 79 2 6 8 

De· 60 a 64 o o o 

De 65 y iníis 2 2 4 

·*FUENTE: CENSO GENERAL DE POBLACION. SPP - 1960. 
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ALFARETISMO EN EDAD ESCOLAR 

A N o 19ó0 

,:¡; lf CENSO GENERAL DE POBLACION • S.P.P. 
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POBLACION TOTAL DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS 

AilO 1983* 

E D A D HOMBRES Y MUJERES 

o a 5 ailos 77 

6 a 10 años sa 

11 n 15 años 103 

16 a 20 ailos 61 

21 y más 370 

T O T A L 699 

Se puede observar en este censo levantado por el Comit& de 

apoyo a San Pablo Macuiltianguis, que la poblaci6n total es 

muy ·baja en comp1.rnci5n con la población total de 1960, 

::.970 y 1::100, lo cual, según opinan las 158 familias ccns.adas 

que si el !ndice sigue bajando, la comunidad tendrá pocas -

posibilidades de conservar su rango de Municipio y en cona~ 

cuencia perderá ~1 prestigio que como Pueblo ha obtenido en 

toda la región de la Sierra Juárez. 

Los lugares adonde emigran los ciudadanos en forma definiti 

va o temporal es principalmente a Estados Unidos, al Distrt 

to Jederal, Oaxaca, y en pequeña escala a otros lugares co

mo Tuxtepec, Vera.cruz. 

b) Caracterfsticas de la emigración a Estados Unidos. 

Aproximadamente a partir de los 70s, la mayoría de los mi-

grantes tomaron la decisión de irse a los Estados Unidos, -

* Censo de Poblaci6n del Comité de Apoyo a MAcuiltianguis en el D.F. 
1983. , 
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que en algunos casoG incluía a la familia entera, valiéndo

se del apoyo do un familiar radicado all&, quien les brinda 

un lugar para llegar y a veces la ayuda es por medio de un 

préstamo en d6lares para pagar al ttcoyote" que les lleva ~e 

la frontera a los Angeles, California. 

Para no aventurarse a algo totalmente desconocido, el migr"!!l 

te cuenta con la Golidariclad de sus familiares o paisanos -

para establecerse en nlruna casa, mientras encuentra traba

jo y en la mayoría de los cnsoD, se ucrupu con otros para -

poder pagar la renta de un departamento. ~otn solidaridad -

también se manifiesta en el sentido de contactar nlg6n tra

bajo hasta que el nuevo migrantc obtiene una "estabilidnd" 

para asegurar su subsistencia o la de su fnmilln. Este apo

yo también se d& a nivel de paisanos de lu Regi6n Sierra 

Juii.rcz y la comunidad., uino ta.mbién como onxnqueñor.; sobre 

todo cuando por alguna circunstancia son deportados a Méxi

co o son arrestados dentro de los Estados Unidos por alguna 

otra causa, les hacen un préstamo en dinero para volver a -

cruzar la frontera o =ulir del prohlcrn•. 

En el caso de enfermedad o muerte, los macuilti~nguenses 

conservan en la medida de lo posible, las tradiciones Y co~ 

tumbres de la comunidad. 

11 ••• nosotros nos ayudamos mutuamente cuando se muere -

alguien, aunque estamos lejos de nuestra tierra, siem

pre nos acordamos de las costumbres y mandamos decir -

por cartºa o telegrama que. repiquen las campanas 

alliÍ. .•.• "79 

79) Declaraci6n verbal de un migrante que vino de E.U. 
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De no existir esta sol~daridnd entre familiares y paisanos, 

no serl posible una corriente migratoria tan fuerte, nl fr~ 

do de que actualmente residan nproxiadamente 300 personas. 

Y lo mls triste, se emplean como meseros, lavacocheo, obre

ros en pequeftas f4bricas, peonea agrícola9, pintores de ca

sas; Y en el caso de las mujerec venden su fuerza de trabu

Jo como meserns, domésticas, obreras en fÍÍ.bricas de costura. 

Este conglomerado humano tiene como destino, sobre todo, la 

ciudad de Los Angeles, California, Snnta M6niea, Burbnnk, -

San Gabriel, y Santa Ana. 

El tipo de empleo que prefieren es el urbano, ya que en la 

agricultura ea dif!cil mantenerse por un buen tiempo por la 

estricta vigilancia migratoria y así pierden el beneficio -

de un salario m&s alto que el de las ciudades. Por ejemplo: 

el salario que pcrciblan en 1980 en los restaurantes era de 

$3.35 d6lares por hora, sin descontar los impuestos, ?Or 

tanto recibían a la semana 125 Jólares Rproximadamcnte. En 

los talleres de costura, el ualurio oc paga por dcataJo y -

cegGn el grado de dificultad del trabajo 4 d6lares. 

Si comparamos este salario con el de la zonn de estudio, v~ 

mos que el trabajador tendr!a que trabajar el doble en tie~ 

po para obtener el salario que obtienen los indocumentados, 

y aún considerando los gastos que hacen los migrantes en el 

pago de renta, luz, agua, gas, comida, transporte, vestido, 

etc., el cual tambi€n es alto en comparaci6n. con el salario 

que optienen de la venta de su fuerza de trabajo. 

Es as! que es increíble el esfuerzo que hacen los migrantes 

para organizarse y enviar dinero a sus familias radicadas -

en la comunidad e inclusive, por medio del Comit€ de Apoyo 

donan determinada cantidad de dinero, para las fiestas m&s 

importantes de la comunidad y en esta medida se logra mant~ 
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ner algunas tradiciones y costumbres. Por ejemplo, el 25 de 

enero, cuando se celebra lo fiesta tradicional del Santo P! 

tr6n "Snn Pablo", la fic::;tn de Carnaval que se celebra tres 

dfas unte::; del l'.iércoles de Ceniza, etc. 

inotituci6n, envían también su ayuda econ6mica.. Por ejemplo, 

cuando en 1983 ¡;e incr"r:d.ió el hoc.quc cnmunnl, 'J en algunos 

ctroc casos, el migrante puga Lodavln sus multas anuales 

por concepto de tequios, n~arublcno porque se considera ciu

dadano activo de la comunidad y aún en el caso de que no 

vuelve a ella muy de vez en cuando. 

Con todo é5to, creemos que .no les es fÚcil ahorrar algún e! 

cedente para poderse divertir en los lugares que radican, -

ya que por Gu mism~ condici6n de indocumentados, no les pe! 

mite el acceso a espectlculos de buena calidad y por tanto 

recurren a lo mis al consumo excesivo de alcohol en las re~ 

niones familiares. Aunque a veces llegan a realizar torneos 

de basquetbol entre todos los miRruntes de los diferentes -

pueblos de lu Sierra de Juárez. 

Por todo-lo expuesto anterior, se puede decir que, lae.ro.igr_l\ 

ci6n a Estados Unidos, es uno. estrategia familiar de divi-

si6n del trabajo, para que el migrante funja con el papel -

de reactivo.dar dela economía de la unidad fo.miliar, propor

cionando el dinero. 

c) Migración al Distrito Federal, Oaxaca y 

otros lugares. 

Desde 1967, los ciudadanos de Macuiltianguis, encontraron -

que el Distrito Federal era el lugar donde podrían emplear

se y decidieron emigrar hacia esta ciudad. 
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111 emigraci6n en un principio fue temporal, ya que nólo en

contraban trabajo por' algunos contactos en el Heroico Cole

gio Militar, donde podían desempeRarse en trabajos no cali

ficados como: nervicio de aaeo general, uyudantec ~e coci

na, meseros. El fenómeno migratorio fue agudizñndos~e a me

dida que la comunidad se vió afectada en su economía por la 

huelga general que encabezó en la Región Sierra Jufirez en

tre los años de 1967 y 1972, en la luct111 por obtener mrjores 

condiciones de trabajo y por consiguiente, mejores presta

ciones a los qua loo trabajadores del monte tenían derecho 

y que FAPATUX no les otorgaba. 

En esta etapa la comunidad se ve obligo.do. a buscar alguna -

1\1 terna ti va par a frenar el fenómeno migratorio y poder rea.io 

tivar su economía. La preocupación era detener a los jóve

nes en edad escolar en un primer momento y es as! que su -

primer intento lo materializaron en 1972 con el estableci

miento de ina Escuela Secundaria Tfcnica Agropecuaria (ETA 

N°. 47), después de una dura experiencia de tramites buro

crlticos, tanto de nivel económico como política ante el gg 

bierno del EGtod0 de Oaxa~a, ~ ~uya c~~c=~ cGtn~a el ~ic. -

Víctor Bravo Ahujo.. Aoí las cosas, la regi6n contó con la -

primera Escuela Secundaria que agrup6 tanto a los jóvenes 

de la Comunidad como a los de los pueblos más cercanos. Pe

ro ésto no era suficiente, la Asamblea General de c i·~dadanos 

recurri6 a redactar un Reglamento Interno en el cual se es

tablecían los derechos y obligaciones de todos los origina

rios de la comunidad, aún en el caso de ausentarse de ella 

o emigrar definitiva o temporalmente y de ese modo se pensa 

ba controlar las entradas y salidad. Dentro de las Obliga-

clones dice: 

"Todos los contribuyentes considerados como activos, -

estarli.n obligados a participar en todas las Asambleas, 
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ya nea que éstas sean ordinarias o extrnordinnrins con 

derecho n voz y voto ... Debor&n aceptar todo cargo o -

comisi5n que ln ciududnn[n les confiera sin m&s cond! 

ci6n que la de estar f!Gica y mentalmente aptos pura -

su desempeno, uGn cuando recidn temporalmente en otrao 

parteo del país o del extr'ln.\i?ro ... Pn.rtici¡:n.rfr. h'ljn 

el sistema de Tequioe en todos loo trabajos que empren 

da la ComunidRd para ou desai·rollo .•. Todo ciudadano -

ausente que pooeu Licnc~ en ln Comunidad no podr6 reh~ 

onr a ejercer cualquier cnr~o que ln. clududanfa le con 

fiera, excepci6n de lau pcroonao que física y mentul-

mente no estén aptao paru su aesempeno, previo certifi 

cado médico y que, durante su permnnenciu temporal en 

la ¡'loblaci6n coopere en l'orm11 de 'l'equio ... Los j avenes 

estudiantes que sean originarios de la Población ( .•. ) 

tendrln la obligación de constituirse en Promotoreo de 

Programas Específicoa, tendientes a lograr el desarro

llo integral de la Comunicad( ... ) Alcanzada su Carre

ra o Profesión, tendrán la obligación de coluüornr con 

la Comunidad en todos aua problemao. Y ai el pueblo de 

posita su confianza en algún o algunos de los elemcn-

tos, ~stos deberán aceptar su postulncí6n para algún -

cargo conseJil o del Comiaariado ..• "8º 

Una tercera y consideramos que es la más importante altern! 

tiva, la pusieron en practica en 1980, cuando después de 

una serie de estudios y discusiones en Asambleas Generales 

de un proyecto presentado por un grupo de estudiantes del -

Centro de Recursos Bióticos de Jalapa, Veracruz, hizo sobre 

el posible funcionamiento de una pequeña industria aprove-

chando el árbol de encino para hacer mango para herramien-

tas, Así nace la Empresa Comunal San Pablo Macuiltianguis y 

SO) Acta de Asamblea Extraordinaria.- 28 de agosto de 1977. 
Pág. 2 
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el Aserradero Comunal ~ara la producción de tablas, e.prove

'c:ti~ e; los recursos naturales cor. los que cont1J.ba la comuni_ 

dad, y &sto para el beneficio colectivo. 

Una vez iniciado el proyecto, se vió la necesidad de que los 

comuneros entendieran que a pesar de las limitaciones econ2 

micas, en un prinicipio podrfon contar con un salario fijo, 

tanto como cortadores de madera, seleccione.dores, peones, y 

en el mejor de los ce.sos, corno obreros en ~re.bajos cspec!f! 

cos dentro de la producción de loo rnnngoc para berre.mientas, 

ya que para este fín, fueron cape.cite.dos algunos de ellos -

previamente. 

En un principio la gente creía y defendía el proyecto como 

la alternativa para que loo ho~brco de la comunidad en edad 

de trabajar no emigraran, precisamente porque era una indu! 

tria de beneficio comunitario, pero con el pano del tiempo 

los ciudadanos cada vez máu fueron a~pirondo a otro tipo de 

trabajo, otro tipo de vida, y fueron nbnndonnndo el empleo. 

Por eso la directiva de la Empresa Comunal, se vi6 en la n~ 

cesidad de contratar personas de otros pueblos cercanos que 

también necesitaban del salario y cobre pnra seguir subsis

tiendo como Empreaa y no irse a la quiebra. 

Ante esta situaci6n ae calcula que de un total de 60% de mi 
grantes entre 1960 y 1983, el 30% se ha ido a los Estados -

Unidos, 20% al Distrito Federal, 9% a la capital oaxaqueña 

y 1% a otros lugares. 

d) Causas específicas de la migración. 

Medir la migraci6n en nues,tra zona de estudio, es de gran -

importancia, aunque muy difícil de determinar, porque asume 

distintas características, es decir, debemos distinguir dos 

tipos de migración: la que se hace en forma definitiva y que 
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ya no está en la lista de ciudadanos activos y aquélla que 

está en constante movimiento y que ñaemáo participa con ln 

comunidad en formn activa. 

Podemos decir que todo ciudadano se puede considerar poten

cialmente emigrante yo que la poblnci6n ~nt~rn c~t~ 0n co~! 

tante movimiento, dependiendo de loo compromisos y nccesida 

des a las que se enfrenta lu unidad familiar. 

l) Ln emiarnci6n de Snn Pablo Mncuiltiunguis tiene c2 

mo causas fundamentales, ln insuficiencia de la 

producción agrícola y forestal, o.sí como a las re

ducidas ganancias obtenidas en el comercio, que no 

generan los requerimienLob necesarios para satisf~ 

cer las necesidades básicas de reproduc-:ión de la 

unidad familiar. 

2) Las n~ceslndcc educRtivas, rebasan las alternati

vas locales y regionales por lo que tienden u abaQ 

donar la comunidnd 111 r.0,..~ 1 ·11.r q•1 n-J.·~'.::-.'.:iSn :n'.:C.:!.:: 

basica, ya que ha ido aumentado la población en -

edad escolar y con posibilidades de cursar estudios 

de educación. media y superior. A la par se han ido 

incrementando las necesidades o aspiraciones socio 

econ6micas de los jóvenes de la comunidad. 

3) Los ingresos obtenidos localmente por el trabajo -

asalariado, resultan m!nimos en comparaci6n con -

los 1ngresos que se obtienen del exterior. El pro

ceso de emigración en busca de trabajo asalariado 

es muy antiguo, ya que las condiciones locales de 

vida y la imposibilidad de mejorar los provocaron 

y provocan desde la Colonia, los flujos migratorios. 

Es así que la comunidad de San San Pablo Macuilti:i:p 

guis no escapa a este fenómeno. 
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4) La inseguridad respecto a las lluvias, el deterio

ro de los suelos y la intensificación de su uso, -

la imposibilidad de obtener excedentes, depauperi

zaci6n por sequías, un período prolongado de trab~ 

jo colectivo no remunerado (tequio), el desempe~o 

de cargos públicos sin salario, etc. 

5) La migración y cJ clc~ni vel entre el monto del jor

nal y las posibíJidndeu económicas de lti unidu.d f~ 

miliar, han provocu.do uno tendencia de las fnmilius 

a contar Únicamente con su fuerza de trubujo y la 

ayuda mutua. 

6) La emigración se acentúa aún m&s a rafz de la p~r

dida de sus montes comunales por el incendio de m! 

yo de 1983, los cuales en un proceso natural, se -

calcula que se recuperar!Ín en un período de 50 

silos, aproximadamente, y mientras tanto ¿qué pasa

rá con loo comuneros que subían al monte por su s! 

lario?. Definitivamente no pueden ser rescatados -

los miles Ja metroli cGbicos de madera que se cons! 

mieron por el fuego, por lo tanto, la repercusión 

se refleja en la consolidación y progreso y abast~ 

cimiento de materias primas a la Empresa Comunal -

creada en 1980 como una alternativa viable de fre

no al éxodo de personas migrantes Lpor qué? porque 

si antes del incendio pod!a asegurar un abasteci-

miento de materia prima por 20 aftos, actualmente -

ha tenido que buscar otra alternativa para poder -

abastecerse y no ir a la quiebra y por lo menos P! 

ra pagar un salario atractivo para los trabajado-

res que laboran allí. 

Cabe mencionar que los trabaJadores empleados en esta empr~ 

sa si bien en un principio (1980) todos eran ciudadanos de 
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la comunid11d, al paso del tiempo, no lograron hacer suyo el 

proyecto de industri11 colectivb que ellos mismos 11probaron 

Y poco a poco fueron nbnndon&ndolo corno una posible fuente 

de ingresos pnra ellos y su fnmiliu y en consecuencia irse 

de lo. comunidad hacio. otros lucnres. (E;;tndos Unidos, Dis

trito Fcdernl, Onxaca, Tuxtcnec, y ntrn~l. 

e} Político. Esto.tal ante !h mlernci6n de 
lr< comunidad. 

Los movimientoo migratoriou en Oaxuca se manifiestan en mn& 

nitudeo importantes, tienen su causa principal en la estru~ 

tura econ6mico y social que privo. en el Estado, la cual ha 

ocasionado que el uector rural, muestre los mñs bajos nive

les en los indicadorea del denarrollo, que da lugar a la -

inestabilidad respecto al lugar de residencia de la pobla

ci6n. 

El suelo Oaxaquefio es bastante accidentado y monta~o~o, lo 

que influye directamente en las actividades cconómic~s de -

la población. Oaxaca tiene el más alto grado de ruro.li::ncién 

(78.2% de todo el sureste del pa!s}, y al lado de una gran 

riqueza cultural, producto de ln sobrevivencia de los gru

pos ~tnicoa, existe una gran pobreza característica de los 

indígenas del país, quienes tienen los más bajos ingresos y 

enfrentan condiciones de vida mñs difíciles que el resto de 

la poblaci6n. 

En el aspectQ educativo, por ejemplo, en 1980 el 35.9% de -

la poblaci6n de j6venes de más de 15 años, era analfabeta; 

la población mayor de 10 años (22.6% del total) no contaba 

con instrucción primaria. En consecuencia vemos que a menor 

cobertura en el renglón salud (en comparaci6n con el resto 

de los Estados de la República} mayor riesgo de mortalidad¡ 

a menor nivel de educación, menores posibilidades de empleo; 
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o. menor cobertura de ambos servicios, mayor migraci6n. 

Dada la situe.ci6n que prevalece en el Estado en cuanto a cs;i 

diciones de vivienda, su~inistro de agua. potable, educnci6n 

higi~nica y nutricional, que si bien, son de vital importa~ 

cia, han hecho que el gobierno del Estado no hayo. sido capaz 

de implementar programas efectivos tendienten a apoyar téc

nica, econ6mico. y socialmente o. lnu comunidades, teniendo -

como fÍn toda una política cuyo propósito sea la de frenar 

la migraci6n, yo. que cualquier política Je poblnci6n debe -

inscribirse neccenriumente, dentro de un contexto amplio 

que en forma real, permita incidir de manero. positiva en el 

tamafto, estructura, dinámica y distribuci6n territorial de 

la poblaci6u. CONAPO opina al respecto que: 

" ..• todo programo. que tenga como objetiva un cambio d~ 

mográfico relevante y permanente deber~ tomar en cuen

ta que éste no solo se reduce a la regulaci6n de la Q~ 

talidad, 11ino que es necesario inf].uir simultáni!amente 

en el mejoramiento del nivel de ingreso de la pobla--

ri~n, f~=~litnr =~ a:ccoo a lu ~J~~~~l5u, im~le~enLar 

programas permanentes de salud, y promover el acceso -

a programas de planificación famiJ.iar amplios, buscan

do incidir en mayor medida en aquéllos Estados que más 

lo necesiten, en los eatratoo sociales de menor ingre

so, en las comunidades dispersas y lo.a regiones con in 

ferior nivel de desarrolJ.o, asociados todos ellos a c~ 

munidades rurales y a la población indígena, cuya act! 

vidad económica se vincula primordialmente a la agri-

cuJ.tura de subsistencia. ,".81 

81) Diagnóstico Sociodemográfico del Sureste, CONAPO 
México, 1984 Pág. 37 
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Como se observa, se habla mucho de que evitar el fcn6meno -

de concentraci6n de la pobluciGn tanto en ln zonu metropoli 

tunn del Dit1trito Federal como en la3 ciudades capitules, -

eA necesar!a e lmpo~tcr~nble 1:1 implcmentnci6n de l>rogramas 

integrales en 1 ns co1:iuni<l11Jcs rle orii:en ·ic lo:· 1aicrantes P.!! 

ro. facilitar un m0.íor d0snrrol 10 ;j,. ]n:c F::-tr;.J,·c, ':r·:·-r:i: .. :1:: 

·1ue en !.u. :)rá,_:ticr:.. no cxi:;t1:. 

En el cnso ·ie lu comunidti.fl que e~tudiamos, uún cor.to parte -

integrante del proceso de desarrollo 1cl Estado de Oaxncn, 

revisando el material en Ju SPP Sucursal Oaxucu, no encon-

tramos ning6n programa ni a largo plazo para tratar de apo

yar o influir en la comunidad hacia el pooible freno a la -

migraci6n. No existe un programa de apoyo t&cnico, agrícola 

ganadero, ni forestal que serían en los renglones que se p~e 

de rescatar en la comunidad. 

f) Repercusiones en el campo econ6mico, 
político y social. 

A nuestro juicio, existen varios factores que han influido 

y siguen influyendo determinantemente en el estancamiento -

de la economía de la comunidad y en consecuencia el constail 

te movimiento de personas que emigran: 

1) La baja productividad agropecuaria, 

Durante varias décadas, .la actividad agropecuaria 

fue la base fundamental sobre la cual recaía la 

subsistencia de los comuneros. Se considera que és 

to ocurrió hasta fines de los años 50s, ya que era 

una actividad redituable en el sentido de satisfa

cer las necesi1ades de producci6n y consumo de maíz 

hasta para un año y que variaba segGn el nGmero de 

integrantes de la familia y dependiendo también de 

la porci6n de tierra cultivada. 
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Sin embargo, u. partir de los 60s empiezan a mnni-

festarsc con bastante claridad los síntomaa de de

caimiento por las pocas personas ocupad1is en esta 

acti~idu.d, expliclndooe esta situu.ci6n por la rel! 

ci&n de trabajo que se empieza a establecer entre 

comuneros y la penetraci6n d~ FAPATUX como conse-

cucnciu. del Decreto Presidencial de 1956 que dió -

oricen a esLa Empresa, huotu ~ue lleg6 u agudizar

se en los veinte aftoo posteriores, y como prueba -

de lo anterior tenemos el Cen90 levantado por el -

Comitf de Apoyo u Hacuiltinnruin (CAM}, en Julio -

de 1983, donde se muestra un abandono casi total -

del cultivo de los produc~os que tradicionalmente 

se habían venido cultivando {maíz y frijol), lo 

cual ha provocado que las pocas familias que perm! 

necen en la comunidad, se vean obliga.da.o a. comprar 

estos productos en el mercado exterior. 

Otro hecho importante es que la comunidad ha care

cido de un apoyo técnico-científico que le hubiese 

permitido ad qui ri r los con oc i mi tiut OG ncc e:iari os P.!!:. 

ra la. mejor explotación de sus tierras y así evitar 

su paulatina erosión, ya que no existe un an,lisis 

de suelos que orienten sobre qué tipo de productos 

se pueden cultivar en la zona y en qu6 período. 

Algo semejante hu ocurrido en el campo ganadero, -

ya que si bien ee cierto que las condiciones natu

rales que presentan las tierras de la comunidad no 

son las m's propicias para la explotación intensi

va del ganado bovino u ovino, también es cierto 

que no se ha buscado impulsar la explotación de 

otras especies animales que no sean solamente las 

criollas, 

El hecho de que la comunidad no cuente con una es-
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tructura productiva confiable que responda a las necesi 

sidades de empleo que los ciudadanos Jemandan, ha orig! 

nado la emigraci6n temporal y definitiva de un gran nG

mcro de los mismos. 

2) El papel de la actividad forestal. 

Es indudable que esta actividad durante alqunos a~os re 

present6 importante fuente de ingresos para la familia

en la comunidad. No obstante, los beneficios obtenidos-

por la empre~~ FAPAT~X c¡uc si bien a p3rtir de 1972 pa

s6 a formar parte del Gobierno del Estado dP Oaxaca, no 

cambiaron las relaciones laborales entre trabajadores y 

empresa. De hecho desde 1956 con la creaci6n de dicha -

empresa, empieza una fase nueva en la vid,1 de la comuni 

dad que hasta entonces no contaba con una carretera o -

vías de comunicaci6n hacia el exterior. 

A partir de este período se inici6 una explotaci6n irra 

cional de los bosques comunales, caracterizada fundame~ 

talmente por la no puesta en práctica de un programa de 

reforestaci6n permanente de las ¡reas afectd<las por la

extracción de madera, y la arqumentaci6n do la P.mnrP~a

en el sentido de que "el bosque tirinc una rccuperaci6n

natural" y por tanto "no necesita reforestarse•. Tal -

afirmación se desvía mucho de la realidad ya que esta -

intransigencia ocasionó un desequilibrio ecológico re-

percutiendo en la distribuci6n de las especies arboreas. 

Los comuneros sólo recuerdan un intento de reforestación 

por parte de la empresa, como resultado de la lucha que 

dieron ante la empresa después del ler. incendio que -

a.fectd l.os montea en 1973, 

En cuanto al salario, podemos poner un ejemplo: ",.,en

tre 1974 y 1976, Macuiltianguis ha recibido un salario

de $1,515,846.00,,, cada individuo llega a ganarse ----

$1,300,00 semanales (en el mejor de los casos) lo cual

supone un ingreso anual de $62,400,00 que divididos en-

tre los meses del afio dar!an $5,200,00 mensuales,,," 
82 

02) Apuntes del Comité de Apoyo a Macuiltianguis, D.F. 1903. p¡g, 4 



SegGn datos de la empresa, la comunidad recibió 

$1,279,063,00 por concepto de derecho de monte entre --

1959 y 1976. Por concepto de salarios en 1974 recibió -

$392,805.00, en 1975 $546,SAO.OO y $576,461.00, 

BSJl,983, pág. S. 

Estos datoa nos demuestran que no eran suficientes ni -

pagaban el costo real de la fuerza de trabajo (y más -

aan si tomarnos en cuenta que los due~os de los hosques

son los ciudddanos Je la comunidad) do los comuneros -

para poder dar el sustento a sus familias de tal manera 

que fue una de las causas que originaron la emigraci6n

te111poral y definitiva de las personas hacia diferentes 

puntos de la República y como ya se mencionó, también a 

Estados Unidos buscando una oportunidad de emplearse en 

algOn trabajo que beneficiaría a las familias, tanto en 

el aspecto vivienda, educaci6n, alimentación, como en -

otros aspectos que garantizaran su reproducció~ como -

un~ unid"d familiar. 

A Bsto agregamos las condiciones infrahumalldS en que -

ten!an que vivir Pn rl ~~rq~c ~e~ ~cm~nas e11t~~as los -

trabajadores, ya que tenían solamente galeras con techo 

de lámina de cartón, no tenían equipo de seguridad ade

cuado al tipo de trabajo (cascos, ~.mpermeabl,ea, etc,) 1 segu-

ro de vi~a 1 seg~rQ ao~.i,a~ en caso de accidente, etc, Pero eso sf 1 

se. les descont.a,ba. ,1,os: i.mpue.stos correspondientes a dichas presta--

c:i,ones col]X) s.i, gozaran realmantii de ellas, 
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Por otra parte, los in~rcsos ncrcihldnr P~r 1rrP-

cho de Monte administradas en un 70% por parte del 

Fideicomiso, no se podín tener acceso a ello rlci! 

mente, debido u que este orguni9mo oe encnrgaba de 

poner todo.a lns trabas posibles y asf los conrune-

ros no podrían retirarlo violando lo estipulado en 

el Decreto de Crcnci6n !'residC>ncinl de 1956. Así -

las coso.e, o6lo el 30% del dinero que administro. -

directamente el Co~isnriud~ de Bienes Comuna.les es 

empleado pnra hacer obras de beneficio colectivo. 

&Entonces qu!cn es el ducno del dinero que obtiene 

la comunidad por derecho de monte?. 

En su lucha en el camino hacia el desarrollo, la -

comunidad aprob6 ln a.seBoríu y proyecto propuesto 

por el grupo de estudiantes del Instituto de Rccu~ 

606 Bi6ticos de Vera.cruz, la creaci6n de lo. "Empr~ 

so. Comunal de mango de harramientas San Pablo Ma-

cuiltianguis", la cual ha venido funcionando con -

altibajos, propios del tipo de empresa que es y c~ 

ya consolidación significarñ de alguna manera, a -

largo plazo, una estabilidad econ6mica, política y 

social de la comunidad, Aunque ésto será en lo. me

dida en que ca.da vez más los comuneros se identi-

fiquen con el proyecto de beneficio colectivo, in

teresándose así en conocer y capacitarse en lo que 

se refiere a Direcci6n y Administraci6n de una em

presa de esta naturaleza, enfrentar los problemas 

de financiamiento y sobre todo superar esa indife

rencia que existe para emplearse en las activida-

concretas en la producci6n. 
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Otro hecho que agravó la situación de la comunidad 

(como ya hemos seílalado)·~ue el incendio que ce~~~ 

rrió en la primera quincena de mayo de 1983, en el 

cual se perdieron miles de hect&reas de bosque ~o 

sólo de SPM sino de toda la Sierra Ju6rez; que ta~ 

bi6n redujo potencialmente la materia prima qu~ la 

empresa comunal tenía para su producci6n de mangos 

de herramientas; redujo las posibilidades de obtee 

ción de créditos del exterior pues constituían la 

garantía para su pago. 

3) · Situación política y social. 

algunos aspectos de la vida social de la comunidad puede d~ 

cirae que estñn satisfechos en lo mRs elementa. Pero por 

ejemplo, en el rengl6n educativo, precisamente por el redu

cido número de niilos en edad de asistir a primaria y secun

daria pueden desaparecer las eacuelas, si nó se trata de 

e.traer otros niños de la:i comunidades cercanas part1 que as:i¿ 

t::n ::. ::!llaJ. Eu <!l ctuJO de la ;,.seuela Primaria existe el p~ 

ligro de que pierda la jerarquía de cabecera de Inspección 

Escolar en la zona, y en cuanto a ln Secundaria, vemos lo -

poco atractivo que resulta para los proi'csores, permanecer 

en la comunidad (aún cuando oe les proporciona vivienda), ~ 

debido al escaso número de estudiantes que no llega~ a con

formar grupos suficientes para obtener la cantidad de horas 

-clase que les pueda representar un salario atractivo, 

Por otro lado, existe también un buen número de personas que 

no concluyeron su educación primaria y sería necesario impuj. 

sar la educación básica para adultos, aunque todos ellos s~ 

ben hablar el español. 

Los residentes en la comunidad, dependen eada vez más de la 

ayuda económica del exterior (de sus hijos en el caso de los 
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padres, del czposo o compañero en el caso de las mujeres y 

sus hijos) porque no tienen unu ocup~ei6n estable dentro de 

la producción (a¡:,rícola, ganadera, foresta, etc.) 

Ln emigraci6n tiene fuertes efectoo sociales en lu comuni--

da.d t Y Sr mn.ni fi entn. en '.. r:~; 11~:'..Ci:: f~ir~.i} i <l?'1:: 'iU( · .• t1~t..;.:_, .!..: -

1967 se veían fortalecidos o unidon, se han debilitado y en 

nlgunoo casos ee han Jc~integrndo parcial y totalmente. 

La comunidad se hu cnructerizndo por ser una comunidad cuyo 

potencial político en rcsp~tnblc al grado de que aGn en la 

actualidad tiene un peso considerable en la Regi6n de la 

Sierra. Juárez. Pero exictc: el peligro de perder el prestigio 

que ae ha ganado, ai el prcceno migratorio numentn. 

Tambi&n los emigrados y su dinero intervienen en la vida p~ 

lítica de la comunidad, porque a la lnrgii, ln mli.n seria coE_ 

secuencia es ln emigrnci6n masiva, en donde el pueblo pier

de a SUB senteG m(s progresistas, loa quu intelectualacntc 

ser!~n m&s ~anacPR fpnfrentnr uudaz~Antn el ~istema canito.

lista) y honra.dos precisamente por~u interés de mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad en general. 

Existe un cambio cultural que ha ocasionado la urbanización, 

porque al regresar los migrantes ocasionalmente a la comun! 

dad, ya no obedecen las reglas que antes eran comunes para 

todos (saludar, cooperar con trabajo, hablar el zapoteco, -

etc.). Los adultos que residen en lo. comunidad, lamentan C.!!_ 

te hecho, si¿ embargo no pueden hacer nado. por evitarlo. 

La emigración ha traído consigo cambios sociales y económi

cos que han af·ctado psicológicamente a la. comunidad, creaE_ 

do un sentimiento de envidia y angustia por tener lo mismo 

que los demás, por ejemplo: hablar el ingles como los que -

vienen de Estados Unidos, vestir con ropa de Estados Unidos, 
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poaeer aparatos elEctrico::i. construir cnso.s de tabicón en l!!_ 

gar de seguir utilizando el adobe, etc. Y todo ~sto lo ocn

sipna la imagen que dan los migrantcs al visitar su comuni

dad y que hace que los residentes mls pobres, ne sientan i~ 

satisfechos y traten de buscar igualar lao circunatancias, 

Lc6mo7 emigrando. Sin embargo, los migrantes no se han deo~ 

rraigado por co:npletG de su lugnr de origen, lo vemo~ en el 

hecho de que los que residen en Eotndos Unidoo organizan 

eventos sociales para recabar fondos para las fiestas mla 

tradiconnles e importantes de la comunidad. 

A nivel estatal la comuni dtid es reconocida como un municl,io 

y tiene a su car¡;o una tq;encia municipal, San Juan Luvina, 

cuyo número dehabi tunt es rebns n nl de Mnc ui 1 tianguis. El ni 

Vel de orgnnizo.ci6n y cooperación va m!Ís o.llíi del núcleo f!, 

miliar, por ejemplo: sr ~o.nificsta en los tequios, 
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CAP. XIV. FORMAS DE DEFf.:NSA DE LA ECONOi1,¡A,.CAf!RESINA At.'TE LA 
MIGR.\CION. 

A) Creación de la Empresa Comunal. 

I.a comuniditd de San Pablo Macuiltianguis, ante el agudiza--

miento de la emigración, nsí como la constante modificación 

de su economln, ha adoptado formas csncrctns de defensa y -

planteado alternativas que han aminorado su constante dete

rioro n nivel económico, político, cultural; unn de las más 

importantes acciones de ln comunidad fue ln creación de la 

Empresa Comunal de Mangos y Hcrrnmicntno. 

San Pablo Macuiltianguis se encuentra en una zona bastante 

rica en recursos forentales, con la asesoría del Instituto 

Racional de Recursoa Bióticos se plantea la creación de di

cha empresa, originalmente se planteó para que los comune-

ros se quedaran a trabajar en su comunidad con &UG pcopioa 

recursos forestales y como alternativa a ln creciente emi-

gre.ci6n, uno de los puntos como ob,Jetivo final. y n largo 

plazo: estabilidad económica social y política, se adotó un 

modelo de empresa campesina comunitaria frente la modelo de 

la empresa capitalista, este modelo adoptado permitiría a -

los comuneros obtener recursos económicos en su propio ben~ 

ficio, ya que la de tipo capitalista está dirigida a la 

creaci6n de plusvalía. 

Este tipo de empresa comunal se presentó como modelo alter

nativo a las demás comunidades con situaciones similares a 

las de San Pablo Macuiltianguis, se planteó bajo los sigii'IUI 

tes lineamientos: de tipo social-p~dagÓgico, donde el obje~i 

vo era capacitar un equipo ñe trabajo donde se dieran las -

posibilidades de que existiera una comunicación entre sí, -

que tendría como objetivo final el que los comuneros se siE 
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ti~ran inmersos dentr~ del proceso productivo, que permiti~ 

.t'ª presentar. alternativas de su propia. iniciativo.. De ti)'\o· 

econ6mico puesto que lo. comunidad no contaba. con estos me

dios. 

Este tipo de empresa. tendría que integrarse social y cultu

ralmente a. la. comunidad, para evitar qu~ se creen conflic-

tos internos (que posteriormente se dieron), el ~xito de e~ 

ta empresa. dependería del trab~jo y dr ln conciencia colec

tiva para enfrentar los ?roblemas futuroo. ~aimc Luna men-

ciona que "había que demostrar u propioo y extraHos la cap~ 

cidad de salir adelante, no solamente cataba comprometida -

la subsistencia de S,P.M., sino q_ue esta en Juego el amor -

propio •.• Hi desde el punto de vista econ6mico el dcsarro-

llo ue logra incrementando la productividad, mediante una -

junta distribuci6n de la riqueza, desrle el punto de vista -

social, se logra por la. participación que la integra.ci6n en 

torno a un proyecto común y la generación de estructuras so 

ciales que aglutinen los esfuerzos de lo. solidaridad a fa

vor de una causa popula.r", 8~ero sin embargo el trabajo de -

:u ~rea.cíón y ae la. consolidación no fue fncil, pues se 

crearon problemas, como el desconocimiento con la dirección 

y la. adminiatraci6n de la empresa., ésto gener6 problemas de 

procedimiento, y lo que es aún peor, la indiferencia de los 

ciudadanos de la. comunidad, para trabajar en la empresa, lo 

que di6 lugar a que comuneros de otros lugares cercanos es

t~n trabajando en la empresa, y as! el principal objetivo -

por la cual fue crea.da, crear fuentes de traba.Jo para. sus -

comui¡eros se vi6 truncada., una de las causas princip.a.les de 

ésto es sin lugar a. dudas el be.jo salario que· se les paga, 

ya que no corresponde a la. jornada. de trabaja, las malas 

condiciones de éste. Mencionan los comuneros que lo que ga

nan en dos d!as trabajando en la. empresa. lo ga.na.n en dos h,!?. 

ras de trabajo en los Angeles, California, luego entonces -

prefiere emigrar. 

83) Luna Jaime, en "aquí el que manda es el pueblo", Cuadernos Agrarios 
No. 9 año 1976 pág. 107 
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Aunado a ~sto se presenta la pérdida de miles de hectáreas 

de los montes comunnlea que .. se conSU'lll·il!ron debido o. un incs.!1 

dio en el mes de mayo de 1983, é8to trajo . consecuencitLs -

graves Y directa:; o. lo. empresa comunal, ¡rnc~; se reJ.ujo pau

latino.mente lo. mo.terin prima qu~ se tenÍli que utilizar en -

el proce:no productivo de ln cmpre~;n cornunn1, 1n. ·~lit ·•n"it)n _ 

de crEdito cstnbo. garantizado por el mismo monte que era ln 

fuente prineipH.1 de inr.rc~os, ést.o ne vé truncncl<J. Por es.

tas circunntnncin.c es c1ue el 0L.jel.iv0 princip!11 ·-'lt· .. ~~;a empr_!t

sa. no ne hn vinto plnnm,qdo t-~n ln comunitlud, ''Il todo ca~o el 

poco beneficio como yo. i;e mer;cionn ha r;ido p1ira otros comu-

neros. 

B) ·'A:fuda Económico. Externa y Comités ele Apoyo, 

Loa emigraclos r;iguen teniendo conto.ctos con l!I comunid,o.d, -

no se sienten desligo.do¡; de ella., prueba de ello es que en 

nlguno.s ocatilun.os en !!Grmbl e"s de la comunidad se les tiene 

en cuentn o.unque no est6n presenten. Los emigrados partici

pan con o.portaciones económica¡; nuP. hace u1wihl" n111e qnq fn 

miliares puedo.n compro.r los inoumos nece&arioo para poder 

sobrevivir, en una cconom{n donde lo. o.griculturn no d' ni -

para la o.utosuficiencio.. La ayuda económico. externa es fun

damental para el sostenimiento de la comunidad, en nuestro 

caso específico, con la creo.ci6n de la empresa comunal se -

pretendió que los comuneroii se <J.Uedaran en su lugar de ori

gen, dado que éstos no percib!o.n el ingreso suficiente paro. 

sostener o. sus fo.milio.s, as! como o. su tierro. prefieren bus 

car otras fuentes de trabajo, en este en.so se opto. por lo. -

emigración temporal o definitivo.. 

Las persono.e que actuo.lmente trabo.jan en lo. En1presa. Comunal 

son comuneros de comunidades cerco.nas. Con ésto queda claro 

que la especto.tivo. que le ofrece o.l comunero la emigro.ción 

ha sido más fuerte que lo.s propias formas que lo. comunido.d 

ha adoptado para frenar lo. misma, la mayoría de los emigra-
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dos no se sienten totalmente desligados de su comunidad, 

~~ aportaci6n de los emigrantes n la economln fnmiliar-pri- ~

meramente es destinada al trnbujo productivo, posteriormen-

te es utilizada para rncjornr lau conJiciones de vida, esta 

ayuda econ6mica externa ae d& generalmente a nivel indivi-

dual, cabe seftnlar que en un principio esta ayuda era pura

mente secundaria, pera cor~c el fenór.ir!na rnigi·.'ltorio se ha 

agudi;:ado, trastocando 111 economía familiar, se vuelve fr¡1:L? 

pencable. 

Se han formdo comit~s 1e apoyo a la comunidad en la ciudad 

de M¡;xico, los Angeles, Californio.. Un ejemplo de estos com,:!:. 

tlis e11 el organizado en la ciudad de México llamado "Organi_ 

zac16n Independiente Ricardo Flores Mag5n", que abaren sec

tores en S.P.M., ciudad de México, y California, Estados 

Unidos. gs importante recordar :i_ue la tradición poU'.tica de 

San Pablo Hflcuiltiangui5 htl tenido una trascendencia muy iE! 

paetante en ln reRiÓn, encabezó la huelga de 1967 contra 

FAPATUX, o.sí como varios movimientos en 111 i·ci;iSn por nerv!_ 

cios. etc. De sec;uir ln emiu,r~r.i.Ón r.0'1 lo. +,c-n•J..-,1c1 "· ~"~11"-J., 

políticamente San Pablo MaeultinnGuis sceuirñ decayendo co-· 

mo hasta ahora. Una vez hecho este señalamiento podemos en

tender un poco la plataforma política de la Organización I~ 

dependiente "Ricardo Florea Magon". Como comité de apoyo e!!. 

ta organizaci6n se integra por ciudadanos originarios de 

San Pablo Macuiltianguiu que viven dentro o fuera de la co

munidad, dentro de sus objetivos marcan los siguientes: 

Colaborar para el desarrollo socioecon6mico, polít! 

co y cultural del municipio de Macuiltianguis. 

La autoridad máxima es la asamblea general por cada 

sector. 

Cada sector nombrará a dos 

ríodo de 3 meses. 

representantes por un p~ 
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Los representantes de dicha organización son los re~ 

ponsablen de establecer la comUHicación en los diver 

sos sect0res. 

Los dercchoo de los miembros de esta orgnr.iznción: -

aaistir a lae aoamblcns con voz y voto, pres~ntar 

inicintiv11~, proyecton y prapo5icio11cu, form~r pnrtt 

de las comisiones especiales y poder ser elegidos p~ 

ra representante. 

El Comit& de Apoyo s~cción Distrito federal renliz5 un ant! 

proyecto de recuperación económico parn San Pablo Macuilti

anguio, siendo este documento una propuesta donde el objeti 

vo central es ver las diferentes alternativas n las que se 

puede recurrir para superar el estado de cosas actuales en 

la comunidad. Dei;puGs de hacer un breve balnnce de ln aitu~ 

ci6n de San P~blo Macuiltinngui9 proponen: 

Poner en marcha un proyPcto de recuperaci6n econ&mi

ca, el cual contempla la localización de inctltucio

nes que puedan finnncinr en términoo materiales téc

nicos a la comunidad. 

La implementación cel programa debe de descansar en 

la reactivación de la activ fiad agrícola, principal

mente, pero para ello en necesario buscar nexos con 

instituciones especializadas que puedan proporcionar 

asistencia técnica a la comunidad, 

Una localización geográfica de las zonas a las que -

pueda ~&rseles con buenos resultados el cultivo de -

un producto específico. 

La localizaci&n de las zonas más adecuadas para la -

formaci&n de huertos frutales, 

Ganadería. 

Creación de granjas avfcolas (de engorda y ponedoras) 
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comunales y/o cblectivas. 

, ... - Cría y engorda de ganado porcino. 

Cuestión Forestal. 

Que las autoridades (Municipal y comunal), ooliciten 

a las elementos oriRinurios de ln comunidad cuyos co 

nacimientos giren en torna R en tu actividad. 

Reali~ar un entudio coopl~ta y detallo.do de ln situa 

ción actual de loe monteo, paru ~uc en hnn0 n ello -

se desprendan las tnrens inmcdintas, 

Iniciar en las zona.a que han sido to.ladas, después -

del incendio, la reforestación. 

Jerarquizar, según el gr!ldo de destrucci6n del bos-

que, una reforestación por etopo.s. 

Buscar ante las dependencias competentes, firmas de 

acuerdos en los cuales puedan establecerse la nsign~ 

ción de asesorías técnicR~ en el cuidado de la rcfo

re!lt.l\r.J.lín fnr,,~tn_1(n:-i11C' 0 clf,n ~ ... p\'\:j'!i.ci.<las, f'!!'ti.-

lizantea). 

Lo anterior nos demuetitra que aún existe un apego por parte 

de loa comuneros emigrados s. su comunidad, Nosotros consid.!:_ 

ramos que la mayoría de esas alternativas plo.nteadas son s2 

luciones inmediatas y de corto plazo, puesto que la comuni

dad estl inmersa dentro de las relaciones capitalistas que 

le impiden llevar a cabo tareas que realmente respondan a -

sus necesidades puesto que' el papel que el capital le asia 

na es de productora de materias primas. 

C) Organizaci6n FolÍtica Interna,, 

En San Pablo Macuiltianguis la estructura política de orga

nizaci6n ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades de -
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la comunidad. Debido al proceso migratorio, éstas se han te 

nido que modificar en un intento de retener a los ciudada-
nos. 

La autoridad m&xima en la comunidad es la autoridad munici-

la Justicia dentina trabajos colectivos, es autoridad hist~ 

ricamente, fue definida en el período colonial. 

Se conforma ror \tn presidenta, un ~~cret~rio, un tesorero, 

tres regidores, un sÍnJico, dos comanJante3, ·cuatro topilc~ 

(policías) y un alcalde. 

ASAM&LEA GENERAL 

Presidente Municipal Síndico Municipal 

Tesorero Municipal Regidor<:s 

Secretario Municipal Comandantes 

Secretario de la Soc.de J. • Juez de Llaves' 

Serna.ne ron• 

Como ya vimos, qn el año de 1961 surge la autQridnd comunal 

obedeciendo a los lineamientos que se establecen en la Ley 

de la Reforma Agraria, esta autoridad surge con tareas bien 

concretas de tipo econ6micas, ya que se encarga de la orga

nizaci6n y administración del bosque, aunque su jurisdicción 

oficial es mls amplia. Por consiguiente existen dos autori

dades de gran importancia, las dos son representantes de la 

asamblea, pero la máxima autoridad es la asamblea general, 

Las comisiones que existen por las que todo el ciudadano d~ 

be pasar son las siguientes: autoridad municipal, con dura

ción de un año y medio¡ comisariado de bienes comunales, 

con duraci6n de tres años¡ antiguamente sociedad de J6ve--

* cargos públicos que han desaparecido actualmente. 
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neo, con durnci6n de un afto y ~edio; comit~ de cducaci6n, -

un afto¡ pntronnto de la escuele occundariu, un uno; ligu f~ 

menil, un ano. De estas organi=ncioneo nlgunnG ya deoapnre

cieron, otras están por dc!:>nparecer. "Se puede decir que 

realmente los que tuvieron que sufrir m&s fueron ln5 uutori 

dades, pues tenían que estar pendi~nten (durante la huelgo) 

aunque no estuvieran trabajando. Eot~ ru~cti6n (ser ~utori

dad) si bien nos ha ayudado para qu0 todu el pueblo marche 

parejo, significa un grt1n prob:enn p~1·a r1osotros, pu~s la -

todo el tiempo Gin po1l~r ~iqtiie!·n nc~br~~1·, el qu0 senn tnn

toa cargos los que se dcse~¡·efiu:1, el q~e n vecej tengamos -

descanso 0610 por un ano o ano y medio, significa para nos2 

tres un gran problema que no oabremos como oolucionarlo. 

Por un lado, es un honor puru nosotroo rcpreoentar a.l pue-

blo, pero es una friegu cabrona, y en esto todos tenemos la 

obligación de cumplir, porque aquí oc hace lo que es la CD! 

tumbre y lo que ordene el· pueblo. Ha. hHbido algunos que han 

querido ampararse contratando licenciados pero no han podi

do escaparse, pues ni el pueblo ya decidió algo, el que se 

op~~~ Jul~ d~rumente custigHdo,nasta nus propias familias -

1116.xime que para el pueblo es un insulto el que al.guíen se -

quiera oponer apoy6.ndose de las leyes que son ajenas a nue! 

tro pueblol
4
Esto representa lo compacta y lo rígido de la -

orga.niza.ci6n interna debido a las miemas condiciones q~e ha 

impuesto la emigración, pues es a raíz de este fuerte pro"

greso migratorio que la organización interna. se ha modific~ 

do de la siguiente manera: 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Secretario Municipal 

Tesorero Municipal 

Sindico Municipal 

Alcalde Municipal 

Regidores ( 3) Poli e! as ( 4) Co111andanci a ( 3) 

84) Luna Jaime, "Aquí el que manda es el Pueblo", Cuadernos Agrarios #9, 
Pág. 107 México 1976 
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Como ne puede obnervar, ya desaparecieron semaneros, Socie 

dad de J6vcnes, esto nos demuestra qu~ la comunidad se ha -

tenido que adaptar a ln& nuevas circanstnncias que le ha im 

puesto ln emigración, énto supone el por qué de la defensa 

de la política interna que como oc vé en la Gltima cita es 

::.uma::ii-.;:¡t.l.· r.rci i 'J.. 

Cabe seftalar la pcnetruc15n cnpitnlista hacia lns comunida

des, lnc ha conducido n un individu~liBmo q\lt: ~a tenido un 

impacto en lao formas de organiznci6n e instituciones loe~ 

les, aaem&s de una dependencia hacia el exterior. Es en ese 

sentido que los eomuneros así coro los migra.ntes reali:Z.t\n -

constanteu esfucr:z.on para conservar y reproducir sua tradi

ciones, lo importante para ellos es mantt>ner a la comunidad 

socialmente cohesionada, es por eso que la organizaci6n po

lítica interna sigue oiendo el nGcleo sobre el cua.l gira la 

comunidad,~·¡ia.ra éoto ha. sido necesario una. fuerte coordina

cii'.in de ln.G di•rcr~c.~ e.cttvld<1<leA donde participan los comu

neros as! como loe migrantca, pero de seguir la tendencia -

~el fen6meno de 1a migración, contr1buiria. a. La reaucc1ón -

drástica de ciudadanoo políticamente activos, lo cual repc~ 

cute directamente en la mayor continuidad con la que los 

ciudadanos de Macuiltianguis tienen que ejercer un cargo po 

l!tico, ya que se vi6 lo que implica tener un cargo políti

co, ante ésto, los esfuerzoo más concretos que se han hecho 

para contrarrestar esta tendencia, es la puesta en práctica 

del Reglamento Interno, as! como la Empresa Comuna:\., pero -

ninguna de las dos ha dado los resultados que se esperaban, 

ésto es por las mejores espectativas que les presenta la 

emigraci6n. 

D) Lucha por los servicios. 

La lucha por los dervicos en la Sierra Julrez, la mayor!a -

las comunidades carecen de servicios, tales como tomas de -
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e.gua domiciliaria, de' salud, drenaje, en cunnto a. servicios 

educativos se refiere, son muy pocas ltrn cor.nrnidadi?s que 

cuentan Gnicamente con escuela primaria. 

Dentro de la ideolog!a. de los serranos, la educa,~ión es si -

n6nimo de "progreso", ya que las escuelas son lnn institu-

ciones principales para llegar a ln superación, es por eso 

que las comunidades han realizado vn.rion esfuerzos desde h.!!_ 

ce varios añoG, "Cuando regreso <le lo. re¡;ión Mixe el maes-

tro Anastucio (originario dela eo1;i11nidad), se or51tnL;ó un -

pequefto grupo de gentes qu~ veían c5~o Jultianguis estaba -

logrando favores de lu embajada polac;a_ por haber pues to a su 

escuela el nombre de un héroe polaco, y porque simpatizaba

non el socialismo, é.:itos decidi<'ron proponer a la comunidad 

un cambio de nombre u su escuela, En ese entonces llevaba -

provisionalmente el nombre de "Rene Barboso." y se tuvo el -

interi!s de ponerle el nombre de un escritor soviético "Mak!_ 

renko"; decidimos el nombre después de que la Embajada. nos 

hab!a mandado una lista de los poaibles nombres 11 utilizar, 

la educaci6n en la URSS •.. Los problemas los tuvimos casi -

inmediatamente en la inspecci6n regional, yu que se les ha

c!e raro la petición por ser un nombre comunlsta •• , El caso 

ea que no 

tramos en 

recibimos 

se pudo ••• Una de las cosas que ganamos cuando eu 

relaci6n con la Embajada Soviética es que muchos 
11 as 

suscripci6n a la revista de la URSS • 

Las comunidades se organizan de diferentes maneras con el -

obj~tivo de instalar eacuelas; los maestros han jugado un -

papel importante pues han gestionado la tramitación de di-

versos servicios, agua entubada, energ!a eléctrica, tiendas 

conasupo, cuestiones qu'e los serranos identifican con el 

"progreso" 

85) Luna Jaime, op. cit. pág. 103 



Ya en la d&cada de los 50e y 60s, se di6 une lucha por ln -

apertura de ca:r.ino::; , yo. que Vllrin.s comunidades no contaban 

con eston pnro. comanicarne con lo:; vnlleG e•·ntrn.lf~:l. Es en 

e~te rubro que las comunida1les .ie 1a re~i6n y c11trc elln~ -

Macuiltianguis cntro.n en negocinci6n con FAPATUX, por un ]n 

•. r ,., .,. . .. , 

papelera ncceoitaba sacar la madera, co uoí que FAPATUX prg 

fC>rcir,na l.n maquino.rir. y 1os c:omu11,~ros, por :r • .;c'.io del Tequi.o 

realizaron el trnbuj p:¡~a lr~ r1perturn <lt! cnminos. 

En otros lugnrcn de l•• sien·,,, coi::o es el municipio de Villu. 

Alta, la demanda en torno u cn~inos unce en 1981, a trav&s 

de una orgnnizaci6n que co la instancia permanente de los -

pueblos de la sierra, con eo objetivo de lograr una mayor -

organizuci6n y negocinci6n preHionando a lao in9tf tucioncs 

de gobierno. Esta instnncia es la A~;ar:lb.l·~a. de: Autorida.dcs -

zapotecaa y Chínantecirn de 111 Sierni. T¡¡mhién '":dsten otras 

organizaciones como son: Orgunizaci6n en defensa de los Re-

cursen; íhi.tur:ilc::: ~./ D•:'srirt'o1lo Socinl de la Sierra. Juú.·rez, -

A.C. (ODRENASIJ), Comité Or,,nni7,nr\nr-

Unión de los Pueblan de la Sierra, (.cooi::co'l, Comité de De-

fensa y Desarrollo de Recursos Naturales Culturales y ]hnm~ 

nos MijeH (CODREMI). 

En general en ln sierra en algunos casoo lan demandas ban ~ 

sido satisfechas, pero ésto no ha sido siempre fruto de la 

presión que puedan ejercer las comunidades, sino ln "buena" 

disposición del gobierno estatal, es por eso que en algunas 

partes de la región, (no ha sido el caso de Macuiltianguis) 

las autoriuaJes de la:i comunidades quisieran "quedar bien" 

con las autoridades estataleo y regionales, En los dltimos 

anos la asamblea de autoridades Zapotecas y Chinantecas les 

ha quedado claro que ln lucha conjunta de las comunidades -

pueden presionar de manera distinta sobre el gobierno, En -

el caso de Macuiltianguis cuenta con los siguientes servi--
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cios: agua poto.ble, luz eléctrico., administraci6n de correos, 

caseta telef6nica reglona.l, de lar~n distancia, alumbrado -

público, clínico. de salud, v:;cuel;> primnri,1, eacueln c;ecun

daria, o.qu! ae ubica ln cabecera Je in~peeci6n eocolar ~º. 

26, cuya Juriadicci6n incluye pu~blo~ Je habla zapateen y -

chinantecn. 

Es importante mencionar que la infraestructura de Moeuilti

anguio fue producto de una fuerte lucho que sosLuvioron con 

FAPATUX, en el nBo de 1967, un movimiento Je huelga (se ve

rá en el siguiente capítulo} es po:· 1!:..>0 :ple u di:"'c.:·t:·1:ci:t de 

otros pueblos, Mncuiltianguis ct1ent~ cor1 ~soa servicios. 

Es en este sentido que todos catos logroo que ha obtenido -

.l..a comunidad ac están viendo nfectndos con el fuerte incre

mento del fen6meno de la emigración. 

E) Luchas pol!ticns. 

Macuiltianguia Llene tc~a •tnR trRdici6n de lucha.. A fino.les 

de la década de 105 606 • 5f.' <1~ ,,,_, T'1t"H.f'i m~ nntó hUf!l!°j'J.!~tiC:;j, 

En esa época muchos com11neroc trabajaban en el. monte, en la. 

labor de corte, troce y arrima, siendo la jol'nada de traba

jo demasiado pesada, aunado a. é2to no tenían donde dormir, 

teniendo que construir pcqueftos cuartea de l&mina de cart6n 

que la Empresa les proporcionaba., con una a.l.imentaci6n prec! 

ria ya que hab!a que llevarse comida para tres o cuatro 

días, ésto se agravaba en lo. época de lluvias, no contaban 

con seguro, la jornada de trabajo duraba a veces doce horas 

11.l d·Ía, naga.ndo un salario de 35 pesos por metro cúbico que 

eran lo que generalmente ha.cían. 

En estas condicl.ones los comuneros viendo que l,as condicio

nes de trabajo no mejoraban, habiendo ellos utilizado una -

serie de peticiones en 1967, ln comunidad conjuntamente con 

otras deciden irse a huelga demandando un aumento del 100% 
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elaboraci6n de casetas para refugiarse en el monte, trajes 

para lluvia, seguro social, etc. En este movimiento se lo-

gra incorporar a otras comunidades de la rcgi6n impidiendo 

casi en su totalidad el corte de madera, en un primer mome~ 

to de la huel~a la empresa maderera comienza a negociar co

munidad por comunidad, utilizando el aricument" ,¡,. l'l ''"W'-
trucci6n de un ca.mino o un pequcfto aumento, la mayoría de -

lsta.s ceden, Gnicamente cuatro comunidades fueron lnn que -

sostuvieron la lucha, Ixtlln, Santa. Catarina, Santa Rita, -

Macuiltianp;uir,. 

Los funcionarior, y el gobierno trataron de negociar con al

gunas autoridades de las comunidades que tenían relaci&n 

con los comuneros, además de intentar utilizar el sindicato 

de la papelera con el pretexto de que muchos trabajadores -

no tenían trabajo debido a la falta de materias primas. Da

do el carlcter fuerte de la lucha y la negociaci&n por sep~ 

rado de la empresa con laa comunidades, 1aa cuatro restan-

tes deciden la firma de un convenio donde se decide casti-

gar a la comunidad que no lo respete, finu.lmeuL.: .:~t.; convs_ 

nio permiti6 que no se retrocediera en las demandas plante~ 

das, es por eso que Macuiltianguis cuenta con muchos de loe 

servicios que otras de las comunidades de la sierra apenas 

estli.n incorporando a sus luchan, Es en este período que mu- ... 

choe comuneros migran a loa Estados Unidos y la ciudad de -

México. 

En la d~cada de los Sos, ourgen las organizaciones que ya -

se menionaron en el punto anterior, un punto importante de 

mencionar es el siguiente "La independencia no fue so1uci6n 

para nuestros pueblos, lo único que sucedi6 es que cambia-

ron los opresores; antes eran los blancos españoles, única

mente cambiaron su.s nombres por criollos y mestizos, a los 

aut6ctonos bajo sus consignas a servir de carne de cañ6n, -

jugando con nuestras necesidades y ganas de quitarnos el y~ 
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go·dc la oprooi6n. no disminuyeron nuestron problemas, anteu 

bien fueron mis crudos ... Los gobiernos liberales encumbra

dos en el poder nos dejaron en el olvi1o, con Juirez (aut6~ 

tono renegado) a la cabezo y con lau leyeu modernas que -

ellos mismos hicieron, nos despojaron cistem&ticamente de -

nuestras tierras comunales, poni~ndolas el mejor postor. La 

Revoluci6n Mexicana de los mestizos volvió n distinguirse -

n.l utiliznr nuevo.mente nue~-;tr:i.:J d~::u.\,:1J~:.; nncestrn.len c6mo -

la restituci6n de las tierrne u ~~s hist5rico~ dueílos, par~· 

lograr el poder., y dcspué:J mostrar su ·1er:,it.Lrlr~ro rv~tro: crl 
fl6 

minales y hnmbrlnntos de po~cr". 

En este documento se presentan tumbi~n la postura de los -

pueblos autóctonos, plantean unu lucha de re3istenciu, don

de ya no se manipule a los pueblos, ni se les someta a la -

absorci6n total por parte del nistema capitulista. En la -
primera parte del documento se denuncía lo siguiente: 

Contra el despojo vlolentn, nea en forma legal o fí

sica, de nucG tras tie,rras comunales y recursos natu

rales, renovables y no renovables; (bosque, agua, p~ 

tr61eo, minerales, etc.) 

Por una educaci6n en nueatr•s propi•s m•nos y con 

nuestras propias disposiciones, en nuestras lenguas 

y de acuerdo a nuestros valores tradicionales, cimen 

tados en la comunidad y ordenados de acuerdo a nues

tros conceptos de espacio y tiempo y con asesores que 

nosotros determinemos. 

Integrar los avances de la tecno1og!• y ciencias mo

dernas para la dinámica de nuestra vida comunitaria. 

86) Congreso Nacional de iroblemas Agrarios,ChilpancingoJGro. 
"Las luchas de los pueblos aut6ctonos, su organizacion 
·y las alternativas de alianza con los demás sectores s2 

·ciales, 
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Por el logro do los medios de comunicaci6n y trnnsp2r 

te al oervicio de nuentrns neccsida<les e intereses -

comunales y de loo sectores populares m~G necesi~1os. 

Por el respeto a nuestras crccnci3s y pr¡cticns csp! 

ri tu ale G t.rud i e i onnl es 1111 P ~ nn :, t. ·1 ~1 +. ,, ;;n nt i-o ;· .·,n ~ti~!'•·.}; 

dos por cualquier misionero, sea cat6lico o protes-

tnntc, así como por los medios de cornunictii.:.:i0n mo.si-

va. 

Por el l"C3pcto qU(! nos rncreccmo~i co~o scrc~ l1umanos, 

yn q11e consttrntemcntc somos humillados nún por los -

mas explotados de las ciudades y el campo, e9 decir, 

obreros y campesinos; y no se 1iga de los que están 

en el poder y por aquéllos que comparte las migajas 

del poder. 

Tomar conciencia de la experiencia hist6rico de nue! 

tres antepasados, con el objeto de prepararnos.para 

el futuro a fin de no neamnfi nt.i1i•J,Prir'lc:; n11Auur.i•=ui+,~ -

por otro grupo hambriento de poder con ideología y -

forma de gobierno que no represente nuestron derechos 

humanos y originales sobre la tierra y recursos nat~ 

rales y todo lo que ello implica . 

Es importante mencionar que este grupo de la región de la 

Sierra se plantea formas de alianza con otros sectores de -

clases, por ejemplo con las luchas populares de las ciudades 

ellos consideran que los sectores obreros tienen dos deman

das fundamentales: por un lado la base que es mayoría, pres 

ta demandas económicas concretas que giran en torno al asu~ 

to de salarios, por otro lado los dirigentes de los difere~ 

tes gremios y sindicatos luchan por el poder po1Ítico, no -

tornándose en cuenta las demandas reales de los obreros, 
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Por otro lado las demandas populares de los centros urbanon ! 
es por el menor costo de las mercancías tanto muebles como 

inmuebles. Estoo grupos pertenecientes a las zonas aut6cto

nas de nuestra regi6n de estudio plantean que muchas veces 

los dirigentes de estas coloninc son iguales n los dirigen

tes de los obreros. Con lo que respecta a la lucha de los -

estudiantes, los grupos indígenas consideran que los estu-

dio.ntes tienen mucho entusiasmo por apoyar cualquier tipo -

de movimiento, pero que esté de acuerdo n c;u lineamiúnto 

ideol6gico, es aquí que sus demnnia~ y apoyos son circunst~n 

cinlcn y muchas de lns veces GUG i11t1:cv·~·n\:ion0¿; no Z'uncic!1un 

porque"acaparan la po.labra que no debieran usar sino dejár

sela a loo interesados", cuo.ndo estos estudiantes terminan 

sus estudios, oon muy pocos los que continúan apoyando la -

lucha y son muchos lon que pasan a for~ar parte de los par~ 

tidos políticos y de la burocracia. 

Con lo que respecta a los intelectuales, los grupos aut6ct~ 

nos de la regi6n plantean que aún les falta mucha unidad, -

puesto que loa hun conoci<lo ••n !'ormn individual y muchas v~ 

:-.:. co11 i,u.; l11t.urprcta.ciones teóri cns Cie "buena voluntad'' -

llegan ·a ser tan dogmáticos como autoritarios, "Creemoo que 

ellos tienen mucho q_ue 'dar participando nctivamente con los 

diferentes sectorec, no solamente como teóricos partidistas 

y golondrinos sino como compafieros comprometidos en loo he

chos". 

Con los campesinos, la ODRENASIJ, CODECO, COPREMI, plantean 

que muchos teóricos progresiotas no se han ligado conceptu.!!:,l 

mente con ellos, niega lns particularidades que caracterizan 

a los pueblos autótonos, las tres organizaciones anteriores 

consideran que.los campesinos tienen ascendencia autóctona 

en su gran mayoría pero es el sistema qud los ha obligado -

a tomar la tierra y los recursos naturales como medios de -

producción y satisfacci6n mercantil de sus necesidades, ca-
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mo los grupos campesinos están integrados por diferentes 

orígenes re~ionnles y &tnicos no en posible que haya una 

identidad entre ellos mismos , y sus demandas por lo general 

se centran en el reclamo por la tierra como mejo objeto de 

productividad dentro del mnrco que establece el sistema ec2 

n6mico y político, sin llegar s UIH11~invldicad6n ,¡,, '"" r·; 

lnclonc~ iHunlitarins con la tierra y lo que ella produce, 

es d':!Ci.r, rtesefl11 n~ufructua!"' 1.n. tierra hnstn. su ngotu.micnto 

sin pen:;nr en el futu1·0 de l'.J.G r,ener<Lciones venideras en t'er 

mino~ de territorio co~unnl sino pnrcelutlü, fa~1ilia1·izndo -

~riva.tizado"~ 7 !.o 'licho anteriormente representu el sentir 

de mls de 53 co~unidndee indígenas de la Sierra norte del -

Estado de Oaxncs¡ con respecto a los diferentes sectores de 

clase y para ellos se plantean que noluchan por un aumento 

salarial, tampoco luchan por un poder político porque como 

ind!genns aut6ctonos, su vioi6n no comparte la idea del po

der autoritario ya que dentro de las comunidndPs indfgenas 

de esta zona pueden ocupar cargoo de representatividad, pe

ro como un ::;crYicic de J.!\ ~(')rn11nidnd en su totalidadl. .Es en 

este marco que en la lucha de los comuneros de la Sierra 

u¡rez incluyendo Macuiltianguis, demandan: 

Respeto abooluto s nt1estra. antocleterminaci6n comuni-

taria sobre nuestras tierras, sobre todo los recur

sos naturales y a las formas de organización que eli 

jamas, de parte de cualquier grupo, clase o sector,

as! como d~ cualquier r&gimen de gobierno, en tanto 

que por herencia tenemos derechos originales sobre -

ellos.• 

Demandamos el respeto a nuestras expresiones de vid~ 

comunitaria, nuestra lengua, nuestra espiritualidad, 

nuestros calendarios, al intercambio de nuestros pro 

duetos y manufacturas, Nos oponemos a la campaña de 

convertir todo ésto en mercancia. 

87) Luna Jaime, op. cit. pág. 4 
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Rechazamos la injerencia del imperialismo estadouni-

d 
~ • 

ense a traves del I.L.V,, en nuestras: comunidades y 

su hip6crito. ayuda que s6lo busca dividirnos. (no es 

el caso de Macuiltianv,uis). 

demandamos respeto e impulso a nuestras formas de gg 

bierno comunitario porque ce lo. única _forma i;:aranti

zada de evitar lli ~"nt:·üi zs.ción del poder político -

y económico. 

Nos opon<J::w:; ::. 1uE· en arar. de nn t<upue2to "desarrollo 

se arrasen nuestron rccursoo natura.les o se convier

tan nuestras tierras en zonno de experimentación y -

de abaotecimiento de materias primas para empresas -

privadas. 

De io anterior se de3prende que hay toda una tradición de -

lucha y posiciones políticas conc~eto.s al interior de las -

comunidades serranas, donde Macuiltianguis ha Jugo.do un pa

pel importante. Pero es debido a lo. emigración que esta tr~ 

dici6n de lucha se ha ido perdiendo paulatinamente conform~ 

el proceso de emigruci6n se agudiza, Dentro de este panora

ma de lucha también se evidencian limitnntes, un aspecto 

que es m11y evidente en la~ comunlda.des es la fe,1,tu de con-

ciencia con lo que respecta. o. las causas de 1.a pobreza, otro 

aspecto es que los postulo.deo del documento anteriormente -

solamente se cumplieron algunos puntos mínimos, y se degen.!:. 

r5 a un filiafismo con respecto a los patrono~ y a las ins

tituciones gubernamentaleo, udem's del localismo-individua

lismo. Ea cierto· que las luchas de las comunidades de lo. 

Sierr~ Juárez han permitido la reproducción económico.-pol!

tica e ideológico. de las comunidades, por otro lo.do existen 

demandas sobre todo entre lo. población Joven, ésto hace que 

se veo. o. la emigración como única alternativa para mejorar 

el nivel de vida de los jóvepes as'.!: como el de sus familias, 
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CONCLUSIOUES 

Con la integrnci6n ul mercado capituliatn ourgc una serie -

de desequilibrioG internos en la economía campesina, dicha 

integración supone una compr·t1•r1ci'1 P:I 1:1. (-;1f1·r11 -l•· 1 ~! ~ r., l~a" 

ci6n con sectoreo m&s dcsnrrollndoo y productivos, adem&s -

de un deterioro conztunte de dicha economía. Ln misrnci6n -

si bien co cierto in:pli~i' ln ::Hlirla ·:le elcr.Jt•J;\,u:.; qu"' polr!nn 

aervi1~ po.rú ~~1 (le~arrollo :le la cor:1ur1ídn.d t t!1rnbién permite 

eliminar loo descquilibrioo y con ello guronti~ar en cierta 

medida lo reproducci6n de la comunidad. La migruci6n tempo

ral o definitiva permite que haya un reforzamiento pura que 

se d& dicha reproducci6n. 

Si bien en cierto que lu expnnsi6n cnpit~liGla en hn exten

dido de tal rormn hasta el grudo de nlcnnzar y alterar la -

economía campeaina de las comunidades ro&s remotas del país, 

dicha cxpu.nsi6n capit1.1liota no ha logre.do dectruirla; yo. que 

se o n6 su subsistencia, &eto es debido n que el modelo ec2 

n6mico mexicano no permite sa extinci6n, El capitalismo me

xicano ·que entá dentro de la 6rbito. del cnpltnlismo mundial, 

as! como las fuertes corrienteo micratorias no han logrado 

la completa deoarticulaci Ón de la economía ni de la comuni

dad indígena (r,i bien es cierto que ni'. la ha alterado), és

to se explica fundamentalmente u que la economía propiamen

te capitalista, no necesita de toda la fuerza de trabajo 

que le brinin dicha economía, permitiendo que el consumo se 

autosostenga hasta que llegue la temporada de mayor oferta 

de empleo, es en este sentid.o en c1ue una gran parte d,e la -

poblaci6n continuará manteniendo su economía con el objeti

vo de reproducirse como un grupo social con características 

muy particulares. 

Con respecto a la emigraci6n, ln economía cnmpesina existe 
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en nuestro país, obl¡ga a los campesinos a participar en 

forma dinlmica, por un lado en un ~ercado de bieneo, y por 

otro en un mercado de fuerza de trabajo, al que tend~&n que 

recurrir en forma desventajosa. 

Ea necesario que al hacerse un an,lisio de la economía cam~ 

pesinR n~ nt1p~ren los enfoque~ cst~ticon~ que noa prcuentan 

a los grupos rurales como reuabio del pasado, donde obliga

toriamente tendr'n que desaparecer debido a la influencia -

modernizadora, al ub~rdur el ~~ta11n ic la economfu campes! 

na de los difcrent03 ~rupos, ne Jebe ~e~et· en cuc11ta que u 

partir de la compooici6n estructural de dicha economía, to

da una serie de planteamientos que se desprenden de los mo

vimientos indígenas y campeninos, ue! como do las espectat! 

vaa de las comunidades carnposinus. 

Es importante destacar que lu economía campesina no es un -

residuo preeapitalista, o unu forma deproducir transitoria, 

sino por el contrario, PR una forma productiva que el capi

talismo recrea constantemente y lo utiliza en favor de su -

desarrollo. En M&xico el modelo cl&sico de descampesiniza-

ción-proletari zaci6n oe di6 hasta que el límite de la capa

cidad ocupacional del oector industrial lo lirnit6, en este 

sentido a lapoblación rural Ge le presentan dos alternativas: 

o bien emigra buscando la incorporaci6n al sector o servi

cios en los nGcleos urbanos, o se queda en el campo. Es en 

este momento que la descampesinizaci6n-pro],etarización det~ 

ne su ritmo y fawrece la agudizaci6n de otros fenómenos, -

el .des empleo agrícola, el j ornaleri s mo, as .i'. como la emigra.

ci6n temporal o permanente. Tarnbien se dá un fenómeno de r~ 

campesinizacion que parad6jicamente constituido por el tra

bajo asalariado de los migrantes, ya. que el dinero enviado_, 

les sirve para adquirir insumos de producción, fortalecien

do la pequeña producci6n campesina, se dá un proceso diaJ.¡;.s:_ 

tico de desca.mpesinización-recampesiniiación, por un·J,ado -

237 



el emigro.do es el brazo usulnrin de fnmili~, pero con los -

ingresos que mandan ayudan n la i~producci6n de la economía 

campesino., es decir, la migración por nn lado constituye un 

factor de deenrticuluci6n o nlt~raci6n de ln eeonom[a cnrnp~ 

sine, económica, pol[ticn, social, pero de ninguna manera -

implica "'' <losJparición 

ple una fundamental función de apoyo a dicha economía. 

El modo de producción capitalista en su desarrollo, genera 

una ncric de con~rniicciont~s 1t1P l~ son inh~rer1tes, la mi-

graci6n ec 56lo una muestra de csn3 m~ltiples contradiccci~ 

nes, es decir, lll migi·ación cr. inherente al capitalismo, D.!!_ 

do que M&xico se encuentra dentro de la Órbita del capita-

lismo dependiente, el pa[s seguir& manteniendo un status de 

agrario, con el desarrollo del capitaliomo en las &reas ru

rales, se modifica la estructura oocioeconómica de las com~ 

nidades, por ejemplo, en Macuiliiangnis, asocian éste cambi'o 

con un sinónimo de "progreso", pero no pasan por al to que -

existe un peligro a su identidad propia, con este prodeso -

lista surge progresivamente en la comunidad un proceso de -

individualismo, que trastoca las formr.s locales de colecti

vismo. Ahora bien, en la formación social capitalista, la -

clase burguesa crea bienes materiales, estos constituyen 

una forma particular de vivir, en este sentido es que condi 

cionan una serie de o.spiraciones y necesidades que al vol-

ver los migrantes introducen en sus comunido.des, con este -

hecho se dá una implantación de agentes socio-culturales -

urbanos plasm.ándose en la degradación de la. cultura ind!g~ 

na en diversos ámbitos, por ejemplo, al indígena. se le imp2 

ne una educación que contiene programas elaborados por ins

tituciones que no responden a las necesidades de la ecuca-

ción indígena, sino que corresponden a las necesidades de -

incorporación a la sociedo.d nacional. 
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En cuanto n lns p~opi,dade~, la mayoiía de·las veces Jos mi 

gra.n_tes conservan nu propiedad, ya sean prestadas· o ene o.re_!!:· 

._das. a los familiares; con ésto :Íe acelera el ¡.;rado de frac-

cionamiento de las parcelas, es decir, los hijos nacidos. en 

el Valle de Oaxaca, en la ciudad de Mé~ico, o en los Ange-

les, California, están totalmente desl~gados de la tierra. 

El hecho de plantearse que luo cocun!dudee se conserven con 

sus tra8icioneo propias en í'orcn fntegrn es rlo comprender -

el papel que ha des~m11cfiad~ el ~010 Je pr~ctt1cci6n ca~italls 

ta en las comunidades, ya que ¡stas han tenido que udcptur

se a dicha penetraci6n porque de otra manera ya no exioti--

río.o, es en este sentido que se debe de plantear una lucha 

política que reivindique el carácter de e la oc puente que el 

indígena y el campesino al GCr uu,\eto~ a la explotación por 

medio de la apropiación de su plustr<Jbajo · o plusvalía., en--

.c.ierra la contra.cci6n central tJ.Ue lo pone en contradicciórt di 

recta con la clase burguesa, el hecho de que asuman una 

multiplicidAd de roles econ6micos no quiere decir que se 

neutralicen como una clase, sino que es uua forma de defen

~a y sourevivencia ante el embate cn~itnlista, es decir, al 

hacer un estudio, en nuestro ce.so, la emigración se debe tg 

mar como una categoría social específica. 

Otro aspecto que es importante destacar es que la migración 

le ha servido bastante bien al capitalismo así corno al Est~ 

do mexicano, pues ha asumido la funci6n de proporcionar es

capes a lo.e insuficiencias de los migrantes en su lugar de 

orig~n, puesto que las posibilidades de mig_rar se presentan 

como una alternativa cuando se agudizan las condiciones de 

Vida de los campesinos. 

Existe una limite.nte en la formulaci6n de políticas con lo · 

que respecta a la migraci6n ihterna así como internaciorial,· 

la distribuci6n de la población, debido a la falta de info~ 
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maci6n que eca adecuado para el nn&lisis de dichos fen6me-

nos, así como de sus causas y consccucncino¡ otro factor es 

la difícil situnci6n econ6mica de los puíoeo oubdesarr0lln

do1, &etc ha hecho que ce reduzca considerablemente los re

cursos destinados n la investi~nci6n de estos Lemao y ~sto 

repercut 1
: dl rt·(:t;_tr.:t..:nt.<.: (.·i. qui..' riv !Je 1:JU~·iuu f0rmu.lu.1~ ¡;olÍti

cas migratorias concretas. 

Eti Méx.icn t;>~intr~ unu concentración en ]n :iistribución d(~ ... 

lu población e.~í como unn di~pert;iÓn, étit.u hu.ce ·111~ exista 

un crecimiento inequitetivo e ineuficiente, eo en este sen

tido que existe ln necesidad de una p0lítict1 explícita que 

est& dirigida a ln ordenaci6n territorial, se debe de inni~ 

tir en una política demogr(fica regional que facilite el 

desarrollo de las zonas rezagadas, la detcnci6n de laa gran 

des concentraciones urbanaa, se establezca el equilibrio en 

tre pobluct6n, actividad económica y loo rccuraos naturales, 

lo anterior scr!an soluciones inmediatas, porque frenar el 

proceso migro.torio, énte es ui. !'cn:Sm<>no que refleja la' cri-

regleJan luu contradicciones inherentes del sistema capita

lista. Las posibles alternativao de soluci6n serían inmedi§ 

tas (tóm~se en cuenta lo que propone el Estado mexicano, 

Cap. IX y lo que propone el Comité de Apoyo n Macuiltian--

guis ), pues la causa del agudizamiento del fenómeno migrat~ 

rio que &ctualrnente enfrenta Macuiltianguis, corno la región 

de la Sierra Juárez, la causa directa es el propio modo de 

producci6n capitalista. Es en este sentido que la problemá

tica de la migración e~ lrr comunidad as! como a nivel naci2 

nal está estrechamente ligada n la problemática uel capita

lismo dependiente. 

Finalmente, el mat~ria1ismo histórico, empleando correcta-

mente sus categor!ao nos dá elementos de análisis para eet~ 

diar el fenómeno de mieraci6n dentro de un marco teórico lf 
gico. 
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