
"CAUSALES DE LA MIGRACION Y SU IMPACTO EN LAS 

COMUNIDADES DE ORIGEN" 

Estudio de caso: EL NORTE DEL MUNICIPIO DE 

VILLANUEVA, ZACATECAS 

1988 

()Ú2kj 
.-// 

j 

JAVIER COLMENARES LOPEZ 

TESIS CON 
FA.L~A LE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INVICE 

I Nff\ODUCC J IJN 

CAr:· !TUL o r. E"L cornr XTO ll 1 STOfU CD Nr'1C r ONl'\L y LA [11 r GF:l'\C ION. 

1 • 1 ) EL OR J C~El'·J. 

1.~) Ln ~ITU0CJON DE rW~ICO r~ EL PORFJRIATO. 

l. 3) LOS r·r~!MEf~OS \ll:HJTITm-:s !\i',os DE VIDA F-'OSf~[\)QLUCiot"AF:IA 

(1917-19'!0). 

1 • 4) E;J Tl.J(.lC IOI-! ECOJ,1Cli11 CA DE i·íEJ: I CO 1 940·-1 '170. 

1. 5) F'f': 111l:R FL.Ti l üDO LU'3 i'T< l i'IU-:DS COIJ'J'(1C ros. 

1. 6) SEC3LJNDO PrT-:!fJDO U\ J.T'CICA DE L()S co:nr-:riTr1CIOhiES. 

l. i') TEr::cER ¡:·Ernooo LA SITUAC!otJ i"iCTIJAL. 

CAPITULO II. CARACTERISTICAS GEt·!ET\ALES DE ZACATECAS Y 

MUNI e IP ro DE VI LLAt~UEVA. 

2.1) UBICACIOI~ GEOGRN- I C1~ DEL ES1ADO y EL MUNICIPIO. 

2.2) su HISTORIA. 

2. 2. 1) LA cmmu1srn. 

2.2.2) LA COLONIA. 

2.2.3) DE 1860-1918. 

2. 2. 3. 1) LA MINERIA. 

2 .. :?.3. ¿) AGílICUL Tllr\A y GANADERIA. 

3) REPARTO AGRARIO. 

4) INDICADORES ECONOMICOS Y DE BIENESTAR SOCIAL. 

4 

EL 



cr.rIH'LO 11:. co:mlLl(JIES 11(-)][.f::I()LES Et~ L() CDl'1UN!Dt"i0. 

:; . :: } c.: .. ¡ ;(\C ·¡u·¡ l s 11 en:.:; cL:J-<LT.1-\L u_,' l:.Si-11C i HLl:.S '( SüC l 0-ECUNUM l CAS DE 

Ln CIJ!'1Ut!l U;D. 

Cí1rITUUJ I'.'. U'1 r:;¡¡c_;;,v_·.1:::i11. 

;J. 1 i L(.) SITU(-.Cl e:.; 1',CTIJ!~L. 

4. 2l EL U'..l JW: \ 1 UtJE A LOS ES7!\DDS UNIDOS. 

cu· ITULO 'l. c::::n::::_u310t-JES. 

~~ l E\L I os:-::AF I r1. 

5 



INTRDDUCCJON 

La importancia de la mano de obra mexicana en el proceso de 

e>: pan si On i 11dustr i al de [stz,dos llni dos es i ndud,qbJ e. Los 

trabajadores mexicanos han sido inducidos a trabajar en Estados 

Unidos -lc·9<1l o ilegaln11?nte- cu<.1ntlo se ha nro"ccsitado dE) fuerza de 

trabajo accesible y barata y han sido repatriados o deportados a 

no1·te del 

~pocas de contracciOn econOmica. IMaciel, 

rio Br<:1vo pasado inmediato 19:"·0-1981" 

David "Al 

Ed. S. XXI, 

Méi:ico, 1984.l 

La comuriirJad meo::icana, <1lgun<:1 vt~z dueña de su propio destino 

antes de la guen·a entre Estados Unidos y Mé;:ico (1846-48) perdio 

tierras, poder e identidad en Jos Estsdos Unidos a través de un 

proceso de colonialismo, violencia y racismo. La importancia del 

fenOmeno de la &migraciOn entre ambos paises, ha llamado 

poderosamente la atenciOn de los estudiosos de las ciencias 

sociales en ambos lados de la linea fronteriza. 

de 

Dentro de esta atencion, 

esta problematica, con 

deseamos participar en el analisis 

la aportacion de una experiencia 

ree.lizada en las comunidades del norte del municipio de 

Villanueva Zacatecas, porque en esta zona existen algunas 

caracterlsticas f 1sicas, naturales, histOricas que hacen de la 

zona de estudio ser interesante. 

De las razones físico-naturales que nos llamaron la 
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tipo d0 ti~rra -dD baja c~lidad oryan1ca 

Pilt-c, la ülJr·icultLtl_t,- c_;u clim.~ <:;1·co, con paca procipitacJbn 

pluvial y 

- l ¿\e:¿~ t ( 't. .- ', ~:, , 

1~1l:;iunt\ ,--C!li1Clé>r1 ··.r:iclc1 1·l:u1·1C:.m:ic:,·¡ ccir1 lt" :.un3 de- c·:::lltdio. 

Li.. u!.dc,1c.iGr1 c!t· 1,:1 •s·cttnd:~r-i¡\ tt~cnicM No. :-·:;no!:. f<\Liljtó r:~l 

,:.cc-r·c"R•1nic11to y c•l cunoci1:1:ic:nto t:m¡Jir·1co clP tndLt~-:. lü~1 c.omunid;.dc~; 

~ulocc1r ... n.:.dz·.s pC:..\í\:t c:l c:._.Lt\1.liL·., 

del Ve>r gol qu1E.ncs nos 

cual nos pcrruitiO hac2r algunas consideraciones socio-econOmicas. 

Po;- ul ti r;10, al oscuchar parta de la historia de la ernigraciOn y 

de la hacienda de Malpaso, no~ 0stimul6 ~ara ir forjando la 

determinación de investigar el fenómeno de la emigración. 

A la pa1- de 1 as raz onr?s e~: puest2.s, r2stc:;n 1 as de orden 

académico. Estas son Ltna nec~sidad en todo estudioso de las 

ciencie.s soc:ialE>~ y 1;i.~.:z:. cu:.ndo uno ~P r:··ncuPntr·a inmerso en una 

n::giOn en donde la t•migrt1cicm é!5 un fccnómeno común, de fuer-te 

tradicibn y que parte de la ecunomla del ostado de Zacatecas se 

sustenta en este fcnOmcno de la cmigraciOn. Es por todas estas 

razonEs que ofrecemos esta aportacibn 

di scusi On. 
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Los obj~tivos qtte esperamos ~lcanzar son: 1.- Plantear 

una breve visibn histOrica de la migraciOn que nos permita ubicar 

un Mé~ico la razOn histOrica de Osta a través de los diferentes 

periodos que ha tenido el para postPriormente 

migracibn en z~catecas. 

2.- la pnJbl em:;tica especifica de la 

migracibn en las comunidades seleccionadas y que se ubican al 

norte d~l municipio de Villanueva, Zncatecas. 3.- Cuantificar y 

analizar las causas socio-económicas como el nivel de ingresos, 

prod1.1cti vi dad, rt?ndimientos, etc. y de los aspectos sociales 

tales c.01110 la etlucaciOn, salltd, vivienda, etc. Es decir, 

procurarnos algunos indicadores que nos permitan indagar los 

motivos de la emigracion en esta zona de Zacatecas. En otros 

términos, medir las condiciones materiales de vida de estas 

cornuni dades. 4.- Cuantificar el fenómeno de la emigración en los 

aspectos antes se~alados desde su lugar de origen, procurando 

explicar los nexos históricos y familiares establecidos por los 

flujos de trabajadores de estas comunidades hacia los Estados 

Unidos a través de dos momentos: entre la primera y Dltirna vez. 

Consideramos que esto nos permitirA detectar, a través de la 

dif.,.rencia, el impacto socio-económico en las comunidades de 

origen. 5.- Cuantificar y analizar la inserción y participación 

' del trabajador emigrante en Jos diferentes sectores de la 
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emigran y la ultima vez, procurando con ello, anali=ar el o los 

cambios ocurridos entre ambos momontos, para de esta forma 

e}:pl ic.'lr el 

comuni dados. 

impacto de la ~migraciOn a Estados Unido~ en estas 

como 

ingresos, ,"\horras, el mnvio de apoyo a las familias, etc. que 

tienen que ver cCJn la <;,ituc:-lcit~n de.• lo~-; r.=-n1igrt\dos, en relacion a 

otros autores que han hecho los mismos c~lculos en este sentido. 

Por ultimo, se e:: ponen una serie de c:on=',i derac iones teOri cas 

junto con algunas conclusiones sobre el resultado global de la 

investigación. 
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l. EL CONTEXTO HISTORICO NACIONAL Y LA EMIGRACION 

1. 1. l El ori uen 

Al iniciar el breve bosquejo histOrico acerca del marco de 

refm-encia del fcnbmono de la PmigraciOn, es necesario realizar 

algunos cortes hostbricos para ubicar con mayor prccisiOn la 

cvolucibn de los hLl·CllD'.?· qu(! nos penriitirbn c·ntcndccr mejor las 

condiciones materiales de los inmigrantes. 

En 1048, con E'l tr<1t<1do de Guadalupe-·Hidalgo, se realizo el 

despojo de la mitad de nuestro territorio a manos de los Estados 

Unidos. Poco después, se descubriO oro en California y empezaron 

a llegar grandes cantidades de americanos al suroeste de los 

Estados Unidos, iniciandose c\si una i;ra de prosperidad y dominio. 

Arrebataron tierras y recursos a los habitantes originales. Al 

crecimiento natural de esta poblaciOn, se sumaron posteriormente 

las masas migratorias de muchas partes del mundo y México, hacia 

finales del siglo pasado. 

Es precisamente a finales del siglo decimonOnico y 

principios del siglo XX, cuando la historia de la migraciOn a los 

Estados Unidos empieza a desarrollarse paralelamente con la 

historia de México, en donde se conjugan los intereses de ambos 

paises -Mexicc-Estados Unidos- y en donde las necesidades de los 

i nmi gr antes me:{ i canos se ve>n envueltas en el con te:< to de estas 

amplias•relaciones de México y Estados Unidos. Es la complejidad 
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de la contradicciOn la que se pretende aprender y analizar. 

Una parte de la historia del desarrollo del capitalismo de 

los Estados Unidos, tm r:-special la dt>l suroeste norteamericano, 

tiene una estrecha relacion con la historia de México, pues ambos 

comparten una frontera de '"pro:d m,-,d;HnPnte 3, 000 kms. Esta parte 

de la historia de ambos paises tienen como eje central y común, 

la necesidad de la expansibn del capital. 

nsi en 1848 el capital comercial y financiero de los Estados 

Unidos ya se habla apoderado de los estados del Este 

norteam~ricano que floreciAn gracias al intercambio comercial. 

Entonces empieza a expandirse hacia el suroeste. Esta e::pansion 

fue impulsada por las potmncias financieras del Este. 

con México sirve y tiene sentido en E•sta e::pansibn. 

La guerra 

As1, con todo a su favor, el capitalismo sometia poco a poco 

a la peque¡a propiedad de todo el suroeste norteamericano. Con el 

acaparamiento de tierras, se van creando otros nexos con la 

agricultura, la mineria y el ferrocarril, convirtiéndose as!, en 

due¡os de todos los recursos naturales que hubiera en el suelo. 

Cuando el capitalimo se consolida y se impone como modo de 

producciOn dominante, transforma el proceso de trabajo y no sOlo 

a éste, sino también las mismas condiciones de la fuerza de 

trabajo. Con la 

norteamericano, 

implantacion 

cambiaron las 

del capitalismo en el 

condiciones de vida 

mexican9s tendiendo a hacerse cada vez peores. 

12 
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La nacasidad de expansiOn del capital fuera de sus fronteras 

no tiene limites, elimin~ obstAculos algunas veces violentamente, 

otras, a través de presiones diplomAticas. Para al caso de 

MEh:ico as! fü1codio r:uando Porfirio Dlaz .:ib1-H'l las puertas de 

nuestra economla a los capitales norteamericanos, convirtiéndose 

México en una resorva de materias primas y mano de obra no 

calificada o semicalificada. 

El desarrollo acelerado del suroeste norteamericano, se 

dobiO en parte al aumento de la demanda de mano de obra mexicana, 

sobre todo la construcción y mantenimiento del ferrocarril y de 

la agricultura. La satisfacción de esta demanda de tan peculiar 

mercancía, se encontraba al suroeste, en México. Uno de los 

factores que facilitaron su acceso fue, la vecindad geogr~fica. 

Comparativamente hablando abarataba y facilitaba la adquisición 

de brazos para el trabajo, pues para cualquier inmigrante de 

otros paises o continentes representaba mayor dificultad para el 

traslado. Otro factor es el historico, porque los 

migratorios establecidos, datan de varios lustros atres, 

flujos 

flujos 

que se caracterizan por ser de tipo familiar, amistosos, o en 

muchas ocasiones a nivel de comunidad. Este factor historico para 

los mexicanos, significa estar en casa y no ir a otro pals, es 

decir, es estar en familia y contar con un terreno conocido. 

Hacia la misma epoca, en. México, la penetraciOn del 

c:apital~smo se e>:pandi a aceleradamente y con enormes 
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desC'quilibrios tkbido a que ocw-rl.:i ,, e::¡wnsa~-, dolé> invor·c.ión 

oxtr<:1nj0ra Impulsada por la politica uconOmica del porf i ri ato. 

Cr:.tc rlcr:.'."lr·t-nl 1 r1 r1c1 i. ,-,~, c;:F¿-.: ~l:-• .-"b:--:r:1-v~r la ·ftlc•1-:"?. de trc.:br-\jO que 

CJPllC:í6bu 12\ ~c:p¿u-.:";ci eJn de los mccjios dr: pt·oduci:iün dn ~;us ducñ'os. 

L.a t1 ~:tc·n~~it;n y L'jL:t.:Ucit,n :Jr..:.· l.:.\:-: ll.'/L':: cJQ r:~t:·ftJr-nh":\ dLn-~-nte r:.:-1 

este acelorado proc2co dDl cirLarrollo del capitalismo on el 

suroeste norteam2rici1110 fu~1-on ~n labnres ~gotadoras y mal 

pag~d~s como lo cr2n Jos tr~bejos de la pi~ca de f1-L1tns, algodon 

Con 

esta última actividad, surgen diversas formas de contratacion 

l2gal e ilegal surgiendo los contratistas como medieros entre el 

p~trbn y el trnbaj~dor. 

El lugar de t·2clutamicntc f~voi~ito por estos medieros era la 

dt? 1'1é::ico, 

agricultura son diflciles, 

en donde las condiciones de la 

especialmente para los campesinos, 

pues la ~oncentracibn de la tierra en pocas manos liberaba gran 

cantidad de fuerza de trabajo. Esto determin~ que fueran los 
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estados de la Meseta Central los que habrian de suministrar la 

fuerza de trabajo emigrante. 

Las ra~oncs histOricas son claras: esta parte de los Estados 

Unidos habla pertenecido a México, manteniéndose poco a poco y 

desde principios del siglo XX una cultura viva en esa regiOn lo 

cual sirviO de apoyo al proceso migratorio y su concentraciOn. 

Adem•s se han delimitado y establecido histOricamente dos 

regiones en Ar~bos paises: en Estados Unidos el suroeste 

<California, Texas, Arizona, etc.) y en MéKico Ja Meseta Central 

Jalisco, <Guanaj~ato, 

simbiOticemente 

elementos comunes. 

dos 

Michoac~n, etc.) 

culturas regionales con 

Una caracteristica fundamental es que estas 

mezcl~ndose 

bastantes 

corrientes 

migratorias son temporales por la cercania de ambos paises y son 

muy diferentes a la de otros inmigrantes europeos o del Pacifico 

que se ven obligados a establecerse en forma definitiva. A final 

de cuentas dos necesidades se amalgamaron contradictoriamente: la 

necesidad de mano de obra abundante, barata y dOcil en el 

suroeste de los Estados Unidos y una poblaciOn de campesinos sin 

recursos, ni trabajo en México. De esta forma las leyes del 

desarrollo del capitalismo se complementaron y se impusieron pero 

con causas y efectos diferentes para cada uno de los dos paises. 

1.2.) LA SITUACION DE MEXICO EN EL PORFIRIATO 

Al' mismo tiempo que en Estados Unidos aumentaba l~ demanda 
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de furu·::a de lrubujo rne::icuna, los campesinos se velan obligados 

a salir de nuestro puls debido a la falta de recursos para vivir 

dignamente con su familia. 

Cu.-,ndo Di ,1z 11 f'CJb i:\l podi:.;r 1 a i nclustri a minera, sobre 1 a que 

descansaba gran par-te de 1 a t?conomla colonial, e:~; taba 

completi:\mente destruida. ndembs el sistema de transportes era mls 

que insuficiente, ineficiente. Comparativamente en 1820, México 

era un pals formndo por peque~as comunidades incomunicadas entre 

si. Con la inversiOn extranjera se inundo de capitales todos y 

c.:i.da uno de los renglones de Ja r?conomla me::icana en especial 

dos: la industria extractiva y la construccibn del ferrocarril. 

La inestabilidad polltica habla desaparecido y reinaba la paz 

social en todo el pais. Estas fueron las condiciones que encontrb 

el capital para su desarrollo. 

Con este panorama, el capital entretejia su red abrazadora 

y explotadora, buscando fortalecer sus intereses valiéndose 

de las pollticas económicas y de las condicones y necesidades 

de 

de 

ambos paises. 

obra barata. 

"desarrollo". En 

concentración de 

México exportaba materias primas y mano 

Estados 

Mé:d co, 

Unidos exportaba 

la necesidad de 

la tierra expulsaban fuerza 

capitales 

empleos y 

de trabajo. 

y 

la 

En 

Estados Unidos la necesidad de expansibn del capital. El circulo 

se cerraba. El capital nacional e internacional explotaban la 

fuerza de trabajo en un sblo movimiento sin fronteras ni 
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impedimentos. Materias primas y mano de obra partian hacia los 

Estados Unidos para consolidar su procaso capitalista. 

Dignmos que las caus~s de la migrnciOn desde aquel entonces 

fue la concentracibn de la tierra y la produccibn para la 

exportacibn. Esta concentrnciOn de la propiedad privada cambib la 

relacibn social, desequilibrando la tenencia de la tierra, 

acelerando, la lucha represiva cor1tra los puublos haciéndola m•s 

intensa. 

El proceso de acumulaciOn de capital tiende a la destrucciOn 

de ant~guas relaciones sociales para producir los trabajadores 

necesarios para el nuevo modo de producciOn. En México, lo ~nico 

que le quedaba al campesino eran sus brazos para sobrevivir. 

En este periodo, las grandes haciendas y las compaKias 

deslindadoras poseian mas de la mitad del territorio nacional y 

en el otro extremo, sOlo el 15X de los poblados comunales 

conservaron sus tierras. En 1910 México era un pais rural, "el 

68X de su fuerza de trabajo se dedicaba a las labaores agricolas, 

el 15X al sector industrial y el resto al area de los 

servicios" <Morales Patricia "Indocumentados Mexicanos", ed. 

Grijalbo, México 1987, pag.77.l Sólo un pequeKo nOmero de grandes 

propietarios de tierra producian para la exportación y cubrir los 

incipientes necesidades industriales de materias primas. 

La destrucción masiva de la propiedad comunal provoco la 

proleta~izaciOn de una gran cantidad de campesinos. Estos 

17 



sector· es mayori t.:1r i os padecieran durante muchos añ·os el deterioro 

de sus condiciones de vida hasta un punto intole1-able, 

conduciendo untre otras c:au¡;.:.s o\ la Rc.'volL1citin di:' 1910. Fue la 

contradiccibn entre el predominio del capital extranjero y el 

desarrollo del proceso interno de formaciOn de capital lo que 

frenb el desarrollo 1?conOmi co nac i anal i mpi di en do el 

fortalecimiento de una burauesla autOctona que impulsara un 

des~rrollo capitalista propio. 

Son precisamente las necesidades del capital las que 

impulsaron la incipiente burguesia a desplazar a los 

latifundistas como clase dominante y la RevoluciOn Mexicana fue 

la e:·:presiOn de dicho. pro.ceso. Fue este el momento, cuando la 

burguesia como clase demostró que podia ser el lider para 

impulsar el desarrollo del capitalismo en México. Con la 

Revolución de 1910, se expulso mAs mexicanos al norte porque no 

ex i stia una seguridad social, poli ti ca y económica. 

Posteriormente éstos señalaron el camino a otros mexicanos 

continuando la emigraciOn, alentada ésta fundamentalmente por la 

necesidad que tenia de nuestros trabajadores la economia agricola 

del suroeste norteamericano. 

1.3.l LOS PRIMEROS VEINTITRES AÑOS DE VIDA POSREVOLUCIONARIA 
(1917-1940) 

La crisis de 1907 y el proceso revolucionario de 1910, 

cambian' las estructuras económicas de México. Sin embargo, los 
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flujos migratorios de mexicanos hacia los Estados Unidos no 

desaparecen. Es hasta la Primera Guerra Mundial cuando las 

necesidildes de mano de obra me::icana en los Estados Unidos se 

vuelve a sentir y a reconocer-se por pw1·te del gobierno 

norteamericano. Otra ra20n fue lo indispensable que se convirtiO 

para el suroeste norteamericano la mano de obra mexicana. Es asi 

que, durante la Primera Guerra Mundial, la migraciOn mexicana 

adquiriO definitivamente los rasgos que mantendria hasta hoy y 

que la distingue de las migraciones de otros paises. 

La ~ecesidad de mano de obra por parte del capital, hizo que 

se derogaran las leyes migratorias existentes para esta época en 

los Estados Unidos, para dar soluciOn a las necesidades del 

capital, porque la mano de obra establecida al sur de los Estados 

Unidos tuvo que ser empleada en las industrias del norte o ser 

reclutada por el ejército para la guerra en Europa. De igual 

forma, en Europa, se detuvieron los flujos migratorios hacia los 

Estados Unidos por la guerra. 

Ante esta situaciOn los empresarios agrlcolas del sur de 

Estados Unidos, empezaron a presionar al gobierno para que 

dejaran contratar mano de obra mexicana ante la necesidad de 

levantar las cosechas. La misma presion ejercieron las compañia& 

mineras y del ferrocarril. La situacion llego a ser tan 

dificil, que hasta se derogo, ante la presion de los empresarios, 

el impuesto de ocho dolares por inmigrante y la prueba del 
I 
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alfabetismo, requisitos contenidos en la ley de 1917 en materia 

migratoria. 

La otra parte del problema fue, que después de terminada la 

guerra, los que volvlan de ella, no alcanzaron a cubrir todas las 

vacantes de empleo que dejaban los mexicanos expulsados de los 

Estados Unidos. A medida que se acercaban las fechas para 

levantar las cosechas, los empresarios agricolas volvian a 

presionar al gobierno para contratar mano de obra extranjera. 

En los Estados Unidos estaban alarmados por el incremento de 

la inmigracibn y se temla después de la guerra aumentara el 

nQmero de ellos. Junto con esto, se sumaban los efectos de la 

recesibn principalmente en el desempleo que se dejb sentir en 

1921. Se promulga entonces la Ley Migra~oria de Emergencia. Con 

esta ley se empieza a deportar a muchos mexicanos1 Ante esta 

situacibn, el presidente Obregbn hizo pQblico su propbsito de 

promulgar una ley en México, que expl1lsara a los trabajadores 

extranjeros aunque esto fuera arriesgado para las inversiones 

extranjeras y para la economia nacional, sobre todo para algunos 

sectores estratégicos como el petrbleo, la mineria, etc. Fue de 

los pocos intentos por proteger el éxodo de mexicanos a los 

Estados Unidos por parte del gobierno mexicano. Durante la 

revolucibn estaban ocupados en solucionar el conflicto interno, 

pero una vez establecida la paz, el gobierno mexicano intento 

proteger a sus trabajadores en Estados Unidos. 
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Esth claro que la necesidad contradictoria entre el capital y 

el Estado, chocubiln fL1er·tem<:'ntC? en los Esti'ldos Unidos, porque los 

empresarios querian mano de obra mexicana y el Estado deseaba 

restringirla. Los ~mpresario~ incumpl1an con la legislacibn 

laboral do su pa1s y el gobierno no intento modificarla de ralz. 

Poro los resultados llegaron o se extendiDron hasta las regiones 

e-:: pul s.or as do m.:mo de obra, pur:s 1 os C)ohi ernos intentaron detener 

el é~odo de trabajadores porque perjudicaban seriamente las 

economlas de sus regiones. Situación contraria a la que 

planteaba en aquel entonces el presidente Carranza que estimulaba 

la emigraciOn a los Estados Unidos. 

La verdad de las cosas, es que tanto en los Estados Unidos 

como en México, hubo una confusión en toda esta etapa, confusión 

que a todos beneficiaba. Lo que es cierto en lo que a M6Nico 

respecta, es que los cambios esperados de la RevoluciOn, no 

fueron tales, ya que ella hab1a dejado a la economia del pals en 

muy mal estado. Eran miles de campesinos en condiciones de 

extr-ema pobreza que querian mejorar su situaciOn en el 

extranjero. El norte ofrec1a esta oportunidad y lo que podia 

hacer el pals era realmente poco. 

La situaciOn de México durante los primeros aKos de la 

posrevoluciOn fueron muy duros, 

atacada interna y externamente. 

pues la ConstituciOn de 1917 fue 

Internamente, por el clero, la 

penuria del erario pOblico y la rebeliOn de Adolfo De la Huerta. 
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Extorna por ol rompimi~nto de relaciones diplomAticas con los 

Estados Unidos y el no reconocimiento del gobierno de Obregón. 

Fue hasta 1923, con PI tratado de Pucareli que se reconoció a 

Obregón y se indemmizaron a todos los norteamericanos 

perjudicados por la ejecucibn del artículo 27 de la Constitución 

y se acordó que los norteAmericanos siguieran explotando algunas 

riquezas naturales del pais. 

Los desacuerdos y la lucha de intereses entre el Estado y 

los empresarios del sur de Estados Unidos seguía déndose, pues 

las pe~spectivas de cada uno eran encontradas. Por un lado, el 

Estado pretendia salvaguardar el inter~s nacional sin perjudicar 

el particular y éste exigia la conservación y aumento para si 

mismo de su interés. Lo demuestran los fuertes debates en el 

Congreso norteamericano de finales de los aKos 20s, debate entre 

los hombres de Estado y los representantes de los poderosos 

intereses de los sectores económicos involucrados. 

Todas estas discuciones fueron utilizadas para estimular las 

discriminaciones, ~as deportaciones masivas e inaugurar la 

costumbre de inculpar del desempleo al trabajador inmigrante 

producto de la profunda crisis de 1929. Esta crisis represento 

para los mexicanos, un duro golpe, pues no encontraron en Estados 

Unidos, la satisfacción de sus necesidades. 

Durante este periodo, el desempleo y las deportaciones 

aumentaron entre los inmigrados mexicanos. El gobierno y la 
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RevoluciOn Mexicana no estaban preparados para ayudar a los 

inmigrados. La pol!tica de ayuda de CArdenas a los deportados no 

tuvo los frutos esperados, porque falto coordinaciOn entre los 

diferentes secretarias del Estado Mexicano. 

los Inmigrados encontraron que su 

medio no habla cambiado. Que las ra~ones o causas de su ida al 

norte, segulan presentes. De que la revnluciOn por la cual hablan 

luchado no se habla Jlovado a cabo en la prActica y que lo que 

habla ejecutado el gobierno en esta ocaciOn, habla sido una 

medida polltica del gobierno para dar una salida fAcil al 

problema de la migraciOn. As! tenemos un capitulo mAs de la 

historia de México, de los inmigrantes mexicanos y del desarrollo 

contradictorio del capitalismo al sur de los Estados Unidos. 

1.4.l SITUACION ECONOMICA DE MEXICO 1940-1970 

Analizar el "milagro mexicano" conduce al refutamiento y 

caida de algunos mitos y realidades acerca del desarrollo 

econOmico de México. Para el caso de la migraciOn, sucede algo 

parecido, pues las razones que tienen los inmigrantes para 

hacerlo no han cambiado sustancialmente a todo lo largo de la 

historia. Sin embargo, algunas teorias econOmicas hacen 

su mejor esfuerzo por explicar una realidad que nadie cree, aQn 

mAs, cuando van. inyectadas de fuertes dosis de ideolog!a y de 

intereses politices bien definidos. 
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El anAlisis economice social parte por entender y explicar 

la lagica del capital en su proceso de acumulacian a partir 

de sus propias condiciones de reproducciOn, independientemente de 

donde se encuentren éstas. De otra manera, no se explicaria el 

interactuar del multinacionalismo del capital, porque la bósqueda 

y satisfacción de su sed de ganancia no reconoce fronteras, 

formas, ni leyes que reglamenten una din~mica que derriba todo 

obstaculo en su camino. Es ~si, como podremos entender el 

interactuar de las relaciones entre México y Estados Unidos que 

comparten un sistema económico camón pero que tienen intereses y 

condiciones de reproducción diferentes. 

Son las condiciones y necesidades de expansión del capital 

las que abren o cierran las puertas de las fronteras de los 

paises, sean estos desarrollados u subdesarrollados o como quiera 

llamarseles, en uno u otro sentido. HistOricamente es posible 

comprobar cama en periodos de auge las puertas de la emigraciOn 

se abren y en épocas de crisis éstas se cierran en forma a veces 

brutal como sucede en el suroeste norteamericano. 

A partir de los aRos cuarenta con la Segunda Guerra Mundial, 

en México se conoció el inicio de un auge inusitado, pues los 

productos manufactureros importados empezaron a escasearse lo que 

brindo a la incipiente industria nacional, 

oportunidad de desarrollo propio. 

Este desarrollo tiene su punto camón: 
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requiere dP mano de obra libre. Por QSta ra=On croa su GJÓrcito 

industrial de reserva. Esto proviene del de 1 a 

desint.earuciOn de:: los r.1wcJos de- :-:,uh-:-.j r;tonc1t\ tt-.:1d1c:ion¿1l0s L=n lüs 

pa!s o rcgiOn de origen, 

fuer=a de trabajo. 

A p¿,rtir dC" 12. Stc·C.)unda Gw,,,-,-,, ~1undial, E·n la eco11omi a 

mexicana, se pensb en crear L1n C>:cedl:nte social 

impulsar el desarrollo de las fuer=as productivas que formarla un 

crecimiento integral dD! pals. la politic~ ~l:0nOmic2 se 

repa1-tirl a. Esto signific¿ba un reto crucial 

pa1-3 después 

en té1-minos 

econbmicos, sociales y politices. En lo econOrnico significaba una 

industriali=acion acelerada con bases capitalistas en donde el 

bienestar social de la poblaciOn no cabla en esa nueva estrategia 

de acurnulacibn de capital. La satisfacciOn de las demandas de la 

poblacibn en materia de bienestar social se dio a cuenta gotas e 

impregnadas de fuertes dosis de idcolagla. En lo politico, 

signif icb un cambio en la estrategia del Estado para poder 

conciliar la lucha de clases. 

inicio de esta estrategia de desarrollo del 

capitalismo me~icano, jamts ccntcrnplO la necesidad de crear una 

industria ern donde fsta pudiera ~bsorver las altas tasas de 
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crecimiento demogr•fico. Su lOgica era otra. 

De 1940 a 1960 se crean las condiciones para la apariciOn 

del capital monopolista de Estado y 6ste se convierte en factor 

determinante de la produccion, acumulaciOn y aceleraciOn del 

proceso de desarrollo. De hecha, la industria y servicios son 

actividades ~obr~protegidas y subsidiadas. Esto significo 

ganancias e~orbitantes porque ademAs el Estado subsidio recursos, 

insumos y transportes, etc. Asl la polarizaciOn de clases se iba 

agrandando cada vez m•s, ya que de un lado, la riqueza social se 

concentraba para un solo lado y del otro, la miseria del pueblo 

era reflejada en las 2onas suburbanas de las grandes ciudades, 

producto del desarrollo regional no planificado. 

El tributo que tuvo que pagar el sector agricola de la 

economla mexicana al proceso de industrializaciOn fue muy grande, 

porque éste tuvo que· soportar una descapitalizaciOn en aras del 

sector industrial a través de utilizar las divisas producidas por 

el campo en la compra de maquinaria y tecnologla, olvidAndose la 

polltica econOmica que las necesidades del campo existlan pues la 

poblaciOn para 1940 era mayoritariamente rural. La importacion de 

esta maquinaria, lejos de utilizar mano de obra, era ahorradora 

de ella y era precisamente lo que mAs abundaba. La estrategia en 

materia agrlcola, fue crear un sector moderno en la agricultura 

que tuvifura un alto indice de productividad y estuviera orientado 

a la exportación de un mercado internacional. Esto contribuyo a 
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que la migraci~n campG-ciudad creciera, ~ue el desempleo en el 

campo aumentara y que las necesidades de las campesinos entre 

i nternac i anal a Jos Estados Unidos pues la incipiente industria 

mexicana no tenia la capacidad de absarvcr a toda esta fucr:a de 

tr.:;.bajo 

Una estrategia de esta naturale:a crea de ~nlcmano su propio 

fracaso, pues a la larga conduce e~aclamcnte a lo contrario. Lo 

que fue un crecimiento "sano y <\celc•rado" se convirerte c·n lento y 

débil. El desempleo y subempleo en algunos sectores de la 

econamla no son atendidos adecL1adamcnta. 

En términos generales, la industr1il rn;:::ic&na solicitó y 

obtuvo del gobierno el estilblecimiento de aranceles 

proteccionistas y controles cuantitativos a 1 a importación. 

Se mantuvo una politica de precios bajos a los productos del 

campo, se deprimieron los salarios reales, hubo estimulas 

fiscales, subsidios y financiamientos espE:~ci al es. 

La participacion del Gobierno Federal en materia de inversiones 

crecio notablemente, pues empe:ó a crear obras de infraestructLwa 

para la industria y ademas con una firme politica proteccionista 

del mr:;rcado. 

El panorama tan complejo que heredó, por decirlo de alguna 

manera Avila Carnacho de Cardenas, fue la ruptura de relaciones 

con Estados Unidos y la ruptura con toda la administracion de 

27 



C~rdenas. La renegociaciOn de las relaciones con los Estados 

• Unidos se limitaron a las satisfacciones de las necesidades de la 

guerra que tenia los Estados Unidos. Esto fue un hecho histOrico 

sin precGdentes puGs hasta la fecha persisten esas condiciones. 

En 1942 se firmaron convenios comerciales entre México y 

Estados, apoyos a los programas de industrializacion, asesorías 

técnicas para el campo, etc. A cambio, México debla seguir 

asbasteciendo de materias primas para la industria bélica de los 

Estados Unidos. 

En slntesis, podemos decir, que para 1942 affo en que se 

firma el primer convenio de braceros, se exportaban materias 

primas y fuerza de trabajo y a cambio penetraban el capital 

e inversiones norteamericanas en nuestro territorio. 

A partir de 1943, la pol!tica agraria cambio radicalmente, 

pues se eclipso toda la politica cardenista en apoyo al 

ejidatario temporalero, cambiando su apoyo para incrementar la 

produccion del prospero sector privado. Los principales sistemas 

de irrigacion se construyeron en el norte del pa!s, regiones poco 

pobladas en donde predominaron las grandes propiedades sobre los 

terrenos ejidales. Se apoyo con créditos y adelantos tecnolOgicos 

a la propiedad privada, en cambio, no se hi za mucho por 

proporcionar agua a 1 a Meseta Central densamente poblada, de 

propiedad ej i dal y temporal ero. 

Con esta orientaciOn de la pal! ti ca economica agraria, el 
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Estado estaba orillando al campesino a un movimiento social, a 

la invaciOn de terrenos y esto hab1a que prevenirlo a través de 

iniciativas de ley en materia de Reforma AQraria. Con este 

propOsito, Aleman enviO iniciativas de reformas a las fracciones 

X, XIV, y XV del articulo 27 constitucional. A través de estas 

iniciativas, se pretendia proteger a la propiedad privada mas 

productiva y rentable. El aspecto fundamental de las reformas fue 

la procedencia del juicio de amparo. Este se convirtiO en un 

obstaculo para el proceso de reparticiOn de tierras, protegiendo 

al gran propietario de posibles afectaciones a su propiedad. 

Otro elemento fundamental es la estructura de la tenencia 

de la tierra y ésta esta dividida en tres sectores: el ejido, 

la propiedad privada menores de cinco hectareas y la propiedad 

privada mayores de cinco hectareas. Otros elementos colaterales a 

la tenencia de la tierra son: la localizaciOn geografica de la 

tierra, calidad y tipo de ellas, etc. Todos estos elementos y 

otros mas nos pueden ser de utilidad como indicadores de las 

causas de la migraciOn en varias regiones del pais. La 

productividad de cada porciOn de tierra esta en funciOn de si 

cuenta o no con infraestructura para la agricultura y de asesoria 

técnica e insumos o de otra forma, si el campesino depende de la 

lluvia y la precipitaciOn pluvial de cada regiOn o zona del pa1s. 

En este 'sector agricola existe la concentraciOn de la tierra y 

ella es objeto de una lucha entre los ejidatarios y los comuneros 
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contra la propiedad privada. 

Algunos de los factores que le dan valor a la tierra son 

entre otros: el agua, recursos técnicos, la organización social, 

los servicios, el acceso a los fertilizantes y al crédito y las 

posibilidades en el mercado para sus productos. La carencia de 

estos factores provocan que piurda su valor el número de 

hectAreas ~n m~nos de los ejidatnrios. 

De un total de 18,699 ejidos que se consignan en el censo de 

1960, habla 87,000 ejidatarios que carecian totalmente de tierras 

laborables. En la actualidad dice Patricia Morales, la mayor 

parte de las tierras de labor eJidales se trabajan individualmente 

:96% de ellas. (op. cit. p. 123). 

Casi el 60% de los ejidatarios poseen una parcela inferior a 

las cinco hectAreas, tomando en cuenta las relaciones de 

produccibn que imperan en el campo, as! como la gradual 

desaparicibn del trabajo colectivo, los ejidos pueden, de hecho, 

incorporarse en la categoria de minifundios. (op. cit. p.124). 

La concentracibn persistió en la década siguiente. De la 

superficie total censada en 1970, casi 140 millones de hectAreas, 

el 49.7% <69.7 millones) correspondiAn a ejidos y comunidades y 

el resto 50.3% (70.2 millones> eran de propiedad privada. <op. 

cit. p. 125). 

Al 'proceso de concentración de la tierra correspondió el 

de la propiedad de otros recursos."Si en el año de 1960 menos de 
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0.5'l. del total de los predios no ejidales, posela aproximadamente 

~~ 49% del total del valor de la maquinaria, veh!culos e implementos 

agrícolas, para 1970 se encontraba en los predios privados mayores 

de cinco hectareas, el 67% de los tractores, el 68'l. de los 

camiones y camionetas y el 71% de las tri 11 adoras mecanicas 

combinadas también. En cambio, mas dAl 80% de los arados de 

madera se encontraban en los ejidos o peque~os propietarios 

de menos de cinco hectllreas", (op. cit. p. 127). 

Toda esta concentraciOn de mRdios de producción tuvo su 

contra partida en la produccibn y su participación en la 

producciOn total de alimentos, pues la misma lógica conduce a que 

la producción baje en los ejidos y aumente en la de la propiedad 

privada mayores de cinco hectareas. El resultados es que, en vez 

de que se produzca alimentos para la poblacion nacional, se 

produzcan mercancías para la exportacion. 

Toda sociedad para subsistir, produce mas de lo que consume 

inmediatamente. De hecho, la agricultura, principalmente la 

tradicional, ha venido subvencionando y haciendo posible el 

crecimiento industrial. El desenvolvimiento que han tenido la 

industria y la agricultura, son dos caras de una misma moneda y 

cada cual, se explica en función de una y otra. 

Los efectos sociales producidos en el campo por el proceso 

de indusfrializaciOn en México son claros. La acumulación capi 

talista destruyo formas de organización social que entorpecian 
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este proceso. Desarraigo al campesino de su medio de producciOn 

pero este mismo proceso no pudo abscrverlos a todos ellas. 

mAs r~pido el proceso que su capacidad de absorciOn. 

Fue 

En s!ntesis, cada vez mAs se han venido acumulando gran 

cantidad de insatisfacciones entre la poblaciOn y se hace cada 

vez m•s dificil la satisfacciOn en el presente. Asi se dan las 

leyes de la acumulación capitalista, leyes que se imponen 

férreamente independientemente de la voluntad de los individuos. 

El capital siempre busca el lugar donde pueda sacar mayores 

cantidades de plusval!a, no importando las fronteras nacionales 

entre los pa!ses. De tal forma, que la emigraciOn de la fuerza de 

trabajo 

ésta va 

mexicana hacia los Estados Unidos, tiene su historia y 

desarrollada junto con la de México. De alguna manera 

hemos expuesto sucintamente esta Oltima. 

1.5.> PRIMER PERIODO LOS PRIMEROS CONTACTOS 

La región suroeste de los Estados Unidos, se 

plenamente 

del siglo 

a la econom1a norteamericana en las primeras 

XX. Este proceso requirib de mana de obra 

incorporo 

décadas 

barata, 

primero para el ferrocarril, despu~s para las labores agricolas. 

La Primera Guerra Mundial vino a aumentar la demanda de mano de 

obra 

ésta 

en los campos agricolas. 

se 1 encontraba al sur 

Estados Unidos se diO cuenta que 

de su frontera, en Mé>:íca y 

particularmente en la Meseta Central, zona densamente poblada y 
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pobre agrlcolamente hablando, pues en términos generales, es una 

zona ejidal y temporalera. Esto e~plica en gran medida, la 

tradiciOn histOrica que c::iste en estas regiones mexicanas por 

emigrar a los Estados Unidos. 

Mientras que el suroeste norteamericano necesitaba de mucha 

mano de obra, en México seguia dcsarrollAndose formas hibridas de 

desarrolla, pues se daba simultAneamente el proceso de 

acumulaciOn originaria y el proceso de acumulaciOn capitalista. 

Con el primera el suroeste norteamericano se pravela de mano de 

abra. Con el segundo, el capitalismo internacional se expandla en 

las Estados Unidos e Inglaterra a la cabeza penetrando en México, 

colocando sus capitales tan necesarias para su desarrolla. Toda 

esta causo grandes cambios en la estructura agraria y en la 

propiedad de la tierra, concentrAndose grandes extensiones de 

tierra en pocas manas y despajando al campesino de sus medios de 

producciOn. Todas estas y algunas mAs fueron las causas de la 

RevaluciOn de 1910. 

Durante la primera guerra mundial, aumento la demanda de 

fuerza de trabaja en las a Estados Unidos. As1, con o sin 

documentas, creciO el flujo migratorio a los Estados Unidos. Ante 

el aumenta de extranjeros, después de la guerra, varias grupos 

econOmicos norteamericanas empezaron a presionar al gobierno para 

que se 'expulsaran del pals a los inmigrantes y a la vez se 

restringiera su entrada. En 1924 se creo la Ley de InmigraciOn y 
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la patrulla fronteriza. En 1929 aumentb el n~mero de deportados a 

~ causa de la crisis, aunque ya para entonces se hablan creado 

nexos familiares entre ambas regiones en los dos paises. 

Inmediatamente desputs de la Revolucibn Mexicana el Estado 

tuvo que enfrentar mDltiples problemas, muchos de ellos 

cruciales, tanto a nivel interno como externo. Entre los 

internos, la embestida del clero, la defensa del cumplimiento de 

la Constitucibn de 1917, la dificultad de aplicar las leyes 

agrarias, la reconstruccibn politica interna tanto econOmica como 

social. De los problemas externos, el fundamental fue, la ruptura 

de relaciones diplomaticas con los Estados Unidos en 1920. Para 

reanudarlas, se hubo de firmarse el Tratado de Bucareli en 1923 

para que se reconociera al presidente Alvaro Obregon. En 

sintesis, para este primer periodo tenemos la necesidad de mano 

de obra en el suroeste de los Estados Unidos, salvo en la crisis 

del 29 y por otra parte, la situacion econbmica, politica y 

social de inestabilidad en M•xico fueron el contexto para la 

emigracion a los Estados Unidos. 

1.6.l SEGUNDO PERIODO LA EPOCA DE LAS CONTRATACIONES 

Nuevamente la Segunda Guerra Mundial, vino a exigir a los 

Estado Unidos gran cantidad de mano de obra tanto en la induatria 

como en ta agricultura. Para la industria fueron "reclutados" los 

obreros agricolas de los Estados Unidos o se enrolaban en el 
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ejército para la guerra. Para la agricultura, fue abastecida con 

gentes del sur de la frontera a pesar de que en este sector 

econOmico, los salarios eran bajos. La necesidad de la fuerza de 

trabajo, hizo que el gobierno norteamericano iniciara 

acercamiento en las relaciones diplomAticas con el gobierno 

mexicano, pues éste aQn no olvidaba las formas brutales de 

deportaciOn de sus compatriotas durante la década de los 30s. 

Asl es como el gobierno de los Estados Unidos propuso a su 

homologo en México un convenio sobre la importación de mano de 

obra. Este se firmo en agosto de 1942. 

La nueva coyuntura de la guerra ayudaba a los mutuos 

intereses de ambos paises. Todos se beneficiaban. Para México 

significaba una forma de satisfacer un proyecto de cambio 

estructural hacia la industrializaciOn, para la cual necesitaba 

asistencia técnica y financiera. Todo fue buenas relaciones, 

cooperaciOn y amistad entre los dos paises. En esta coyuntura, 

México se encontraba en condiciones internas diferentes, ya no 

existia divisiOn entre las diferentes fracciones politicas. 

Existia cohesian, hegemonla y organizaciOn en el Estado Mexicano. 

La politica del maximato de Calles estaba vigente y empezaba a 

dar sus frutos. Todos los mexicanos estaban unidos y prestos a 

contribuir al éxito de las naciones aliadas que peleaban en la 

segunda duerra mundial. 

Estados Unidos necesitaba de materias primas y mano de obra. 
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México, de asistencia técnica y financiera. Podemos estar de 

acuerdo en lo siguiente: la firma de esta serie de convenios 

firmados entre ~mbos paf ses, significo para MéKico una salida 

oportuna a un problema de capacidad de absorciOn de mano de obra. 

El proceso de industrializaciOn en vez de emplear mucha mano de 

obra la ocupaba en menor proporciOn a la demandada. Por esta 

razon, los convenios fueron una vAlvula de escape momentAnea, 

coyuntural y temporal para los diferentes gobiernos mexicanos 

que tuvieron que vivir durante toda esta época de 1942 a 1964. 

La slntesis de este periodo es: reclutamiento de mano de 

obra. Esta ocasiOn en forma legal. Después de la guerra, 

deportaciones de fuerza de trabajo para regular la oferta y la 

demanda de trabajo en el mercado norteamericano. Se ahondan mas 

los ne:ios de las mismas regiones e:<pulsoras y receptoras de mano 

de obra en ambos paises y por óltimo, se perfila el caracter 

temporal de la emigraciOn. 

1.7.) TERCER PERIODO LA SITUACION ACTUAL 

En este periodo no existe regulaciOn oficial alguna para el 

movimiento migratorio. No hay documentos para los trabajadores 

mexicanos a los Estados Unidos. Esto persiste porque asi le 

conviene al gobi~rno y a los emp1·esarios norteamericanos. Genera 

condiciohes para eNplotar mAs y mejor al trabajador ilegal. Son 

ahora los "coyotes" o "polleros" los que se encargan de pasar al 
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presunto ilegal a los Estndos Unidos. Ahora se empieza, a 

diversificar poco a poco el tipo de empleo y el sector economice 

que los absorve a todos los ilegales que trabajan en los Estados 

Unidos. Igualmente, se observa también que existe una 

diversíficacibn y concentración de trabajadores inmigrantes en 

algunas regiones geograflcas de los Estados Unidos. 

Es claro que la gente de México que emigra a los Estados 

Unidos lo hace por dos razones: el desempleo y los altos 

salarios, dandose una situacibn inversa, pues mientras que el 

desempleo aumenta el salario baja. 

A pesar de la descriminacion racial de que es objeto el 

mexicano, éste seguira emigrando, porque mientras el empresario 

norteamericano necesite de mano de obra barata y dbcil abrira sus 

puertas a extranjeros. Siempre le sera mas rentable al empresario 

norteamericano contratar mano de obra extranjera y mas si ésta es 

ilegal, que impulsar o legalizar cualquier opcibn dentro del 

derecho, pues ésto le costara y le tardara mas tiempo y dinero. 

Queda abierto este tercer periodo a la discuciOn e 

investigacion. Hoy existe un cambio estructural en el modo de 

producciOn capitalista y se da un reacomodo en la divisiOn 

internacional del trabajo que repercute en el fenOmeno de la 

emigracibn. De tal fÓrma qLte el gobierno de los Estados Unidos ha 

procuradó legislar la emigracion disponiendo una nueva ley en 

materia migratoria. Esta es la ley Simpson-Rodino aprobada en 
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1986. Con ella, el gobierno norteamericano intenta regular el 

flujo migratorio, pero a la vez plantea la oportunidad de que 

algunos inmigrantes regul~ri:cn su situac!On on Jos E.U. 

Sin embargo, el cnr~cter y contenido de esta l P.Y, 

despertO un intnr~s en difnrcntas esp~cios y niveles, tanto en 

el gobierno mr>::ic.:mo, 

público en general. 

como 0n algunos lugares académicos y 

Con estas lineas nada mbs queremos se~alar y reiterar que en 

este tercer pe:>riodo e::isten c2mbios que son objeto de analisis, 

discucibn e investigaciOn y que cada vez mls exigen sean tomados 

por quienes les interese hacerlo. 
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II CARACTERISTICAS GENERALES DE ZACATECAS V 
MUNICIPIO DE VILLANLIEVA 

2.1.l UbicaciOn geografica del Pstndo y del municipio. 

EL 

Como ya mencionamos lineas arriba, la Meseta Central es la 

zona mas poblada de México, con tierras de temporal. Sus tierras 

son de propiedad ejidal y por lo general son pobres en materia 

orgAnica · para la agricultura. Por esta razOn, consideramos 

prudente ewtendernos un poco en la descripciOn geografica y 

geolOgica de la zona de Zacatecas. 

El estado de Zacatecas se situa geograficamente en la regiOn 

centro-norte del pais. Sus coordenadas de localizaciOn san: del 

paralelo 25 grados 09 minutos y 21 grados 01 minutos de latitud 

norte y del meridiano 100 grados 48 minutos y 104 grados 20 

minutos de longitud oeste, a una altura media sobre el nivel del 

mar de 2,494 mts. 

Colinda al norte con el estado de Coahuila, con una 

direccibn este-oeste, teniendo como punto de referencia en el 

este la poblaciOn de El Salvador y en el oeste la poblaciOn de 

San José de los Charcos. Al este y noreste, esta limitado por San 

Luis Potosi con una direcciOn noreste y norte-sureste. Al 

sureste, y sur con Jalisco. Por Oltima, al oeste y noroeste 

limita con Durango, con una direccion suroeste-norte. En la 

actualidad, el estado de Zacatecas esta dividido en 56 
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municipios, siendo la ciudad de Zacatecas la capital del mismo. 

<ver mapa). 

Las sierras de Zacatecas cubren el oeste, centro y sur del 

estado y varias sierras interrumpen las llanuras que se 

encuentran en la porciOn noroeste. Al este de la ciudad de 

Zacatecas, se encuentra el cerro de la Bufa y al norte el del 

Angel de 2,726 metros sobre el nivel del mar. En el estado 

predomina el clima seco, con una temperatura media anual de 16 

grados centigrados y una precipitaciOn pluvial media de 510 mm. 

Las variaciones extremas en la temperatura son de 35 grados 

centigrados la maxima y la m!nima de 6 grados centigrados. 

La extensiOn territorial de Zacatecas, es de aproximadamente 

75,040 kms. cuadrados y un perimetro de 1,720 kms. representando 

el• 3.8 Z de la superficie del pais y el octavo lugar entre los 

estados de la República. 

El aspecto f1sico del relieve de la superficie del estado 

esta modelado por la reuniOn de cuatro provincias fisiograficas. 

Al oeste la provincia de la Sierra Madre Occidental con sierras y 

valles alternados y largos. Al norte y centro la provincia de la 

Sierra Madre Oriental con una continuidad de montaffas plegadas 

que definen sierras. Al centro la provincia Meseta Central, con 

amplias llanuras y sierras cortas longitudinales, predominando 

las superficies planas. Al sureste la provincia del Eje 

NeovolcAnico constituida por derrames volclnicos y por depOsitos 
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materiales pirocl~sticos arrojados por cientos de volcanes. 

Comprende las principales estructuras volc~nicas del pais. 

La red hidrolbgica del estado de Zacatecas est~ dividida 

por dos grandes vertientes: al norte por la vertiente del Golfo 

de México, la cual drena aproHimadamente el 62X de la superficie 

del estado con corrientes integradas de los rlos Aguanaval y el 

Salado. La vertiente del Pacifico que drena aproximadamente el 

38X de la superficie restante del estado, teniendo como corriente 

principal el rio Lerma-Santiago con sistema de drenaje integrado, 

con una precipitacibn de 700 mm. anuales y de régimen permanente. 

En términos generales, los suelos del estado de Zacatecas 

tienen un potencial pobre para la agricultura, sin embargo, 

existen en el noroeste, centro y sureste amplias porciones aptas 

para la agricultura. 

El municipio de Villanueva se encuentra localizado entre los 

22 grados 21 minutos 30 segundos de latitud norte y a los 103 

grados 09 minutos de longitud oeste. Tiene una altura media de 

1,840 mts. sobre el nivel del mar y una superficie de 2,567 kms. 

cuadrados. 

Limita al norte con los municipios de Zacatecas y Jerez, al 

sur con los de Joaquin Amaro y Tabasco, al oriente con el de 

Genaro Codina y el estado de Aguascalientes, al poniente con el 

municipi6 de Tepetongo y el estado de Jalisco. Cuenta con 128 

comunidades siendo las principales: El Fuerte, Malpaso, Atitanac, 
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El Tigre, Emiliano Zapata, la colonia Felipe Angeles, Laguna del 

Carretero, El Jagüey, Toyahua, Tenango, Palomas Viejas, Boca de 

Rivera, colonia Adolfo LOpez Mateas y Villanueva que es la 

cabecera municipal. 

El rio Vill2.nueva atraviesa el municipio de norte a sur y 

nace en la sierra de las Palomas; tiene como afluentes las 

corrientes llamadas Rlos de los Negros, que desemboca en Junta de 

los Rlos y el rlo Zapoqui que nace en la sierra Fria. 

Tiene una temperatura media de 16 grados centlgrados y una 

precipitaciOn pluvial de 500 mm. con vientos dominantes del sur

sureste de 8 kms. por hora en la primavera. En el verano y el 

otoRo los vientos son de 14 kms. por hora provenientes del sur y 

de 8 kms. por hora del sureste en el invierno. 

Su orografia en el norte es de pocas elevaciones, pero al 

sur del mismo es accidentada. Se encuentra en este municipio 

parte de la Sierra Fria destacando entre los cerros: El Atajo, El 

Guajardo,, etc. Su altura mAxima ubicada cerca de la comunidad de 

Palomas Viejas es de 2,415 mts. y es el cerro de El Pinal. 

La geologla del municipio, en su mayoria, es del cenozoico 

cuaternario: aluviones y del paleozoico terciario: derrames, 

riolitas, tobas, basaltos ocacionales y andecitas. Sus suelos son 

de color castaRo, caf~ rojizo y amarillos de los bosques. La 

tenencia 'de la tierra es de tipo ejidal y pequeRa propiedad. 

La flora estA compuesta principalmente por encinos, 
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mezquites, huizaches, nopales y diferentes géneros de pastos. La 

fauna silvestre se integra por: conejo, liebre, jabali de collar, 

puma, gato montes, zorra gris y mapache. 

Este municipio 5e encuentra comunicado por la carretera No 

54 Saltillo-Zacatecas-Villanueva-Guadalajara, y al interior del 

municipio por caminos de terraceria que comunican a la mayoria de 

las comunidades. Para mayor informacion consúltese "Los 

municipios de Zacatecas", Coleccion Enciclopedia de los 

municipios de México 1987. Gobierno del Estado. 

2.2.) SU HISTORIA 

2.2.1.l LA CONQUISTA 

Zacatecas del nahualt Zacatl, zacate, y co, 

donde abunda el zacate, es la ciudad capital 

Zacatecas y cabecera del municipio de su nombre. 

locativo: lugar 

del estado de 

Zacatecas es un 

estado con una historia rica. Destaca no solamente por la 

importancia economica que logro durante la época de la 

Independencia, en la Reforma e incluso en el Porfiriato, sino por 

su importante historia social y cultural. 

El esfuerzo de este pueblo no ha logrado aan traducirse en 

un proceso de desarrollo generalizado, pues historicamente fue 

objeto de una desacumulacion bastante grande, desde la época 

colonial, de Reforma y en el .. Porfiriato. Esto e:<pl ica, entre 

otras cosas, la expresion de un enorme drenaje de poblacion que 
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sufre año con año este estado de la RepOblica Mexicana. 

La realidad es mAs compleja y tiene sus antecedentes desde 

la conquista de estas tierras por los españoles (Juan de Tolosal. 

Esta tierra era habitada por diversos grupos étnicos a los cuales 

se les conocia generalmente como Chichimecas. Estos grupos eran 

entre otros: los zacatecos, guachichiles, caxcanes tecuexes 

irritilas y tepehuanes. 

Con la llegada de los españoles a las tierras chichimecas, 

cambio la organizacion econOmica, social y politica, pues se 

destruyo un modo de producciOn y se implanto otro, ajeno a las 

condiciones y necesidades comunales de los chichimacas, como lo 

fue en general en toda la Nueva España. 

Los compromisos establecidos por Don Juan de Tolosa con los 

otros españoles integrantes de la expediciOn para la conquista de 

las tierras al norte de la Nueva España, se vieron constreñidas y 

acicateadas por la sed de riqueza en oro y plata que abundaban 

mucho en estas tierras, ademAs de que estas tierras conquistadas, 

carecian de un pueblo abundante que les permitiera establecer 

grandes explotaciones como en el centro del Valle de México. 

Sin embargo, ante esta carencia de indios, se lanzaron sobre 

la riquezas auriferas y argentiferas de estas tierras tan 

generosas _en metales preciosos. Esto despertO en los españoles, 

grandes 6mbiciones econOmicas y politicas. Esta se tradujo en una 

lucha feroz y bArbara en contra de los indigenas de la regiOn. 
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Asl se inició un proceso de acumulación originaria en las tierras 

del zacate. Los españoles sometieron a sangre y fuego a los 

indlgenas mediante el control militar y el gcmocidio para 

posteriormente apoderarse de todas sus tierras. 

Cuando la ecuanimidad se pierde se abre paso la violencia, 

la guerra. Es la forma bltima de despojar e implantar nuevas 

relaciones sociales de producción. Fue precisamente lo que 

aconteció entre los españoles conquistadores y los indigenas 

conquistados. Los caxcanes comandados por Tenamaxtle presentaron 

combate en la famosa batalla del Cerro del Mixton en 1542. En 

esta batalla se termino e impuso una nueva forma de organización 

social de la producción. Fue como un parte aguas entre dos 

culturas diferentes. Sin embargo, la resistencia opuesta por los 

chichimecas ante la dominación de los españoles habria de durar 

bastantes años m~s de 1550 a 1600. Los resultados de tan 

prolongada agonla fue adverso a los indigenas, pues no pudieron 

impedir que el intenso trAfico de mercancias por las tierras 

chichimecas y la explotación de las minas fueran elementos 

importantes para empezar a sembrar la transformación de la región. 

Durante todo el siglo XVII la región de Zacatecas fue objeto 

de una e::plotación y saqueo de sus minerales por parte de los 

españoles, a la vez que se iban fundando otros poblados como 

sucedió in 1692 año en que se fundo la ciudad de Villanueva por 

un grupo de españoles al frente de los cuales iba Juan Leonardo 
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de Villoslado, Fernando de Arellana, Pedro de OlAgue, Martfn de 

Leon e HipOlito Estrada. Inicialmente el pueblo se llamo 

Villa Gutiérrez de Aguila. Pocos aKos después este pueblo se 

llamo como hasta en la actualidad Villanueva. 

La fundaciOn de la ciudad de Zacatecas fue en 1548. La razOn 

que motivo este hecho fueron dos factores: la explotaciOn de las 

minas y la construcciOn de presidios o fortificaciones militares 
1 

espaKolas que permitieron consolidar el control territotial de 

los conquistadores en contra de los ind!genas de la regiOn. 

Zacatecas se constituye as! en una de las zonas m~s 

importantes de la Nueva EspaKa y marca un rumbo de partida de la 

expansiOn hispana hacia tierras del norte y a su vez constituye 

la frontera de las culturas mesoamericanas. 

2.2.2) LA COLONIA 

Durante toda la época colonial, la Nueva EspaKa se coloco 

como una de las primeras colonias productoras de plata en todo el 

continente americano. A su vez la base de este primer lugar 

estaba sustentado en los centros mineros de la colonia como lo 

eran Guanajuato, Zacatecas, Pachuca, etc. que daban con su 

explotaciOn, un desarrollo econOmico a las zonas de influencia de 

estas regiones. Tal influencia de este desarrollo se extendia a 

la ganadir1a, la agricultura, a los pequeKos obrajes y talleres 

que dependian de la demanda de mercanc!as, servicios de mano de 
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obra de estos centros mineros. Para Zacatecas estos centros 

mineros estaban establecidos en algunos lugares como Sombrerete, 

Fresnillo, Vetagrande, etc. 

El epicentro de la explotacibn y acumulación en Zacatecas 

era la minarla, pero a su vez, la acumulaciOn estaba sujeta a las 

necesidades de la metrOpoli, lo cual originaba una fuerte 

desacumulaciOn de capital. La reproducciOn de éste requiere de 

invertirse para poder crecer adem•s de la explotación de la 

fuerza de trabajo. Pero resulta que en Zacatecas no sucedia as!, 

pues todo o casi todo el producto minero salia para la metrópoli 

vla la Nueva España. La bondad natural de la región fue explotada 

despiadadamente durante todo el periodo colonial, marcando as! su 

destino como una de las zonas del pa!s con un pasado de 

abundancia y un presente pobre. La otra parte de la acumulación 

segula una trayectoria en Zacatecas igual a la de toda la Nueva 

España. Esta se invert!a en casas lujosas para los españoles, en 

gastos suntuarios para la iglesia, 

razón para la desacumulación 

derroche, etc. 

fue el hecho 

Una tercera 

de que las 

e:<plotaciones agr1col as no contaban con mucha mano de obra, poca 

potencialidad de los suelos para esta actividad y condiciones 

climlticas extremas pues la falta de agua era factor fundamental 

para la agricultura. 

Podémos conc:l llir en un primer momi=nto que el proceso de 

acumulacion en todo el periodo colonial estuvo basado en la 
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explotaciOn de mano de obra ind!gena obtenida a través de la 

guerra y el despojo de la propiedad do la tierra. 

de producciOn que predominaban durant~ la colonia oran de tipo 

hacencJ,;r i o, 

mlnimo de intercambio, peros! suficient~s para Ja satisfacción 

de una poquo~a demanda de un pueblo peque~o pero importante 

ec.c.nOrni Cirnu.:nte. 

Zaci1tE.'Ci1S, 

afectC1das. Pues se desp~rtó un sentimiento anti 

originb una serie de ataques a todo lo que fuera poni~ular. ~J 

abandono a toda actividad econOmica en particular la miner!a tuvo 

sus eslt'"" ¿{gos, pues Ja polltica económica de los Dorbones en 

materia de minerla vino a repercutir enormemente en el desarrollo 

de ésta pues la producciOn minera estuvo con altibajos y no se 

volviO a recuperar hasta llegar al porfiriato. El abandono de la 

mano de obra de las actividades productivas como la mineria, para 

enrolarse en el movimiento de Independencia dejaron inactivos a 

varios sectores de la economia regional, sobre todo en la =ona 

del Bajio. Durante el periodo de Reforma, estas propiedades 

minei-2.s espa~olas pasaron a manos inglesas, sobre todo las 

haciendas de beneficio que estaban ligadas directamente a las 

actividar;Jes 

que otra 

mineras. 

casi:\, una 

Du1·ante 1 a 

acti vi ciad 
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participaciOn de algunns personajes ilustres en la vida politica 

nacional fue de primer orden. 

Hacia mediados y finales del siglo XIX, se presenta un 

cambio en las estructuras econOmica de Zacatecas. Las condiciones 

empiezan a cambiar. El proceso de acumulaciOn capitalista empieza 

a extenderse hacia la ganaderia ya no como un efecto de la 

mineria que vuelve a dinamizarse, sino como una diversificaciOn 

del modo de producciOn y por la introducciOn de nuevas y mejores 

técnicas en la actividad ganadera. Ademas de que esta actividad 

se vio favorecida por un amplio mercado internacional qu~ 

demandaba grandes cantidades de pieles y lana. 

Expondremos sucintamente algunas consideraciones sobre 1~~ 

actividades econOmicas mas importantes durante el periodo de 1860 

a 1918. A su vez, nos servirA de marco de referencia inmediato 

para explicarnos el porqué de la expulsiOn de la fuerza de 

trabajo en general y a los Estados Unidos en particular. 

2.2.3.) DE 1860 - 1918 

2.2.3.1.l LA MINERIA 

Esta actividad como muchas otras, creciO, lo cual le dio a 

.zacatecas otra vez la primacia en la produccion de plata a nivel 

nacional. Estos niveles tan altes de produccion fueron debido a 

cambios tecnologicos en el proceso productivo Primero se 

incrementaron los montos de capital en inversiones, bAsicamente 
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de origen extranjero, inglés y norteamericano, a su vez, esto se 

tradujo en cambios tecnolOgicos nunca antes vistos en Zacatecas. 

Estos cambios consistieron en la introducciOn de dos mAquinas de 

vapor en la extracciOn de mineral. Estas mAquinas tenian que ser 

alimentadas con leña, esto propicio una demanda enorme de 

cantidades de leña. Se cubriO esta demanda a costa de una 

depredaciOn de la foresta de las zonas aledañas a la ciudad de 

Zacatecas. Estos cambios se debieron a dos factores de diversa 

magnitud pero circunscritos en un solo proceso. Primero, a la 

etapa de expansiOn imperialista y la inserciOn de México al carro 

del progreso. Segundo, a la politica econOmica del régimen de 

Porfirio Diaz de puertas abiertas al capital extranjero. 

Un elemento esencial para el desarrollo del capitalismo es 

la formaciOn e integraciOn del mercado interno. Para ello la 

introducciOn del ferrocarril en el sistema de comunicaciOn en 

México fue contundente. Este modifico de forma indirecta la 

extracciOn en las cantidades de plata, pues ayudo al incremento 

de la producciOn para poder satisfacer una gran demanda del 

mercado internacional. 

Contrariamente a lo que muchos suponen, Zacatecas no formo 

parte del proceso integrador y dinamizador del ferrocarril, pues 

siguiO siendo un simple abastecedor de materias primas. Nunca 

pudo llegar a ser o tener un complejo industrial en el ramo de la 

mineria, a pesar de tener a la mano la materia prima sufici~nte y 
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necesaria para hacerlo. Toda su producciOn de metales se enviaba 

fuera de la regiOn. Una parte se iba hacia Durango o Monterrey y 

otra, hacia la ciudad de México o al extranjero. 

Esta extracciOn como ya lo mencionabamos, se viene dando 

desde épocas muy remotas, pues el proceso de acumulacion de 

capital para la epoca del porfiriato, no cambio sustancialmente 

la estructura productiva de la regiOn y en especial el ramo de la 

miner!a. Lo que sucedio fue que, se amalgamaron dos condiciones 

diferentes en un solo objetivo: el abastecimiento de materia 

prima. Estas condiciones coincidieron con el sentido historico 

del desarrollo del capitalismo a nivel internacional y en la 

necesidad de la insercion de México al capitalismo. De tal forma 

que el cambio de un capitalismo de libre concurrencia a una fase 

imperialista en donde una de sus caracteristicas es el 

abastecimiento de materias primas extraldas de los paises 

dominados, determino el papel que tenia que jugar la region de 

Zacatecas. Los cambios ocurridos en el proceso productivo en la 

mineria no fueron lo suficientemente grandes y contundentes que 

permitieran a esta actividad y a la region, sostenerse y erigirse 

como un centro industrial minero que dinamizara e integrara a la 

region. Lo que sucedio realmente fue, que con los medios de 

produccion y formas de organizacion en la industria minera en 

Zacatecas en el porfiriato, se le introdujeron y renovaron partes 

del proceso de extraccion de metales, combinlndose asi dos 
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condiciones historicas diferentes pero necesarias. 

Histbricamente estA demostrado que Zacatecas ha sido una 

regiOn de desacumulaciOn y que bajo ninguna condiciOn se ha 

podido crear una acumulaciOn que le permita cambiar de raiz su 

actual situaciOn. Sin embargo, al final del siglo decimonOnico, 

ios precios internacionales de la plata empezaron a fluctuar a la 

baja. El desajuste del mercado minero de la plata, vino a poner 

en manos del capital extranjero la industria minera de la regiOn. 

Pero a pesar de esto, el quiebre y cierre de muchas empresas no 

se hizo esperar. Este proceso vino a ponerse critico, cuando la 

crisis de 1907 se generalizo en todo el sistema econOmico 

capitalista. Esta crisis vino a poner fin, de alguna manera, a 

tan importante actividad econOmica en al region y tardarla algün 

tiempo en volver a recuperarse, no ya preponderantemente, sino 

simplemente como una actividad econornica. 

2.2.3.2.) LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA 

Como otras de las actividades importantes de la reglen 

sintieron los efectos de la crisis, tanto en su sentido 

econOmico, social y polltico. 

La agricultura en Zacatecas nunca tuvo la capacidad 

suficiente para cubrir la demanda de granos que requeria la 

poblaciOri, pues desde la época colonial tuvo que recurrir a los 

centros productores de la época que eran El Bajio y Guadalajara, 
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con los cuales manten!a regularmente un estrecho comercio y 

comunicaciOn. 

En el periodo del porfiriato ocurriO algo semejante, pues 

hasta de los Estados Unidos se tuvo que importar granos para 

alimentar al pueblo. La existencia de haciendas alrededor de los 

centros minero& que abastec!an de granos e insumos para la 

miner!a, estaban sujetos a las condiciones de producciOn de la 

hacienda y 

irregulares. 

a las condiciones clim~ticas las 

Por lo tanto, no exist!a 

cuales eran 

seguridad en 

muy 

el 

abastecimiento de alimentos para la poblaciOn, a pesar de que el 

crecimiento demogr~fico de la regiOn no era muy grande y que ésta 

como la agricultura, sufrian las embestidas de la naturaleza, 

sobre todo cuando alguna epidemia diezmaba a la poblaciOn. 

Las condiciones tan precarias del suelo zacatecano para la 

agricultura favorecla a la ganaderla, la cual empezO su actividad 

con una rotaciOn de pastos muy rudimentaria, pero que en algunas 

haciendas como la de Malpaso, fueron creando considerables 

cantidades de ganado. Esta hacienda floreció y abasteciO de 

alimentos y materias primas al emporio minero de la ciudad de 

Zacatecas. Los datos mAs remotos que se tienen al respecto 

indican que esta hacienda fue construida aproximadamente a 

mediados del siglo XVIII por Don Fermin Apezechea, hombre rico de 

ascenden¿ia espaKola, que adquiriO vastas tierras por Cédula 

Real. 
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Estas tierras abarcan grandes extensiones, pues sus limites 

llegaban a lo que es hoy por el norte el municipio de Zacatecas. 

Al sur, con la comunidad del Tigre y la ex-hacienda de la 

Quemada. Al oriente, con los actuales limites del estado de 

Aguascalientes y al poniente con los limites del municipio de 

Jeréz. 

La hacienda de Malpaso, a pesar de tener relaciones de 

producciOn de tipo hacendario, aOn en el porfiriato, tenia 

sistemas administrativos, de riego y de producciOn bastante 

desarrollados para su época. 

productividad muy altos, 

Esto le permitiO obtener niveles de 

pues como ya lo mencionamos, esta 

hacienda y la de Trancoso, eran las mAs famosas y dinAmicas de la 

regiOn. 

Finalmente, la hacienda de Malpaso, empezO a decaer a partir 

de la RevoluciOn de 1910, debido a que las huestes 

revolucionarias empezaron a saquear y robar el ganado. Ante la 

inseguridad y efervecencia de la Revolución, como muchos otros 

hacendados del pals, Don Benjamin GOmez Gordoa abandonaron sus 

tierras. Para ello, decidiO sacarle la Oltima gota de ganancia a 

sus propiedades, a través de hipotecar una parte de sus tierras 

al banco, la otra, venderla y la restante, fue objeto del Reparto 

Agrario. Sabia y acertada decisión, pues el eminente peligro de 

la RevotuciOn y del Reparto Agrario estaban a la puerta de la 

hacienda. 
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La liquidación 

manifestarse a partir 

del 

de 

periodo porfirista, 

la crisis de 1907. 

se empezó a 

En ella las 

contradicciones del capitalismo empezaron a extenderse en todo el 

pa1s, siendo el campo, el marco de la lucha de clases. Era ah1, 

en donde las condiciones de vida de los campesinos eran 

paupérrimas y donde la injusticia y las explotación estaban a la 

orden del dia. La crisis de 1907 exig1a un reacomodo de la 

estructura económica, un cambio en la vida politica y nuevos 

reacomodos sociales en términos de las clases sociales. El modelo 

de desarrollo del porfiriato, estaba agotado, el capitalismo 

necesitaba un cambio en el proceso de acumulación de capital. La 

paz y progreso porfiriano tocaba a su fin. La Revolución de 1910 

serla la expresión polltica y social del cambio que requeria ese 

nuevo proceso de acumulación capitalista. 

2.3.l REPARTO AGRARIO 

La revolución de 1910 y el movimiento cristero, fueron las 

causas de la emigración a los Estados Unidos en Zacatecas. Con el 

Reparto Agrario se trató de detener el proceso migratorio. 

Reparto Agrario, ni fue completo ni satisfactorio. 

Este 

Fue 

incompleto, en el sentido de que se repartieron las tierras sin 

implementos, ni animales para trabajar la tierra. Esto de 

antemano; retraso un desarrollo productivo que permitiera una 

recuperación agropecuaria que tan siquiera alcanzara los niveles 
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anteriores de la Revolucibn. Insatisfactorio, porque las mejores 

tierras, no fueron objeto de reparto o éste fue muy selectivo. 

La aplicaciOn del articulo 27 Constitucional en Zacatecas, 

se empez6 a ejecutar hasta el 4 de Marzo de 1918, segun cédulas 

de informaci6n proporcionados por el Centro de Estudios 

HistOricos del Agrarismo un México ICEHAM> y por la S.R.A. en 

Zacatecas. Segan esta misma fuente, las haciendas ubicadas en el 

municipio de Villanueva, se empezaron a repartir hasta el 25 de 

Marzo de 1925, siendo presidente de la repüblica Plutarco Ellas 

Calles. Cver cuadro 1>. 

En este amplio periodo de Reparto Agrario 11918-1982> 

encontramos al principio, una concentración de la propiedad 

rustica, en doce personas que eran las dueRas de las haciendas 

establecidas en lo que es hoy el municipio de Villanueva. Estas 

doce personas posetan el 47.45Y. del total del territorio del 

municipio. Las haciendas que mAs extensiOn tenlan y por lo tanto, 

mayor concentraciOn de tierra eran, en orden de importancia: la 

hacienda de Malpaso con 43.1% que pertenecia a Don Benjaml.n GOmez 

Gordoa. La hacienda de la EncarnaciOn con 19.2% siendo su 

propietario Don Francisco Moneada. La hacienda de San CristObal 

<Agua Caliente) con el 13.1% de la cual la cédula no registra 

propietario. La hacienda de Tayahua con el 10.0Y. siendo su dueño 

Luis AgÚilar y por ultimo, el concepto de otras con el 14.6% en 

las cuales se concentran el resto de las haciendas peq1.1eñas en el 
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municipio. (ver cuadro 2 ) • 

CONCENTRACIDN DE LA TIERRA F'DR LAS HACIENDAS 
EN VILLANUEVA CL1adro 2 

HACIENDA 

Mal paso 
La Encarnaci6n 
San Cristtibal 
Tayahua 
Otras 

TOTAL 

HECTAREAS 

52,527.875 
23,426.370 
15,948.000 
12, 123. 000 
17,816.195 

121,841.440 

43.1 
19.2 
13. 1 
10.0 
14.6 

100.0 

Fuente: Cédulas del CEHAM y la SRA delg. Zac. 

Visto en el contexto de aquel entonce3, esta concentracibn y 

la explotacibn de que eran objeto los peones acasillados de las 

haciendas, desbordaron la contradiccibn de clase en la 

revolucion armada de 1910. El Reparto Agrario, no fue cosa 

sencilla, pues la aristocracia terrateniente y el clero 

utilizaron todos sus recursos para impedir que la Revolucibn y la 

Constitucibn de 1917 se aplicara en los hechos. Uno de tantos 

recursos que fueron utilizados por los grupos reaccionarios, 

queda consignado en boca de Don José De Lira , ex-pebn acasillado 

de la hacienda de Malpaso, quien nos relato que cuando se empezb 

con el Reparto Agrario, la iglesia, en este caso, el sacerdote 

que asistia espiritualmente a la hacienda, les decia en las 

hornillas del domingo en misa, que era pecado tomar las tierras 

del patrbn y que quien las tomara se iba al infierno co~denado 

para siempre. Sin embargo el gobierno también ejercia su 
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influencia para contrarrestar esa fuerza reaccionaria, cuando les 

planteaba a los peones que las tierras eran suyas, que eran el 

fruto de la RevoluciOn, que si no las t."ornaban los peones, se las 

darian a otras personas ajenas a la hacienda. Este hecho 

particular queda inscrito en los principios del Reparto Agrario, 

segün nos informa Don Jose De Lira. 

C:::stA c:l aro c:omo los factores extra-ec:onOrnicos, 

superestructurales juegan su rol llegado el momento. Para el caso 

de Don José De Lira decidiO no tornar las tierras del patrOn y él 

se convirtib en pequeKo propietario de una parcela de 

aproximadamente ocho hectAreas que compro con el sudor de su 

frente. Asl como él, hubo bastantes personas de la comunidad que 

no tornaron las tierras que les ofrecia el gobierno de la 

RevoluciOn. Pero, segün el propio Don José, la mayor! a tomo 

posesiOn de las mismas. 

De acuerdo a la informacibn de la cédula del Reparto 

Agrario, las tierras repartidas se clasificaban segün el cuadro 3 
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PARTICIPACION PORCENTUAL POR TIPO 
DE TIERRA cuadro 3 

TIERRAS HECTAREAS 

Riego 437.000 0.4 
Temporal 15,476.600 12.7 
Agostadero 85,437.844 70.1 
Monte o.o o.o 
Cerril 985.000 o.a 
Desierto o.o o.o 
Otras 19,513.996 16.0 

TOTAL 121,841.440 100.0 

Fuente: Cédulas del CEHAM y la SRA delg. Zac. 

El tipo de tierra que se distribuyo en el Reparto Agrario, 

basicamente de temporal y agostadero 12.77. y 70.1/., 

respectivamente. Estos montos de distribucion contenlan un 

objetivo: que se cumpliera el objetivo de la Revolucion y que los 

campesinos tuvieran una porcion de tierra para que se dedicaran a 

la agricultura y a la ganaderia y que pudieran mantener a su 

familia. Ademas estaba contenido el propósito de que 

supuestamente arraigarla al campesino a su lugar de origen. El 

resultado, al menos en Villanueva. de estos dos propósitos no 

lograron cumplir del todo su cometido. La agricultura es de 

infra subsistencia y la ganaderia brilla por su ausencia. Pudimos 

comprobar, ocularmente, que la calidad de las tierras es mala, 

ademas de ser de temporal y la ubicación de las mismas, es una 

zona dél estado de Zacatecas, en donde el potencial organice 

para la agricultura es pobre. Esto se debe a la composicibn 
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geolOgica del suelo y a que desafortunadamente estAn fuera de las 

franjas priviligiadas con las que cuenta el estado. En cuanto a 

las tierras para el agostadero, estas se encuentran ubicadas en 

el cerro, en Jugares en donde los pastos son pobres y naturales, 

es decir, que no ha habido aplicaciOn de rotaciOn en los tipos de 

pastos, estos son de los tipos y calidad tal y como se dan las 

tierras que les son otorgadas al campesino. La ganaderia no es 

una actividad fundamental en esta zona de Villanueva, a pesar de 

sus antecedentes tan buenos como los eran los de la hacienda de 

Mal paso. 

Las tierras de riego, 437 hectAreas, participan del total con 

el 0.4'l.. De estas tierras que estan destinadas a dar mayor 

rendimiento y son las que potencialmente podrian hacer retener al 

campesino, resulta que son pocas y muy codiciadas. Estas tierras, 

les fueron expropiadas a las haciendas de Malpaso, Tayahua y el 

Tigre. Ver cuadro 4. 

TIERRAS DE RIEGO 
cuadro 4 

HACIENDA HECTAREAS 

Mal paso 
Tayahua 
El Tigre 

TOTAL 

243 
186 

8 

437 

55.6 
42.6 

1.8 

100.0 

Fuente: Cédulas del CEHAM y la 
SRA delg. Zac. 
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De lo que nos consta, es que la bonanza de la hacienda de 

Malpaso, se sostenta en sus tierras de riego, pues contaba con 

una presa que hasta la actualidad existe y que data 

de aproximadamente 250 aKos. De las tres haciendas mencionadas, 

se puede deducir su alto potencial en la agricultura, pues al 

menos el hecho de posE>er una forma de retcmer el agua, era mtls 

que suficiente para producir los alimentos necesarios para el 

consumo y el comercio y hacerla subsistir como una institución en 

la vida economica e histórica del municipio. 

El promedio de hect~reas por beneficiado y por tipo de 

tierra queda ilustrado en el cuadro 5. 

TIERRAS 

Riego 
Temporal 
Agostadero 
Monte 
Cerril 
Desierto 
Otros 

TOTAL 

HECTAREAS F'ROMEDIO F'OR BENEFICIADO 
Y POR TIPO DE TIERRA 

cuadro 5 

HECTAREAS HAS. PROMEDIO No BENEF. 

437.000 o. 116 
15,476.600 4.105 
85,437.844 22.675 

o.o o.o 
985.000 0.261 

o.o o.o 
19,513.996 5.179 

121, 841. 440 32.336 3,768 

Fuente: Cédulas del CEHAM y la SRA delg. Zac. 

Lo que se desprende del cuadro, es que el objetivo, de la 

Revoluci6n y de la Constitución en materia agraria se cumplib. Se 

dividieron los grandes latifundios existentes en el municipio de 

61 



Villanueva. Sin embargo, la nueva realidad planteada en función 

de las nuevas estructuras y relaciones sociales de producciOn se 

iban a encargar de desrnistificar el encanto de la RevoluciOn 

Mexicana. De un total de 3,768 beneficiados en todo nuestro 

p~riodo de estudio, tenernos que de las tierras de temporal el 

promedio es de 4.105 hectareas por ejidatario y de las tierras de 

agostadero 22.675 hectareas por ejidatario. Esto supuestamente 

cubrirla las necesidades de una familia campesina. 

El azar climatice es un elemento fundamental y determinante 

para la producciOn y subsistencia de la familia campesina cuando 

las tierras repartidas son de temporal como en este caso. Si a 

esta situaciOn la analizamos en el contexto de la situaciOn 

econbmica y politica en la cual esta inmerso el campesinado, se 

puede considerar que el campesino y su familia tienen razones mAs 

que suficientes para emigrar, ya sea para la ciudad o a los 

Estados Unidos. 

El resultado de esta realidad nos la proporciona Don José De 

Lira, cuando nos decla, que cuando era peOn de la hacienda, nunca 

padeciO hambre, siempre tenia que comer, porque el patrOn les 

proporcionaba el sustento. Hoy, la realidad nos dice, en labios 

de Don José, que eran mejores tiempos los de antes que los de 

hoy. Quién puede subsistir con semejantes niveles de 

producci6n ?. Creemos que nadie, Sin embargo, los campesinos de 

estas comunidades lo hacen a través de la emigraciOn. 
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Las formas y ritmos on que se dan las resoluciones a las 

peticiones de tierras en la Reforma Agraria para el caso de 

Villanueva, puede considerarse como una muestra de lo que sucede 

a nivel nacional. Analizando los resultados del cuadro 6, tenemos 

que las décadas de mayor n~mero de resoluciones presidenciales a 

las peticiones de tierras son las de los affos 30s y 40s, pues en 

ellas se resuelven el 40Y. y el 25Y. de 1 as peticiones 

respectivamente. Del gobierno de CArdenas en adelante empieza a 

descender el porcentaje del n~mero de resoluciones de reparto, 

hasta los aios 70s aumenta ligeramente C10.0Y.l 1 para descender 

nuevamente a 5Y.. 

NUMERO DE RESOLUCIONES Y SU 
PORCENTAJE POR DECADAS 

cuadro 6 

DE CADA No RESOLUCIONES 

1925-1929 6 15.0 
1930-1939 16 40.0 
1940-1949 10 25.0 
1950-1959 1 2.5 
1960-1969 1 2.5 
1970-1979 4 10.0 
1980-1989 2 5.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Cédulas del CEHAM y la SRA 
delg. Zac. 

A partir del gobierno de Miguel AlemAn, se empieza a 

dete~er el Reparto Agrario, porque durante este régimen se crea 

el amparo agrario para detener y echar atrAs la polltica 
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populista de CArdenas y cambiar la orientaciOn del articulo 27 

Constitucional. Es hasta con Luis Echeverr1a en que vuelve el 

populismo agrario. 

La celeridad en el Reparto Agrario, se pudo observar en las 

cédulas del mismo. Entre la fecha de solicitud de tierra y la 

fecha de resoluciOn presidencial, exista una diferencia promedio 

de 3.4 años, aunque hay casos que se rebasa este promedio en 10, 

11 y hasta 13 años. Esto nos da una idea de los problemas que 

enfrenta el campesino ademAs de los propios de su trabajo. 

También es de nuestro conocimiento, que a nivel nacional existen 

casos en que se han retardado varias décadas en dar una 

resoluciOn presidencial explicAndose de esta forma la polltica 

retardataria y burocrAtica en la administracion en materia 

agraria. Entre la fecha de resoluciOn y la de ejecucibn, se 

aprecia mayor expeditud, pues el promedio es de ocho meses a un 

año. Estos promedios coinciden con las politicas y estrategias 

que cada gobierno realiza en materia agraria. 

2.4.) INDICADORES ECONOMICOS Y DE BieNESTAR SOCIAL 

Para completar la serie de consideraciones que hemos venido 

exponiendo a través de la perpectiva historica, presentaremos 

algunos indicadores econOmicos y de bienestar social a diferent~s 

niveles,' seg~n la información disponible. Esperamos con ello, 

acabar de ilustrar el contexto y las condiciones en que se 
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'' 

encuentran los emigrados en relacibn a su entorno. 

Tenemos que el ingreso per-cApita nacional para 1970 era de 

868 0 120 pesos anuales y en el estado de Zacatecas era de 476 0 000 

pesos anuales. Este ingreso per-cApita representa el 54.8X con 

respecto al ingreso nacional per-cApita. Para 1980, este mismo 

ingreso era de 1'213,200 pesos anuales a nivel nacional y en el 

estado de Zacatecas era de 587,000 pesos anuales. Analizando 

estos ingresos de una década a otra, vemos que el ingreso estatal 

per-capita descendib de 54.8X a 48.4X respecto al ingreso 

nacional per-cApita, ademAs de que el ingreso estatal per-capita 

esta casi a la mitad del ingreso per-capita nacional. Realmente 

el estado de Zacatecas se puede considerar como una zona pobre, 

pues los niveles de ingresos son bajos comparativamente hablando, 

sin considerar el ritmo de crecimiento del indice inflacionario 

en los precios de las mercanclas. 

1970 
1980 

INGRESO PER CAPITA EN MILLONES 
DE PESOS DE I970 

cuadro 7 

NACIONAL 

0.868120 
1.213200 

ESTATAL 

0.476 
0.587 

'l. 

54.8 
48.4 

Fuente: "La econom!a mexicana en cifras" 10a edicibn 
1988, Nafinsa, p.14. 

"Anuario estadistico de Zac." 1985, INEGI 
pags. 25 1 34,35,41 y 48. 

También se puede apreciar en el cuadro 7, como en términos 
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generales el ingreso nacional per-capita aumenta en 40% de 1970 a 

1980, mientras que el estatal sólo aumenta en 23%. La razón esta 

en dos cuestiones: una, la inflaciOn tan aguda que lesionó 

severamente los ingresos de las personas y dos, las po11ticas 

econOmicas implementadas po~ los gobiernos de la repOblica 

orientadas al apoyo del sector industrial basicamente. El estado 

de Zacatecas quedó fuera del contexto de esta politica nacional, 

pues la diversif icaciOn de la estructura productiva estatal en 

materia industrial no ha cambiado sustancialmente. La agricultura 

sigue siendo la fuente de ingresos de la poblaciOn. A nivel 

nacional, se atendiO la agricultura comercial de exportaciOn y a 

la de consumo interno se le impusieron los precios de garantia y 

se le retiraron los subsidios. Como ya lo mencionamos 

anteriormente, en la agricultura regional hay que considerar el 

clima, el suelo y la falta de agua, pues de alguna manera 

determinan la producción y por lo tanto el nivel de ingresos. 

Si analizamos el PIB por sectores económicos, nos damos 

cuenta que a nivel nacional el sector uno participó con el 12.2/. 

del producto en 1970. El sector industrial con el 32.6/. y el de 

servicios con el 55.2%. Para 1980 la situación se presento as!: 

el sector uno participó con 75,703 millones de pesos, lo cual 

representa el 9.0%. El sector dos, participo con 296,043 millones 

de pesad equivalentes al 35.2% y el sector tres con 470,104 

millones de pesos lo que significó el 55.SX del total. Ver cuadro 

B. 
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PARTICIP. PORCENT. NAL. POR SECTOR ECONOMICO 
millones de pe~os de 1970 

AfíO 

1970 
1980 

12.2 
9. o 

cu<idro 8 

I I 

32.6 
-:"'C" ., 
._ ... J ....... 

1 1 I TOTAL 

100. o 
100.0 

Fuente?: "La Pcon. n1e::. en cift-us" lOa edic. 
1988, Nafinsa, p.01. 

La diferencia intersectorial se puede apreciar a través de 

los porcehtajes de la rama uno y la dos y ésta es clara y grande, 

incluso de 1970 a 1980 desciende la participacion de 12.2% a 

9.0%, mientras que en el sector dos en el mismo periodo creciO de 

32.6% a 35.2%. Poco a poco la dinamica del crecimiento va 

descanzando en el sector industrial y el sector de la agric~ltura 

va siendo absorvido por la industria, sirviendo éste como 

proveedor de materias primas. En cuanto al sector tres, 

pr•cticamente no tuvo cambios, se mantuvo igual. 

A nivel estatal tenemos que el sector uno participo con el 

29.8%. El sector dos con el 21.7% y el sector tres con el 48.5% 

para 1970. Para 1980 el sector uno participo del producto con el 

24.8%. El sector dos siguio igual con el 21.7% y el sector tres 

aumento a 53.5%. Observamos que el sector uno hubo un descenso 

del 5%, mientras que el sector tres aumento también en 5%. En 

términos generales, 
1 

para el sector uno se ve un descenso tanto a 

nivel nacional •.como estatal, pero a diferencia de que en el 

prim~ro hay un crecimiento industrial. Poco pero lo hay. Mientras 
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que a nivel estatal baja la particlpacibn del sector uno pero no 

exi~te contrapartida en el sector industrial, se mantiene igual. 

Esta contrapa1-tida la ti12nc• el sc·ctor tres el cual creciO 

exactamente en un 5X. Ver cuadro 9. 

PARTIC. PORCEN. DE ZAC. POR SECTOR ECONOM!CO ESTATAL 
millones de pesos de 1970 

r\í'lOS 

1970 
1980 

29.8 
24.8 

cuad1-o 9 

I I 

21. 7 
21. 7 

lI I 

48.5 
53.5 

TOTAL 

100.0 
100.0 

Fuente: "Sistema de Ctas. Nales. de Me):." !NEGI, 
pags. 24-25. 

El gobierno estatal no ha encentrado la fbrmula para 

dinamizar el sector industrial y convertirlo en el eje de 

acumulaciOn y la fuente de trabajo para los campesinos de la 

regiOn y de esta manera atenuar, hasta cierto punto, el flujo 

migratorio, tanto nacional como internacional. El gobierno 

estatal no ha podido concertar con la burguesia agraria del 

estado una estrategia para cambiar de modelo de acumulacion a un 

modelo m~s dinAmico, como lo serla el industrial. La burguesia 

local no ha querido invertir en algunas ramas industriales porque 

no encuentra atractiva la tasa de ganancia y porque no existen 

1 as candi cienes de i nfraestructL11-a mlnima para poder 

desarrola~se. Para realizar este proyecto, se necesitan fuertes 

cantidades de capital que el gobierno local no estA en 
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condiciones de invertir. Hasta este momento, podemos seguir 

sosteniendo que la desacumulacibn histOrica que ha sufrido la 

regibn sigue pesando para moderni:ar a la misma. 

De los indicadores del bienestar social tenemos los de la 

vivienda con sus servicios de dr~naje, electricidad y agua 

potable. Estos indicadores los vamos a manejar a nivel nacional, 

estatal y en algunos casos a nivel municipal IVillanueva). 

Del total nacional de vivi,·ndas, tenemos un per-cbpita de 

0.174 equivalente a 5.7 personas por casa. A nivel estatal de 

0.162 o sea 6.5 personas por vivienda. A nivel del municipio de 

Villanueva el resultado es casi igual al estatal de 0.161 que 

equivale a 6.5 personas por casa. En otras palabras, por cada 

casa habitacibn existen 5.7 personas o 6.5 según sea el caso. 

Podernos decir que en materia de vivienda por persona, el estado 

esta por arriba del promedio nacional. Ver cuadros 10 y 11. 
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PERCAPITA DE VIVIENDA Y 
DISPONIBILIDAD DE DRENAJE 

ENERGIA ELECTRICA Y AGUA ENTUBADA 
1980 cuadro 10 

CONCff·TO NAC. ESTAT. VJLLAN. 

Total Vi vi P.. . 174 • 162 . 161 

Con drenaje • 089 • 043 .013 
Sin dr1maje . 085 . 119 .148 
Con l u;: el ec. . 132 .097 • (l84 
Sin l LIZ elec. . 044 . 065 . (177 
Con ¿,gua entub. . 173 .094 . C>73 

. Sin c?.IJLll1 ent.ub . . 05J • (l {;8 . 089 

Fuente: "10 años de indicado1·es econ. y soc. de 
Mex." INEGI, 1986, p. 84. 

, 

"Anuario estadlstico de Zac." 1985, INEGI 
p. 173-174 y 227. 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE VIVIENDA 
Y DISPONIBILIDAD DE DRENAJE, ENERGIA 

ELECTRICA Y AGUA ENTUBADA 1980 
cuadro 11 

CONCEPTO NAC. ESTATAL VILLAN. 

Total Vi vi e. 100.0 100.0 100.0 

Con drenaje 51. 2 26.3 8.2 
Sin drenaje 48.8 73.7 91. 8 
Con l LIZ elec. 74.8 59.6 52.1 
Sin luz elec. ~~ ~ 

..:;..~ .. L 40.4 47.9 
Con agua entub. 70.7 57.9 45.0 
Sin agua entub. 29.3 42. 1 55.0 

FLtente: "10 años de indicadores econ. y soc. de 
Mex." INEGI,1986, p. 84. 

"Anuario estadistico de Zac." INEGI, 1985 
p. 173-174 y 227. 

Sin embar,go, en lo respecta a la dotación de servicios en 

la vivienda, existe un rezago considerable con respecto a los 
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niveles nacionales en cada uno de los tipos de servicios 

mencionados, Del total de viviendas en MéKico para 1980, casi la 

mitad contaba con drenaje 51.2% y el 48.8% no lo tenla. A nivel 

estatal, casi las tres cuartas partei del total de viviendas no 

tenla el servicio de drpnaje 73.7% y el 26.3% si tenla drenaje. 

De las viviendas que cuentan con el servicio de lu~ eléctrica 

en el estado, tenemos que hay una diferencia de 15.2% ~especto al 

nivel naciGnal y comparando el de Villanueva respecto al 

nacional, la diferencia es de 22.7%, mientras que el porcentaje 

nacional llega a casi tres cuartas partes del total 74.8% Las 

viviendas que no tienen el servicio de luz eléctrica a nivel 

estatal es de 40.4% y en el municipio de Villanueva casi la mitad 

es el que no lo tiene 47.9%. 

Respecto al servicio de agua entubada, tiene casi el mismo 

comportamiento que el anterior servicio, tanto a nivel nacional, 

estatal y municipal, como podrA observarse en los respectivos 

renglones del cuadro. Podemos hacer una conclusibn respecto a los 

porcentajes manejados. El gobierno estatal y municipal tienen 

que hacer fuertes inversiones para dotar de servicios a 

todas las viviendas, no ya para alcanzar los niveles nacionales, 

sino para aumentarlos algunos puntos porcentuales. La carencia 

de estos servicios son, potencialmente hablando, focos de 

infecciones e insalubridad que van en detrimento en la calidad 

de vida de la ciudad y comunidades en donde se carezca de ellos. 
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Los Indices de salubridad social que nos proporcionan las 

'ª fuentes de informaciOn, dan para 1980 al 42.0X del total de la 

poblaciOn amparada por el Seguro Social y el ISSSTE a nivel 

nacional. A nivel regional el 65% del total de la poblaciOn 

estaba amparada por el IMSS y el ISSSTE. Para ese mismo affo, el 

municipio de Villanueva no contaba con ning~n tipo de servicio 

médico. De estos 42% y 65% respectivamente, el 82.9% lo tenfa el 

IMSS y el 17.lX el lSSSTE. En el estado el IMSS tiene el 92% y el 

SX el ISSSTE. Desafortunadamente no fue posible obtener un 

indicador mas real que nos permitiera un acercamiento mAs 

objetivo como lo seria entre ol~os el nGmero de personas por 

médico y el n~merc de personas por cama tanto para el estado de 

Zacatecas como para el municipio de Villanueva. 

En materia educativa, podemos decir en términos generales, 

que el estado de Zacatecas y el municipio de Villanueva guardan 

mAs o menos igual el promedio que se tiene a nivel nacional. Sin 

embargo, para comprender mejor el anAlisis de la información es 

necesario aclarar que para la poblaciOn alfabeta y analfabeta de 

1980 suponemos que la poblaciOn de O a 5 años, esta considerada 

como potencialmente analfabeta y que la poblaciOn de 6 años en 

adelante se encuentra como alfabeta. Esto entonces nos permite 

completar el total de población a los tres niveles de analisis. 

La p~rticipaciOn porcentual de la poblaciOn alfabeta y 

analfabeta con rPspecto al {6tal de la poblaciOn es como lo 
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informa el cuadro 12. 

NACIONAL 

ESCOLARIDAD DE LA PODLACION 
F'ARA 1980 

cuadro 12 

ESTATAL VILLANUEVA 

ALFAB. ANALF. OTROS ALFAB. ANALF. OTROS ALFAD. ANALF. OTROS 

64.B 14.8 20.4 67.0 1::::..8 19.2 67.5 13.5 19.0 

Fuente: "10 arios de indicadorc2s econ. y soc. de Me::." INEGI, 1986 
p.62. 

"Anuario estadistico de Zac." It~EGI, 1985, p.349-356, 
364-365 y 383. 

En ~l podemos observar que entre el porcentaje nacional y 

estatal hay una diferencia de 22% en la poblacibn alfabeta a 

favor de la nacional, mientras que en la poblacibn analfabeta 

entre ambos niveles, existe una diferencia de uno por ciento a 

favor de nivel estatal, es decir, que es menor el estatal que el 

nacional. En términos generales podernos decir, que no existen 

diferencias considerables en cuanto a la poblacibn alfabeta y 

analfabeta. 

El número de alumnos por maestro tienen igual comportamiento 

en los tres espacios y en los dos niveles educativos de primaria 

y secundaria tal y corno lo demuestra el cuadro 13. 
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NUMERO DE ALUMNOS POR MAESTRO 
1983 - 84 
cundro 13 

NACIONAL ESTATAL VILLANUEVA 

PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA SECUNDARIA 

35.9 18.7 34.B 18.2 17.5 

Fuente: "10 nños de> indicndore~ m:on. y soc. de ME>x." INEGI, 1986 
p. 64-67. 

"Anunrio estadístico de Zac." INEGI, 1985, P. 751-757 y 
795-798. 

Podemos concluir en términos generales, que en materia 

de educacion pública, el estado de Zacatecas ha cumplido los 

lineamientos establecidos por la SEP , pues en lo que respecta a 

la alfabetizacion y a la relaciOn del número de alumnos por 

maestro, ti en en un comportamiento si mi 1 ar al nacional . Sin 

embargo, este hecho no pued~ ser considerado como un desarrollo 

en cuanto a la calidad de este servicio. Hoy es de todos sabido, 

que las condiciones del magisterio son las mAs deterioradas y que 

la calidad académica que reciben los alumnos no es como algunas 

opiniones oficiales tratan de plantearlo. 

Con todo este marco historico regional y con los indicadores 

utilizados, deseamos mAs que nada, ubicar las razones de porque 

la gente emigra y que por lo tanto, la situacion acerca de las 

condiciones materiales de las comunidades de estudio no tienen un 

comportamiento diferente, como lo veremos enseguida, sino que 

forma parte de este contexto region~l pauparizado. 
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De las dos 1 as 

t c·rnporal o 

definitiva. 1111a.. dr~ Pl 1 (\S .e; l ,~~ 

c:l l ns, los 

i nrli vi duos tomt.\1-t\n la 

conducir c>l puc•s ha de 

bí:\Gtz,ntcs C¿\SOS incluso, sur.:nun 

contradictori2m¡:nte con le\ rt0 <1lid,-;d. Lo que se~ pretc;nt1o, E>s que 

sean utili::~d2.s coino hilo~3 conducl.ur-es Je una t-l=alitL: ... d L:ompleja y 

mig;·acion. Como ya lo oencionamos 1 :i nC?L\S 2.n·iba, otra 

interrogante a responder, que se desprGnde de estas relaciones 

establecidas la en el t1na1 i sis de lRS 

condiciones materiales de producían y la relación social que 

de ellas derive. Los cnmbios en primeras, si empre 

producen efectos diferenciales en los individuos t<1nto a nivel 

material como espiritual, lo cual i nf 1 L1ye en 1 a torna de 

decisior1es para emigrar o 110. 

Como ya lo mencionamos en Ja primera parte de este texto, 

las 1 eyes del desarrollo del modo de produccion capitalista han 

' impuesto sus condiciones a los inmigrantes, tanto nacionales como 

a los regionales y presenta variados contrastes y niveles 
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de inluaraci~n entre dislintos tiempos y espacios, sean t~~;tos 

regionales o intraregionales. Encont1·amos zonas 

agriculas desarrolladas con allos niveles d2 ~roductividnd y 

::onas a(jr i col as oput?ste.s, en donde la fi.\IHilia 

direct(:i.rr.r.-11tc> la tir?rra con ~,us JH·npicJs medios dí? produrc.iOn, a 

fin 1ie ~~ti~f~ccr ~LIS 11ocusi(1adr!s !;tsicas. Fi11nlmr~r1te, ti~11cn qLlQ 

vender parte de su in'"st1fici2nte cosr~r:h.1, o ~-ju ·fUL•1-~a do trab¿\jo, 

[n ttrminos 

relAciones no s~lar·i~los; 0r1 cons0ct.1~1·1cia las ~lusibilidades de 

como 1 o 

la vida de la comunidad. Qw~da cl.:1ro que dcmtro de estas 

comunidades la actividad econOmica, no tiene como fin la ganancia, 

sino mas bien constituye una manera de subsistir. 

Los cambios en las unidades campesinas son de suma 

importancia porque estos nos permiten ver si existe un avance o 

un estancamiento en ellas. Desde el momento que la cantidad de 

tierra en éstas comienza a ser insuficiente, los campesinos no 

alca11~an a cubr·ir con su produccibn a las íl1~s miriimas 112cesidades 

de él y su f¿.J,mi 1 ii? .• C:uia v2: ~:.r:• v;_~ Gnvut-:ol to t?n la ncces-:.idad de 

depender mas de los factores de cambio lfertili~antes, cn'!di tos, 

sistemas ~e 1-iego, Gte.), En otras p8l~br~s, el c ¿-.mpr:si no ve 

como va perdiendo el control de su pro~io proceso producctivo y 
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do la comunidad, es decir, de la mtgracion. 

En va 

tipo dG ~1-tic:LtlaciOn de los 

l_o qua se inf i~t-c de los Gltimos fl~rra-Fns c~scritr,s, r~s q1.1e 

el clt?Sótrr-ollo c•co11ómico deel rnc.cJo de pr-c·duc:ciOn capitalista, 

articula dos n.odos de ¡n-ocluccion y prr:sL•nta difertmtC?s eft?c:tos 

mi gr¿1tor i os. 

en las zonas rurales. Estos efectos los trataremos de ubicar a 

partir de algunas características espacio-naturales y socio 

economicas que nos ayuden en tal tarea. Para las primeras, 

contaremos con elementos como el tipo de suelos, clima topografia, 

etc. y las cone~ioncs de comunicaciOn y distancias entre las 

comunidades y 1 os c•:ntros urbanos, supu1~sbc;n1ente r;ias adelantados. 

En CL\anto a las c.:.ractet-isticas r cio econ!'Jmicas ~-e tom<'lran en 

cuenta aspectos como el de· 1 as unidades de 

produccion tipos de inv21~siOn de capital, 

requerimientos de fuerza de trabajo, tipos de cultivo y algunas 

cara c. ter'i st i c:2.s como instrumentos de trah~jo, 

uso de fe1·tili::.:rntcs, tipos de stemilla, etc. 

fP:-': 
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El hecho cir' flll'-' o::i~~1z:n vi;.,~:. LiP comunictiCit'Jn de l~\S :.:ont·.s. 

¡._, 
r·urc::1ll.?::-.. h;-ci.:l 

m2.yor 

t:.:n íunci6n 

cit':'rto que ci·n n11c.,Lro 1·.:.-.':.•o fJlt~·~i1-:.·1 .11 n no i::-::i-;:~t.ir 

¡.;;_:¡ .. e\ ~ i: .:i Lt c.tr"O c.::Lli L'.lll•.J, si { ·,·· J 1 i t¿u-?.. 1 a 

l G'.Ji e~. tlc. l .,;;, r .. .. " i :.L:.d Si 11 !..:'rí.~· :,r uo, c:ste 

bi emestar o 

desa1-rol lo E·n <lc;L 1 fl.:\S :'.on.3s del pc:,i:~ G.·S s:l c¿•.::;o de la gan~dc:..·r-ia 

ha i mpact¿1do 

a los c~~pr?sinos. Es el c2so del SLt1-e~te y oeste d~l 

éste 

12. pobl.-J.ci,:in la del sureste y 

no 
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resulta ser de su nlc<1ncc, pues ella requiere de una considerable 

cantidad de capital para iniciar dicha actividad, can ti d,:1d que 

el un,'1 s;itut{ciOn 

corno el pr-c'SL·nte? e'.oludi o de y 

y pndblc? 

no en r.?l r!H?t-c¿i.do naciun¿\l :..:iino en c:-1 intct-nncl nni:.\l poi-que dt::ntro 

de lu rugi6n e:,::islt:n pocc:.spoi::.ibilidc:.Hlesde l?n1plf~•oy buenos 

el no ha 

di\•ersificndo la Actividnd ecun~1ni~a r1u~ po~ibilite el ec~eso a 

las fuentes de c~~leo. 

Siguicnjo 21 hilo d'.? los juicios t?i:puestos hay que é.\C]t'"'P.CJ¿n-

la calid~d de los suelos y Ja 

precaria prc'ci pi t.;0;c\ ón pluvial dan Cümo resultado la 

tendencia a provoc,"r pr-ocEs.os migr<1torios de caí Etc ter 

temporal. ¿Porqué es asl ? Por dos razones: una la conservaciOn 

en la posesiOn de sus terrenos y el del pr-oceso 

productivo. Dos, las presiones sobre la tierra debido a los baJOS 

rendimientos y a la imposibilidad real de tan siquisra llegar 

a los limites de subsistencia de la familia. La primera razOn 

r..0 ·np'""':.i no una forma es trasced~ntal, 

de lo considera como un fondo estr· at égi ca 

de rc,serva, por si acaso l~ fuer<l mAl en su ida a los Estados 

Unidos. 'S;;be que cu2rlta cc•n z:lgo en su terruño para St?guir 

81 



En una fonna clii'lléctica de E·ntonder las co~;as, se tc:ndr·l! en 

cuenta que en el caso de la migraciOn l~s causas y los efectos 

endOgenos o exOgenos y qua unos y otros intcractuan impactando a 

3.2) C()í':ACTER 1 ::>TI CAS ETi<ET;AU~S ESF'P.Cir\LEG Y SOCIO ECONOM 1 Cf\S DE 
LA CDMIJN IDl'ID. 

No · v,~mDs ¿:l¡undar mucho en ll\S cuestiones c·~-:.par.:ialc2.s y 

naturales de la regiOn pues ya lo hicimos pAginas atrAs. Sin 

embargo, El 

estado de Zacatecas s~ or\cL~entra situado en la zona centro 

sobre el 

nivel del mar. Tiene un clima seco, con una temperatura media 

anual de 16 grados centlgrados y una precipitaciOn pluvial media 

de 510 mm. Su topografia es bastante accidentada pues estA 

compuesta por la reuniOn de cuatro continuidades monta~osas. En 

términos generales, los suelos del estado de Zacatecas tienen un 

potencial pobre para la agricultura, pero existen zonas al 

norces.te, centro y sureste aptas para la agricultura. 

3.2.1.I EDAD, LUGAR DE NACIMIENTO Y GRUPOS FAMILIARES. 

el censo de 1988 realizado por la Oireccibn 

de la Educ01eion F'rimariºa en el Estado de Zacatecas, 

tenemos una población, 8n nuestra ~rea de estudio de 12,009 
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per<::on.:1s .La cor.1unici"°'d do Malpuso CULonta con Dl 30. 6'l. del 

total. Le sigue la colonia Felipe Angeles con el 16.9'l. 1 Boca de 

Ri vc'ra cr•n el 9. 21. , Ati tanac con el 9. Bi'. y Fr«.1nciscu Murgui a con 

el 7.3i'. entre las mbs importantBs. 

PODLACION F'OR ClJt1U1'JJD(\D 1988 
C:LtiHfrO 1 

COMUNIDAD r-·oB. TOT. i'. 

MF\LF'ASO 4,672 :;o. b 
COL. F. !iNG. 2,052 16.9 
B.DE RIVERA 1, 116 9.2 
AT!T(lt-J(IC 1,193 9.8 
FCO. MURGUIA 889 7.3 
EL FUERTE 658 5.4 
FCO. l. M(.\DEl~O 471 3.9 
p, DE 11rmAV. 250 2. 1 
LIMDA VISTA 97 o. 8 
EL Sr~UCI TO 79 (1, 6 
JUAN MIGUEL. 118 1. o 
EL VERGEL 504 4.2 

Fu2nte: Datos tomados de la D.F. 
E.P. en el estado de Zac. 

SegOn la encuesta encuesta aplicada, la edad promedio de 

los entrevistados es de 45 a¡os. El 90i'. de ellos son del sexo 

masculino y el 10i'. restante son mujeres. En relaciOn a su 

estado civil el 9'.::. 1 i'. es r:i'tsado <al, el 4.7;: es 

viL1do(al, el 1.8/. esta en union lib1·e y el 1.31. os solter·o<a>, 

ver cuadro 2. 
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SEXO 

M F 

f\DS. ABS. l. 

31\4 90. 5 36 9.5 

SEXO Y ESTADO CIVIL 
cL1t1dro 2 

ESTADO CIVIL 

UlSADO CéOLl CT\0 VIUDO 

('\DS. l)BS. l. 

,_, 1. 3 18 4.7 

U. LIBRE 

ABS. !. 

6 1.8 

Fuente: "Causnlos de Ja migrnción y su impActc en las comunidades 
de origen" estudio de c~so El narle del municipio de --
Vi 11,-,nuE?va ZC1c'"tc•e<1s 19f38. 

FW;;prccto al l L'!J<.<r dt? nac i mi en to el 81. 6/. nac i o, E·n el 

municipio de Villanueva. El 7.9/. en el municipio de Jeréz. El 2.6 

en el municipio de Zacatecas y el 5.8/. en distintos estados de la 

Rep~tblica t·1e:dc;ma. El r-esto de los po1-centajes !:'.on de las 

p~rsonas que n¿ciot-on en otros municipios del estado como lo 

muestra el cuadro 3. 

LUGAR DE NACIMIENTO 
CU,O\dt-o 3 

LUGAR NUMERO 

VILLANUEVA 310 
JEREZ 30 
GENARO CODINA 7 .., 
OJO CALIENTE 1 
TEPETmJGO 4 
MORELOS 1 
v. GLEZ. ORTEGA 
ZACATECAS 1 
OTROS 29 

T O T A L 380 

SI. 6 
7.9 
0.8 
0.26 
1.04 
0.26 
0.26 
0.26 
7.6 

100.00 

Fuente: "CaLtsales de la mig1·acion 
y ... 11 
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La mayorla de los entrevistados tiene un µremedio de 6 

¡ ~¡ 
hijas de los cual~s el 52.4% cnn y3ron1~~ y ~l 47.h% son m1.1jeres. 

1 ~ 3.2.2.) ESCOL.nRIDAD. 

Según datos do nuaLtra encuesta el 91.BX del total sobe leer 

y escribir ~sumiendo como criterio el que sabe leer avisos 

sencillos y C'CCt"i!Jir su nombre y rec<::,dos elemc,11tules, mientrus 

c¡ue el :c 0 -.to, 8.::'i'. f!S <<nAlf<1heta. El nivL?l de alfabetización en 

1 as r:omuni rJ¡-,rJr:s con-c(;ponde a J;-;s domz1ndi1s de 1 a vi da de 1 os 

campesinos. l.a pnlabra impresa tiene una función econ6mica sOlo 

para aquellos que t1-;·,bajen o dr:s¡J;:in hncerlo en uctividades fuera 

del campo o que csten relacionados con él como choferes, 

operadorcs de m~quinas, etc. Para los otros, puede ser útil leer 

avisos sencillos hacer sumas sencillas pero un alto nivel de 

escola1-idRd seria un lujo. Sin embargo, el aumento en la 

asistencia escolar est~ elevando el nivel de escolaridad. 

ALFABETIZACIDN Y ESCOLARIDAD 
cuadro 4 

SABE LEER Y ESCRIBIR E S C O L A R I D A D 

SI 2 3 4 5 6 

ABS X ABS X ABS X ABS X ADS X ABS X ABS X ABS X 

349 91. 8 31 8.2 ~o 5.7 10 20 79 22.6 62 17.B 21 6 97 21.a 

Fuente: Acausales de la migración y su impacto en las comunidades 
de orig~n· ~3tudio de c~sa El no~te del municipio de --
Vil lanu~va ZacDtccas 1988. 
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Gerwralmcntl! son los 1·1ornbres los que tienden a darle 

utilidad a su grado de escolaridad pues la practican rnas 

que las 

escolaridad soürc todo Oltimamente. ¿Porqué es as!?. Por dos 

razones sc·nc:i 11 as de m11ct10 fondo: 11na, por la 

posiciOn de jefes de familia y la neccnidad de trabajar de los 

hombres, i:l'>I corr.o el contucto L::.n frecuc.!nte con c>l mundo e::terno 

a la com~tnidad, y dos, porqu12 nor·m:1lrric·nl1? las muj<H"l?S dc:'.:pu&s de 

uno o dos a~os de no practicar olvidan lo aprendido, ademas de la 

funciOn PconOmica que cumplen d~ntro de la comunidad. 

De los que si saben leer y escribir podemos obsc:rvar que el 

27.8% termino el sexto a~o de la educación primaria, es decir, un 

poco mas de un cuarto del total. De aqul en adelante el grado de 

escolaridad tiene los siguientes porcentajes. ~l 5.7% llego hasta 

quinto grado, el 17.8% hasta el cuarto a~o, el 22.6% hasta tercer 

grado, el 20.6% hasta segundo grado y el 6.0% hasta primero. 

Cver cuadro 4). 

Hoy existe ~ntre los padres de familia una gran preocupaciOn 

de dar a sus hijos e hijas la oportunidad de lograr una vida 

mejor en un trabajo no agrícola. La escasez de tierra y el 

aumento de poblaciOn son factores que hac&n que el campesino 

vuelva su atenciOn a las ciudades sobre todo a las industriales 

o a~n ~n actividades agrlcolas p~ro mejor remuneradas, sobre 

todo cuando emigran a los Estados Unidos. Las mejores opciones 
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exigen un alto nivel de conocimientos. 

Las comt1nidé1des de la zona de estudio <1brieron por primera 

ve= una escui:lc. pt·im.-:i,ria h¿H.:e 40.6 nrlos ttp1-o::imi?1rltlm12ritG, cis decir 

a mediados de la d6cada de los cuarentas con el apoyo del 

gobierno del estado. En este sentido nos rleclan las gentes de 

la comunid<1d de Malp¿1!"0 quC? en t:i1·111pns dFc! la h2.ci12nda, Don 11iguel 

GOmez Gordoa, tenla en la misma una escuela primaria particular, 

que l1"'sta la fc·cha c~sta cm servicio, la ct1al era atendida por 

monjas. 

Podemos decir C?ntonces, que las personas que hoy tienen una 

edad prcmedio de 45 a~os, tuvieron la oportunidad de aprender a 

leer y escribir en su propia comunidad, y que los distintos 

gobiernos estatales han procurado mantener al estado de Zacatecas 

dentro de la media nacional en materia educativa. Sin embargo, 

en cuanto a la ense~anza secundaria , las comunidades cuentan 

con e~te servicio educativo sólo a partir de 1982. 

3.2.3.l ATENCION MEDICA. 

En cuanto a servicios médicos, éstos sOlo existen a partir 

de 1981. Efectivamente, como ya lo m2ncionabamos anteriormente, 

sOlo a partir de Ja d~cAda de los GOs se extendiO este servicio 

de atenciOn m2dica rur a 1 con el sistema lMSS-COPLAMAR. 

Anterior~ante, éste sOlo se daba en la capital del estado. 

La calidad del EErvicio médico esta sujeta a la medicina del 

87 



primer nivel de i\CLIP1-do con los crit<?rios de la institucibn. 

Dentro de las doce comunid~des estudiadas hay algunas que 

no Clt8ntGn CCln inst~l~cionrs rrr1pi2s y tir?nr?n qLte r0CLtrrir a }OS 

CC2ntros mt,s CC:TC:Dnn~~- D f:t-C\!".:] i.HJt~1·'.:-,QI c1 l ¡~ c.~1.pi tt\l ~:ii i\~;,f JO t-.rf1C•I ... ita 

el c¿,;:,o. En tén11inos gcnc·t-,<li:·s, podemos ctecir r¡ue cm c'·r,te rubro 

la sit1.taciOn es lJ~st:1nl~~ pruc~ria. 

Dt~ntro dc1 1,1•; H1C1l tipll''.; forir.:os de; con1batir o r:n su caso 

pre.•venir- una c.:2.dcna c::h:: r:nfet·rrH2dadc)s mh.~.; 9r·a·1c·s, r.)stl'\ la escLlcla 

primaria; ahi, de alguna manera, se orienta a Jos padres de 

familia y a los infantes sobre cbmo prever un mal mayor mediante 

platicas hacia la higiene bucal, en la preparaciOn de alimentos, 

el aseo personal, etc. Desafortunadamente todo se dificulta ante 

la ausencia de servicios en las propias casas r¡ue, como veremos 

enseguida, es bastante grande. 

3.2.4.l VIVIENDA. 

Adem~s del reparto agrario, Jos frutos de la Revolucibn 

incluian el dar a Jos campesinos lugares para sus casas en el 

pueblo. Los primeros ejidatarios pod!an pedir la tierra que no 

estaba ocupada, pero,a diferencia de los ejidos que son 

inalienables, el tro:rreno de las casas puede ser compr~do o 

vendido. Por lo general,los terrenos de las casas son m~s o 

memos g1~andes, puras son utili=ados como lugares de crianza de 

animalos como c~rdos, gallinas, pollos, etc. que sirven como 
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complemento al ingrDso familiRr. 

De la encuesta se desprende que las viviendas se encuentran 

en condicionDs dif!ciles, por no decir paupérrimas, pues del 

total de ellas,en el 90.8X la construcciOn es de adobe, en el 

12.9X de> pir,,dr;:1,cn t~l 11.6X de l<:"killo y r~n r?l 7.9"1. dt: concr·•:to 

Cvre1· r.:uarlr"o 5l. 

TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA 
cuc.1dro 5 

ADOBE LADRILLO F' IEDl'A CONCRETO 

ABS ABS "l. ABS X ABS 

345 90. 8 42 11 49 12. 9 30 7.9 

Fuente: "C,1us2.l e~; de 12. mi 91-.e1r:i On y ••• " 

El tipo de propiedad de la vivienda es como sigue: el 88.9"1. 

tiene casa propia, y el 11.l"I. tiene casa prestada. En el caso de 

las casas prestadas son de la gente que emigra a los Estados 

Unidos y que se las encargan a algún familiar o amigo para que 

se las cuide o con el osp!ritu de ayudarle para que 

propia o termine de construir la suya <ver cuadro 6). 

PROPIA 

ABS 

TIPO DE PROPIEDAD DE LA VIENDA 
cuadro 6 

RENTADA PRESTADA 

ABS "!. ABS "l. 

consiga una 

;:'.38 88. 9 o o 42 11. 1 

Fuente: "C3usales de la migr·acion y •.• " 
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En el madio rural no e~iste el problema de la vivienda como 

e;: i ste en el t1íl1bi to urbé\no. Sin unbargo, en cuan lo a c'1pac i d,;d de 

albei-gue y se1-vicios la situaciones drarn.'ltic<' rues del tot<il, el 

98.4% contaba en promedio con dos rec~maras. El 73.2% no 

ulcanzaba a y con 

cocina, t? 1 93.4% con un patio de promedio y el 40.3~. 

pr2.ctic.::~:cnt¡, rio contBba con un b<1í.o. (vor CLh'ldr-o 7 y 7. 1 ) • 

REC(\MAF\AS 

ABS 

DIVISION INT~RNA DE LA VIVIENDA 
Cll<;dr·o 7 

SALA COCINA 

f'.lBS ABS X ABS % 

ElAFíO 

ABS % 

374 98. 4 278 73.2 372 97.9 355 93.4 153 40.3 

Fuente: "Causales de la mig1-acion y •.• " 

PROMEDIO EN LA DIVISION INTERNA DE LA VIVIENDA 
cuadro 7. 1 

RECAM!~RAS SALA COCINA PAT ID BAr10 

TOT PROM TOT F'ROM TOT PROM TOT PROM TOT PROM 

744 2 285 .. 75 :.75 356 .94 154 . 40 

Fuente: "Causales de la migracion y ••• " 

Del total de viviendas el 76.3% tiene agua potable, aunque 

este servico es muy escaso y cara. En algunas ocasiones incluso, 

' 
ha sido motivo de problemas, ·pues el suministro estA 
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sujeto a la voluntad di? unos cu<intos y no en benl'ficio dC? la 

comuniddd, pues resulta que los encargados de arlministrar el agua 

potable tienen problemas de tipo personal o a nivel rle comunidad 

y la forma do solucionarlos cstA permcado por la voluntad del 

2dmi ni strcidor, es r~l C:2tso, por e i Erto muy frecuento, entre 1 as 

comunid~dos do Doca de Rivera y Atitanac, porque de Atitanac no 

suministran el sorvicio de agua a Boca de Rivera, pues la 

S.A.H.R. puso el equipo distribuidor do! agua potable en Atitanac 

y di fer12nci as con Jos 

representantes d2 Doca de Rivera. En cuanto a la luz eléctrica el 

Gb.3% cuvnta con ella. Servicio telefOnico no poseen, pero en 

algunas comunidades tienen una caseta telefónica. Por último, en 

lo que respecta al drenaje, sOlo el 32.4 X cuenta con él. (ver 

cuadro 8). 

SERVICIOS EN LA COMUNIDAD 
cuadro B 

AGUA POTABLE ALUMBRADO TELEFONO 

ABS ABS AES 

290 76.3 328 86.3 o o 

Fuente: "Causales di? la migración y ••• " 

DRENAJE 

ABS 

123 32.4 

En general podemos decir que la vivienda y sus servicios en 

estas comunidades son malas, pues tanto la construcciOn y la 

comodidad son dificiles. En la mayoria de ellas se pudo 

apreciar divisiones al interior. E:dsten espacios 
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y comp1-. 

r i.11ni l i ,.., . 

i\nt i func:i on¡\l 

:; . ? . ~J. ) o::.i;-·r.c r ON' j ¡ :GnE::;os 'r' OTROS BIENES. 

9). El resta se divr~rsifica d~ 1~ si9Lti1~nte ~1ar1cr3: 12.1:·~ sun 

dl:..· 

ernpleadc ~n la Junta Local 

di;: di c: ... 1 Gtro tipo de actividades. 
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ACTI V !DAD ECONOl1 I CA EN LA COMlJN !DAD 
r:u.:1dro 9 

OCUPACION NUM 

!'.GR I CULTO!'< 265 69.7 
Clflf\ERO lf6 12. 1 
C:MPLEADO '12 11. o 
COMEHC I l'u'n E 5 1. 3 
OTROS 22 ~3. 8 

Fuente: 11 Ci..~u-:;;c::~lr:1 s de la miC.Jír:\r.:iOn y 
,~-~Lt ••• 11 

aquellas personas que frr:r:~cntPm~nte Emigran (4. 5 VC!CeS) a 

Est~dos Llnidos como moj~dos, tr~baj;\ndo vspeciAlm~nte en los 

est-'\dos de California, Te::2.s lº Illinois. Ahi rc:o'1i::an las 121bDt"es 

m~s pesadas da los r~i1chos, pero qLte en t~rn1inos de ingreso$, 

re5ultan ser mejor pagados que en Méxir:o, por el desarrollo de 

las mismas actividades. H~sta un ejidatario ganarla y ahorrarla 

m•s dinero trabajando tres mes~s en Estados Unidos que trabajando 

su propia tierra durante todo el a~o. Los ingresos obtenidos 

por el trabajo que desarrollan estas personas ~n su comunidad, 

tienen como promedio el salario m!nimo vigente en el mos de Julio 

de 1988 en el es~ado de Zacatecas siendo de ?00,077.50 pesos 

mensuales. La escasez de tier1-a, empleos y bajos salarios han 

atraldo a muchos hombres, pues los salarios relativamente 

altos en los Estados Unidos significan un enorme incentivo para 

que emigren al pais del nL~te. As! tenemos que el 59.7/. gAnaba 

el s<:1lat-io ml.nimo y al 40.3/. por 2bajo del mlnimo. <ver cuadro 10). 
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NIVEL DE INGRESOS 
cuadro 10 

INGRESOS 

Igual al minimo 
Menor ill minimo 

TOTf'll 

NUM 

227 
153 

59.7 
40. 3 

1 (l(I. (l 

FuP.nte: 11 Caus~1It:r:> efe 1.:t miort\ciün y ... 11 

Calculando un ingreso-gasto perc~pita familiar, Oste seria 

a gro~so modo y con todos las limitacion~s que el caso amerita, 

el siguiente: considerando a una familia de ocho miembros en 

promedio, con un salario mlnimo mensual y dividido entre treinta 

dias, nos rcsultar!a un promedio de 833.66 pesos diarios por 

persona. SegOn los datos de nuestra encuesta, obtenemos un 

ingreso promedio de 214,134.21 pesos mensuales. Siguiendo 

nuestro razonamiento expuesto y con el ingreso obtenido en la 

investigaciOn nos resulta un ingreso- gasto de 892.23 pesos 

diarios en promedio existiendo una diferencia entrte ambos 

presupuestes de 58.57 pesos diarios por persona, Si a este 

calculo lo contraponemos con los altos indices de inflaciOn 

nacional, resulta que tenemos un deterioro salarial grande y una 

ra~On mas que suficiente para que la gente de las comunidades de 

estudio emigre a los Estados Unidos. <ver cuadro 11). 
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SLJM()TORIA DE INGr,Fsos y F'RD~IEPIO MENSUAL 
cuadro 11 

TOTAL i'JUM PROMEDIO 

81,371,000 380 214,134.21 

Fuent8: "Causal P.S de la mi graci on y ••• " 

Como se¡alabamos en pArrafos anteriores, la mayoria de las 

personas se dedican a la agricultura como una forma de conseguir 

el ·sustento diario. Esta actividad requiere del conocimiento de 

las técnicas aur!colas, las cual8s se trasmiten de generación en 

generaci on, de padres a hijos y asi sucesivamente. Este 

conocimifmto en un principio, permit.io la p~-~cticil de Llna 

agricultL1ra que permit!a sutis.facer las nrcr"''·idc<dr.s. <1liment21rias 

de la familia necesarias para la reprodL1ccion de sus miembros 

as! como para sL1bsistir durante todo el ciclo agrlcola, pero que 

hoy resulta insuficiente para la familia y la comunidad, porque 

poco a poco se han ido deteriorando los rendimientos organices-

naturales de la tierra. Las otras actividades que se realizan 

para la subsistencia son actividades complementarias o de apoyo 

pero nunca se realizan a expensas de las activiades agricolas. 

Segan el tipo de propiedad de la tierra el 18.7/. son de 

peque¡a propiedad. El 45.5% son de propiedad ejidal y el 35.8/. no 

poseen tierras. (ver cuad1-o 12). 
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TIPO DE PROPIEDAD DE LA TIERRA 
cuadro 12 

TIPO 

PEQ. f'T<OP. 
EJIDAL 
NO TIENE 

TOTAL 

NUM 

71 
173 
136 

330 

18.7 
45.5 
?.5.8 

100. O 

Fw:mte: "Causal es de la migra
ci on y ••• " 

El total de propietarios utili~an sus tierras para la 

siembra, tocl\ndoles en pror;1edio 4.950 hectt,reas. (vC?r cuadro 13), 

Pero si se reparten entre los que si tienen tierra el promedio 

aumenta a 7.709 hectareas. 

PROMEDIO DE HECTAREAS 
cuadro 13 

CONCEPTO 

ENTRE PROP. 
ENTRE EL TOT. 

NUM 

244 
380 

HECTAREAS 

1,881.100 
1, 881. 100 

FLtente: "CaLtsales de la migracion y ••• " 

PROM 

7.709 
4.950 

En cuanto a las tierras de agostadero, se nos informo que 

son de uso comunal, pero que aproximadamente les toca 20 

hectareas. De las tierras para la siembra, éstas se dividieron 

en de temporal y de riego. Para las primeras el 95.9% de los 

propie~arios entrevistados tienen este tipo de tierra y el 4.1% 

la tienen de riego. El promedio de hectareas de temporal es 
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de 4.835 y de las de riego 0.340 hectll.reas. <ver cuadros 14 y 

15). Esto significa que entre las tierras de temporal y las de 

riego hay una diferencia esencial. El remediar esta situaciOn 

reprasenta wia tarea para la politica económica del Estado y un 

beneficio para la comunidad y r.m la mr.'dida de lo posible una 

forma de retener l« Pmigración en esta zona, pues ello implica 

consolidar uno de los objetivos del Reparto ~grario. 

TIPO DE TIERF:A 
cuadro 14 

CONCEPTO 

TEMPORAL 
RIEGO 

TOTAL 

NUM 

234 
10 

244 

95.9 
4. 1 

100.0 

Fuente: "Causales de la migra
cion y ••• " 

PROMEDIO DE HECTAREAS DE TIERF:A DE TEMPORAL Y RIEGO 

CONCEPTO 

ENTRE PRDP. 
ENTRE TOTAL 

NUM 

244 
380 

cuadro 15 

TEMPORAL 

1, 837. 5 
1, 837. 5 

RIEGO PROMEDIOS 
TEMP. RIEGO 

129. 5 7. 53 
129.5 4.83 

. 531 

.341 

Fuente: "Causales de la migración y ••• " 

En cuanto a la tenencia de la tierra el 39.7% dijo si tener 

problem~s el 60.3% no ten!a problemas. Porque la influencia del 

crecimiento demogrAfico sobre !&•tierra constituye un problema 

muy fuerte dentro de las comunidadms,pues el Reparto Agrario estA 
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casi agotado ya que no l?;:isten ti erras que rop<ll'""tir dentro de las 

comunidades, segQn nos lo manifestO un excomisariado ejidal del 

Fuerte. Esta persona nos explico que existe una gran demanda de 

tierras en todas y cada unn de las comunidades de nuestro estudio 

pues hay una gran c~ntidad de solicitudes de tierra producto de 

un crecimiento demogrAfico en los ejidos. El hecho es que, segQn 

él, los ejidos en esta zona del municipio de Villanueva no tienen 

perspec~ivas de adquirir un~ ampliacion de tierras otorgadas por 

parte del gobierno para estos ejidos. nnte esta limitante, los 

ejidatarios se ven envueltos en problemas internos, en una lucha 

por la tierra, a tal grado que nada mAs ~stAn esperando, los que 

no tienen tierra, que algQn ejidatario infrinja la ley en materia 

agraria para inmediatamente iniciar una disputa por los derechos 

a la posesion de la parcela en discordia. 

Utilizando los tipos de propiedad de la tierra se puede 

establecer una diferencia social al interioor de las comunidades 

en tres 

la mi t<:1d 

categorlas 11 los ejitarios, que constituyen casi 

145.5%1 y a quienes se empezo a dotar de tierras 

después de la RevoluciOn de 1910. Los no ejidatarios que son el 

35.BX poco mls de un tercio del total y por Oltimo, el pequeño 

propietario, el cual ocupa el 18.7X restante. Estos grupos 

sociale~ se caracterizan por comprar sus tierras producto muchas 

veces de los ahorros de la emigrac~on. 
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Ser ejidatario significa podar en la comunidad, pertenecer a 

un estrato priviligiado. Signifita ser propietario de su propio 

medio de producciOn, 

el ejid2.tai-io cst!! •:.ujc:·lo a condicionr:s 1~::prP~>as Pn la ley 

Agr2.ric\ Ejidal y 1·10 LL-rHJr't, riue rC'i\li:'.nr t1-,0 .h.-1jos m11y bajos para 

rr;2.ntoncroe con vidu. Tzcmbi(·n ::iljnific,, la 

2. establccer una poO?ición c·corll':imica c¡11e Je pci-rnit<1 1·r:·p1-oducirse 

sin lle9ar a acL1n1ular riqL12=a, salvo cLtando se tiene el poder 

politice del pueblo. Asi pues, e::isten rlos sociilles 

b6sicos en la comunidad a pesar de que la revolución repartio los 

latifundios con la intención de crear una sociedad 

igualitaria de ~gricultores libres. 

campesina 

Por lo cumGn, la agricultura no es un proceso continuo sino 

de estacj ones .. El ciclo productivo agricola tiene dos 

periodos el productivo y el improductivo. Este ciclo generalmente 

empieza con un periodo improductivo, en donde el campesino se 

dedica a labores del campo en donde tiene que invertir cantidades 

de fuerza de trabajo en la preparaciOn de la tierra, la siembra, 

el E:sca1·dado, etc. Este periodo improductivo es seguido de un 

periodo productivo durante el cual se efectua la cosecha. Para 

permitir la r2al izaciOn de este cic:lo productivo es 

indispensable que el producto del periodo productivo anterior sea 

consumible durante el periodo improductivo para mantener la vida 

y 1 a fue1-z a de 1 os productores que en este caso C?S el campes! no 
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y su familia. La simiente que niembra y que le permite esta 

manutenciOn es PI mal= y el frijol. SOio de esta manera y bajo 

esta ccndicion es como el ciclo productivo agr!cola puede 

reali=arse si el cultivador dispone de recursos necesarios para 

sob1-evivir t1Llrétnte el periodo de pn.~paración de la cosPcha y 

para esperar su maduracitn. 

Adentr·l1ndo11os un poco al p1-oceso de producción que re<1liza 

el catr~pesino ro·n sus ti c'rras y t:r-i:\tZlndo de captar ~;u si tuacion a 

p.artir de su pr·oductivicJad y de las condiciotH?S fisicas y 

naturales de la tierra tenemos que el 96.7% de los campesinos 

realiza una s~la cosecha al a~o y un porcentaje muy reducido, 

3.3% lo hace dos v1-?CE!S al aíi'c1. <ver cuadro 16). 

SIEMBRAS AL A~D 

cuadro l6 

CONCEPTO 

UNA VEZ 
DOS VECES 

NUM 

236 
8 

96.7 
3.3 

TOTAL 244 100.0 

Fuente: "Causales de la -
migracion y ••• " 

La razon f\tndamental de los c;:impesinos pa1-a realizar una 

sola cosecha al a~o radica en que sus tierras son de temporal y 

que po~ lo tanto, estan sujetas a las eventualidades del clima de 

la region. 
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Lo que bien~ran los agricultores de estas comunidades es 

maiz y frijol, granos b~sicos y tradicionales para el sustenlo de 

la familia. Se les pregunto si cultivaban alguna otra semilla y 

pr.lictic<.1nirJnte no e::iste la diversificación de cultivos en su 

agricultLwa. Esta sigue siendo tr~dicional, asi lo demuestran los 

datos que ari-ojO 111 t'r1cuc0 st<<. El '78.8/. cultiva mi'lfZ y el 94.3/. 

frijol. (ver cuudr·o 17l. 

SEMILLA DUE SIEMBRA 
cu,:dro 17 

SEMILLA 

MAIZ 

FRIJOL 

SI 
NO 
SI 
NO 

NUM 

241 

230 
14 

98.B 
1. 2 

94.3 
5.7 

Fuente: "Causales de la rnigraciOn--
y .... 11 

A las condiciones histOricas de la propiedad de la tierra 

se asocia la autosubsistencia, la aptitud de la comunidad para 

producir las subsistencias necesarias para su mantenimiento y su. 

perpetuación a partir de los recursos que estan a su alcance y 

son obtenidos por medio de explotación directa. En la comunidad 

la autosubsistencia esta estrechamente ligada a un modo 

especifico de circulación del producto, que se opone a la 

existen~ia de una divisiOn social del trabajo mas amplia, mas 

capitalista. La autosubsistencia no excluye las rela¿iones con 

el exterior e incluso ciertos intercambios mercantiles siempre 
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que sus efectos sean su~coptibles de ser neutrali=Hdos y que no 

se l J egue al llmite critico al lA del CL!al las 

transformaciones de las relaciones de producciOn que implica sean 

irreversibles. 

El rendimiento promedio por hect~ria en cada uno de los 

cultivos es bajo. Es la 1~c·spu0sta a condiciones tan adversas 

tanto en el ordLn ~conOmico como en las fisicas-naturales. Las 

tonel~d2s/h~ct~reas promedio es de 0.515 para el maiz y de 0.361 

p,1ra el frijol. Sin omharuo, si L'stos rendimientos se dividen 

entre el total de personHs entrevistadas tenemos 0.327 ton. y 

0.219 ton. pc,ra el mai:: y e>l -frijol re:,pr:ctivriml'nte. (ver cuC<dro 

18). Esto representa un hecho fund¿mcntal, pues los que si 

producen, tienen qLte C1Jmpartir el producto con toda la gente en 

general. En otras palabras, hay que mantener a poco mAs de un 

tercio del total de la gente de todas las comunidades de estudio, 

que no tienen tierra y que por lo tanto no producen estos granos 

lo cual implica, que se reduzca la cantidad de maiz y de frijol 

consumidas en la comunidad. Esto ap~rentemente, pudiera no 

significar nada, pE·ro consideramos que en un 1 argo plazo 

repercutirla enormemente en la comunidad. 
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REtlDIMTDJTO TON/HflS DE MAi Z Y FRJ,1QL Y SU PROMEDIO 
cuadro 18 

CONCEPTO 

t1AIZ 
FRIJOL 

TOT TON 

124.195 
83.(178 

ENTRE F'ROD. 

::_:.1,¡ ---: O. ~~O? 
'..>H= O. 340 

Fuente: 11 Cí.1Ltsal(}5 de la miyt-dciUn y ... 11 

ENTF\E EL TOT. 

:~BOc= O. 327 
::.so= 0.219 

En cuanto a los pi-t?cjo~-) c~e lo<::. r-c~,pc-ctivos cultivos, 

la tonelada de ma!z se coti~a a 123,926.22 pesos y a 177,561.47 

pesos la'tonelada de frijol, pero si esto lo prom~diamos enlre el 

tonelada de mai2 es de 79,547 pesos y de 114,013 pesos para el 

frijol Cver cuadt·o 19). 

SEMILLA 

MAIZ 
FRIJOL 

PRECIO P~CMEDIO DEL MAIZ Y EL FRIJOL 
cuedro 19 

TOT MILLONES 

30, 238' (l(l(J 

43,325,00(I 

ENTRE PROD 

21l4=123,926 
:>'.!4=177' 561 

ENTRE EL TOT 

380=79,574 
380=114,013 

Fuente: "Causal es de la mi graci on y ••. " 

Cuando algGn affo la cosecha logra ser buena y por lo tanto, 

hay pt-odL1ccion para la v2nta o ct12ndo la necesi dud 1 os hace 

vendi;r parte de la producción para la subsistencia, se recL~re 

al mercado. En él e::isten va1·indas formas de vender .la pt-oduccion. 

SegOn lo~ resultados de nuestra encuesta encontramos tres formas 

de venta en el r.ierc.:ido: une1, vencle1- din?ctament.e, dos, vende'r a 

intermediarios y tres,~ vender al gobierno. Las respuestas 
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!.<1 

i .~ 

porc~ntuales en el mismo orden son: el 20.5% 13. 5% y 6%, 

respetivamente lver cuadro 201, 

FORMA DE VENTA EN EL MlRCADO 
cu21drrJ 20 

FORMA DE VGffA SI % NO l. 
-·---------------------------

DIRECT~~ENTE nL Mrrc~no 

A I NTERJIED lr1r\I OS 
AL GOD I Eril~O 
EL PRECIO DF VENTA ES JUSTO 
LA PROD. ES SUFIC. O INSUFJ. 

50 
-r•;-

~~' 

15 
28 
48 

:?0.5 
13.5 
6. l 

11. 5 
19.7 

Fuente: "Causalc~s de la migracion y ... " 

194 79.5 
219 36.5 
229 93.8 
216 88.5 
196 80.3 

Debido a que los volúmenes de produccion son bajos se puede 

decir una p.:it·te del total es la que esta dispuesta a 

vender, si furn·a necPSé\rio, é\ sabisndas lo que esto significa y é\ 

pesar de que los precios existentes no son justos pues no 

retribuyen el trabajo empleado para la producciOn en sus 

cosechas. En otras palabras, los precios que tienen los granos 

producidos no compensan los costos de producciOn que tienen que 

cubrir los productores para poder seguir trabajando sus tierras. 

En este sentido los porcentajes al respecto demuestran que el 

11.5/. d~Jeron que si eran jll!O.tos los prE?cios de sus prodL1ctos y 

el 88.5% contesto que no. 

Un elemEnto explicativo de la situaciOn tan precaria del 

c2mpesin~ nos la da el hecho de la consideracion personal de 

ellos cuando se les·preguntO si la cosecha era suficiLnte o 

insuficiente. Para la primera respuesta el 19.7% dijo que era 
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suficii:o'nle, p.:.;·¿¡ la s12gL1nda el OO. :::'l. di jo que no. Ln 1-2.:'.bn de 

esta in",uficiencia estriba en una é·,i:;rir? de r~lr:mentos E1mpli<:1mente 

conocidos, pC'ro que no r:·~·.tt.. por dr·a,~1s cc1-rnhor.:1r. r·eir r·l tirio de? 

cr1U:lr/:: DL L~ Ir!:-'~Jrr~.r~~:Citi EtJ Lf\ r·r:CDUCCIOt,J 
í. t.:.~<d1- G : 1 

e r.·, u s r., s tfüM 'l. 

ESCESEZ DE LLUV IP.S J94 79.5 
ESCASEZ DE r-·ozos 9(1 36.9 
ESCASEZ DE PRESAS 74 30.::. 
LO CARO DE LOS ItJSUMOS 78 32.0 
BA,JO F'RECIO DE LOS F'RODUC. 50 20. 1 
our:: NO HAYA ELECTF\ICIDAD 11 4.5 
LO CARO TR~·lASP. PRODUCTOS 34 13.9 
LA NO DEF H1I CI 0!'1 TEtlEN. TIER. 9 3.7 
LA tJO Pr~DPOR. CREDITOD OF'ORT. 62 :;5. 4 
FALTA 11. DE o. POR E:t-1 I GR1~C ION 18 7.4 

Fuor1te: ' 1 CaL1s~lcs del~ migr~ciOn y ... 11 

En las co~1uni dGcios rmcuestc:das n°sul to que el 30. B'l. del 

total dijo que era suficiente lo que tenian en la ganaderia 

y el 69.2'l. contrstb lo contrario. De las personas que dijeron que 

sufi::ie1nte 55.6 l. cli jo que? si tenian la 

infr~~stt-uctL1ra stlficicntc para la ganade1-1a y el 44.4% no 
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cuntaba con ella. Sin embargo, éstos se conforman con ir poco 

a poco adquiriendo lo necesario. Cver cuadro 23l. 

LA GnNnDERIA COMO ACTIVIDAD DE PRODUCCION 
cuadr·o 22 

CONCEPTO 

SUFICIENTE 
INSUFICIENTE 

T O T A L 

NUM 

117 
263 

:?.B(l 

30.B 
69.2 

100.0 

Fuente: "CauSo.alro·s de la migrución y.· •. " 

CUENTA CON INFRnESTRUCTURA NECESARIA 
C'Lli3df'O 23 

R E S P U E S T A 

S I 
N O 

NUM 

65 55.5 
44.5 

Fuente: "Causales de la migración y ••• " 

Se confirma que esta actividad de producción no es 

alternativa y que sólo muy pocas de las personas son las que 

estan en condiciones de dedicarse a ella. Incluso se torna muy 

selectiva, pues pudimos darnos cuenta que solamente los que 

detentan el poder politice y unos cuantos allegados son los que 

tienen "buena suerte" y puE;den contar con todas las facilidades 

que otorga el gobierno para esta actividad. 

Un, ~ltimo aspecto de arden económico es lo relacionado a 

otro tipo de bi~nes adem~s de la tierra. Este indicador nos -~ar~ 
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una idea m~s para ~cabar de cuantificar l~s condiciones 

materiales de la comunidad. Asi tenemos que los bienes de capital 

de mayor po1-centaje ~it.Jll: la '/LL11L::1 con el 34.0%, las r:ami omo>tas 

con el 21. 6%, los pozos para el agua con el l 'l. 1 % 

con C?l 13. 7%, 1 os rt?st.antes porcentajes 

conti--:mpl z"'dos o.n el cu.:,dr-o 24. 

OH\{)S Frmr· I EDnDES 
c:u,1dro 24 

CONCEPTO NUM 

CAMION 15 
TRACTOR 52 
PLANTA DE LUZ 7 
CAr\RO 1:;; 
CAf\RETIN 31 
NOf\IA 8 
CAMIONETA 82 
YUNTA 128 
POZO 21 

: .. 9 
l~;. 7 
2.0 
3.(1 

8.1 
2. 1 

21. 6 
33.7 
5.5 

FL!l?nte: "Caus,'.\l es de la mi graci on 
'/ ••• 11 

y los 

Sobre Ja propiedad de algunos animales tenemos que del total 

los porcentajes m~s representativos les corresponden a las 

personas que poseian las siguientes cabezas de ganado: burros con 

el 61.8%, vacas con el 55.3%, borregos con el 35.8%, mulas con el 

21.0%, chivas con el 18.9%. El resto de la propiedad de animales 

enlistados poseen porcentajes muy bajos. <ver cuadro 25>. 
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N O M B R E 

VACAS 
MARRANOS 
TOROS 
BORF':EGOS 
CADALLOS 
CHIVAS 
MULAS 
GALLINAS 
BLJJ;:ROS 

PROPIEDAD Y PROMEDIO DE ANIMALES 
cuadro 25 

SI NO 

21 (l e·c- "';"' 1 70 U..J. ,_) 

34 8.9 346 
19 5" (1 :::.l,j 

l 36 ::.s.B 244 
.3(1 7.9 350 
72 18.4 308 
80 21. o 3(l(l 
1 1 29.0 369 

~-~ 
.:'..·-'~ l,1. 8 145 

44.7 
91. 1 
75 .. o 
64.2 
92. 1 
81. 1 
79.(l 
'77. 1 
38.2 

CANTIDAD PROM 
F"r\OP 

942 4 .. 5 
730 21. 5 

62 3.3 
79 .6 

279 9.3 
165 2.3 
147 1.8 
162 14.7 

41 . 17 

Fuente: "Causales d1: la migracion y .•• " 

PROM 
GRAL 

2.5 
1. 9 

• 16 
• 21 
.73 
. 43 
• ::,-;9 
.43 
• 11 

los porci:mtajes que pudieran ser altos son 

relativamente bajos cuando se traducen en cabezas promedio 

E·ntre los propi etarios de los ¿1ni rna les y el total de 1 os 

entrevistados. A excepciOn de las vacas que si alcanzan a tener 

dos y media cabezas, en el resto de los promedios de las cabezas 

ni siquiera llegan a una. Esto nos da una idea de los bajos 

indices en propiedad de cabezas de ganado que tienen en estas 

comunidad es. 

3.2.6.) CLASE Y PARTICIPACIDN POLITICA EN LA COMUNIDAD. 

Un aspecto importante lo es la vida politica en la comunidad. 

En diversas ocasiones el pueblo debe tomar decisiones como 

comunidttd. Por lo general, para realizar las reuniones se cuenta 

con un local, ya sea propio o prestRdo. Asi se tratan los asuntos 

que tienen que ver con todos los miembros de la comunidad y en la 
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que alguien tiene que hacerse responsable de la toma de 

decisiones. Por lo regular en las reuniones se pide la cooporaciOn 

de todos, ya sea con dinero o posiblemente con 

cooperaciOn que se les pide en las reuniones, es 

tr-abajo. Esta 

pa1-a proyC?r:tos 

de creación, r2n1odclaci~1n, mantenimiento, etc. de lo que tienen 

o quieren tener para beneficio de todos. A estas reuniones se 

invita a los jrfes de familia hombres o mujeres y todos pueden 

opinar,· sugerir y proponE-:or,- 21u1H1uc~ r,7\ru ve.z se votan li\S cosas. 

El objetivo a alcanzar en la reuniOn, es sacar el consenso en los 

acuerdos. En la practica unos cuantos miembros de la comunidad, 

por lo general los m~s respetados, adoptan una postura y el 

resto de Jos miembros o Ja aceptan si es que los agrada, o 

muestran su falta de interés si no les gusta. Este tipo de 

democracia funciona solo en los lugares en donde todos se conocen 

y se tienen confianza entre si. El campesino mexicano tiene mucho 

cuidado de evitar un conflicto abierto en las reuniones y de ser 

posible, los evita. Esto significa mucho para el impulso de 

cualquier proyecto o propuesta. As!, se puede acceder 

cortésmente a una proposiciOn , pero espera que otros comprendan 

si su aceptaciOn es entusiasta.Si él estA fuertemente en contra 

puede ser suficiente con que e::prese una ligera duda. En la 

prActica los dirigentes estAn alertas al sentimiento del grupo y 

.si sienten que hay descontento se retirarAn guardando su 

proposicion para otra ocasion o la abandonan. 
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Entre el poder economice y la direccibn polltica solo existe 

un paso y se acepta lo que proponen los poderosos. Ellos son los 

que inician los proyectos, pues con ellos se debe contar para 

que contribuyan con la mayor parte de dinero para cualquier 

proyecto que quieran en el pueblo y ellos son los que tienen 

la posibilidad de donar su tiempo y trabajo. 

Es raro que los µroyectos se lleven a cabo cuando e::iste una 

fuerte .oposicion entre ellosr o estos proyectos dejan de tener 

interés o prioridad por parte del gobierno o suele suceder que 

haya una reticencia de ambos lados. As! por ejemplo, del total de 

entrevistados un 23.9% nos dijo que los encargados de las 

diferentes dependencias gubernamentales que tienen programas de 

desarrollo en la comunidad estan en permanente contacto, estan al 

pendiente de que se cumplan los proyectos. El 57.4% estan muy 

pocas veces en contacto con la comunidad y los proyectos. 

Por Oltimo, el 18.7X respondieron que nunca han estado en 

contacto con la comunidad. <ver cuadro 261. 

NUMERO DE VECES QUE ESTAN. EN CONTACTO 
cuadro 26 

e o N e E p T o 

PERMENENTE CONTACTO 
POCAS VECES EN CONTAC 
NUNCA HAN ESTADO EN ca 

NUM 

91 
218 

71 

23.9 
57.4 
18.7 

Fuente: "Causales de la migraciOn ---
y •.. '' 
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En este mismo sentido ~ncontramos que existe una ligera 

diferencia entre este interés y la realizacion de los programas o 

proyectos en concreto, pues los porcentajes para esta pregunta 

son el 23.9% para los programas que se han cumplido en su 

totalidad. 57.6X para los que se han cumplido en parte y el 18.4X 

para los que nunca se han cumplido. (ver cuadro 27) 

CUMPLIMIENTO EN LOS PROGRAMAS 
cuadro 27 

c o N c E p T o NUM 

SE HAN CUMPLIDO TOT. 91 
SE HAN CUMPLIDO EN PARTE 219 
NUNCA SE HAN CUMPLIDO 70 

23.9 
57.6 
18.4 

Fuente: "Causales de la migración y •.• " 

El hecho de que tan sOlo una cuarta parte, aproximadamente, 

de los programas se hayan realizado, se debe al respaldo de 

toda la comunidad y del gobierno que han sabido trabajar 

conjuntamente, pero sobretodo, al empuje de las personas 

designadas como responsables y representantes. Ellas tienen que 

saber mantener la presion del consenso a un nivel optimo hasta 

que el trabajo esté terminado, porque de otra manera habr1a poco 

interés por no e:dstir algan líder responsable que 

quiera y sepa mantener el interés de la comunidad en alto, 

o se perderlan todas las esperanzas por no tener absolutamente 

ningt:tn interés. 

Deciamos que la persona elejida tendrA que ser seria, 
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responsable y que desee trabajar impulsando el proyecto en 

beneficio de Ja comunidad. AdemAs de otros atributos, esta 

persona debe de saberse expresar bien, que tenga talento para 

convenser a sus compaieros y para causar una buena impresiOn 

efectiva con los enviados del gobierno o a los patrones ricos que 

podr :! an ayudar al pueblo. 

Otra formn de medir la participaciOn politica y la capacidad 

de direcciOn es analizando el porcentaje de personas de toda la 

comunidad que han tenido algún cargo público o pol:!tico dentro de 

ella. Entendemos por cargo público a todas aquellas actividades 

de servicios para la comunidad. Por ejemplo la policia, el 

recaudador de impuestos, etc. y por cargo pol:!tico a todas 

aquellas funciones de representante de un partido pol:!tico como 

por ejemplo el delegado de un partido pol!tico, etc. 

Observamos que los porcentajes correspondientes al número de 

personas que han ocupado algún cargo poblico o pol:!tico es menor 

a la décima parte del total, es decir, el 7.4% para cargos 

pabl i cos y el 6. 3% para cargos pol 1 ti cos. <ver cuadro 28). 

PUESTOS PUBLICOS Y POLITICOS 
cuadro 28 

C A R G O 

PUBLICO 
POLITICO 

SI 

28 7.4 
24 6,3 

NO 

352 
356 

92.6 
93.7 

Fuente: "Causales de la migraciOn y ••• • 
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Realmente esta claro que la Dstructura del poder estA 

concentrada en muy pocas manos que comprende y compone una élite 

dentro de la comunidad. En cambio, la mayoria de los miembros de 

la comunidad 92.6X y 93.7X respectivamente, no han tenido puestos 

o cargos en la comunidad. SOlo el 6.0X y el 7.4X de los hombres 

son los que controlan el poder pol!tico regular. 

Aunque no lo podamos firmar, si lo podemos suponer, al igual 

que en ~odos los paises de todo el mundo, el poder oficial y la 

riqueza se encuentran principalmente en manos de los hombres que 

han logrado ambas cosas, porque un puesto polltico supone riqueza 

material y a la inversa. Aunque no es una condicion rlgida, 

si tienen una y otra algo en coman: tienden a la concentracion. 

Para lograr ambas cosas debe 

la acumulacion y el lucro. 

existir una orientaciOn hacia 

Las bases pollticas de la comunidad descansan en la 

concepciOn, control e ideologla del partido oficial CPRII. Aunque 

esta hegemonla va perdiendo espacio y gente poco a poco, no deja 

de ser interesante revisar algunos porcentajes en este sentido, 

As! tenemos que el 50.5X del total de los entrevistados si tienen 

militancia polltica o pertenecen a algOn partido polltico y el 

49.5X no pertenece a ninguno. !ver cuadro 29). 
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MILITANCIA POLITICA 
cuadro 29 

CONCEPTO SI 

PERTENECE A ALGUN 

NO 

PARTIDO POLITICO 192 50.5 188 49.5 

FLtente: "Causales de la migraciOn y ••• " 

Dentro del porcentaje de la militancia politica, el 90.6/. 

pertenecen al PRI y el 9.4% al PMS. Estos fueron los dos partidos 

pollticos que registraron sus respectivos porcentajes en donde el 

tricolor se lleva casi la totalidad. <ver cuadro 30l 

PARTIDO POLJTICO 
cuadro 30 

PARTIDO NUM 

P R I 
P M S 

TOTAL 

174 
18 

192 

90.6 
9.4 

100.0 

Fuente: "Causales de la migra-
ciOn y ••• " 

De este alto porcentaje registrado por el partido oficial, 

muchas personas estaban dentro de el o por conveniencia o por 

cohersiOn, pues las practicas de las que se vale el PRI para 

mantener el control es a través de amenazas, condicionamientos de 

un voto por prevendas de tipo econOmico y en algunas ocasiones 

el miedo o el temor a la represiOn tanto fisica como econOmica. 

La relaciOn entre la militancia y la ayuda que brindan o 
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pudieran brindar los partidos politices a la comunidad es casi 

similar porcentualmente hablando, pues el 55.3'l. de los 

entrevistados afirmo que si han ayudado a la comunidad y el 44.7'l. 

contesto que no. <ver cuadro 31). 

AYUDA DE LOS PARITIDOS POLITICOS 
cuadro 31 

CONCEPTO SI NO 

HAN AYUDADO A LA 
C O M U N I D A D 210 55.3 170 44.7 

Fuente: "Causales de la migración y •.. " 

Similar comportamiento se observo cuando se les pregunto si 

existe democracia en Máxico y el 53.4/. dijo que si y el 46.6% 

respondio que no. 

Los indicadores de tipo polltico que se han utilizado para 

este breve an•lisis, son el reflejo de una situación mala, en 

donde los compromisos contraidos no tienen posibilidad real de 

llevarse a cabo. La falta de interés por parte del gobierno, en 

colaborar con la comunidad, tiene su merecida respuesta 

en el poco interés politice que tienen las personas de la 

comunidad en las instituciones del Estado. Lo peor de todo,es que 

ambas partes lo saben y lo sienten y la situación se sigue 

deteriorando y junto con la precaria situación económica que ya 
1 

hemos analizado la migración es la salida y en parte es la 

solución a una situación critica. 
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La comunidad ofrece muy pocas o nulas actividades de 

descanso y nulo estimulo cultural. Para encontrarlas las personas 

tienen que trasladarse a la capital del estado o dirigirse a 

alguna cabecera municipal que puede ser Villanueva o Jer~z. Por 

lo general hay radio y televisiOn y uno que otra antena 

parabOlica. Algunas personas se organizan en agrupaciones 

sociales, aunque realmente existe poco interés en participar ya 

que el ,21/. pertenece a una organizaciOn. (ver cuadro 32>. 

PARTICIPACION SOCIAL 
cuadro 32 

CONCEPTO SI NO 

PERTENECE A AL 
GUNA ORG. SOC. 80 21.0 300 79.0 

Fuente: "Causales de la migraciOn y 

De este 21.0/. como total, el 31.2/. pertenece a 

organizaciones deportivas y el 25.0/. a las de tipo social, el 

18.7/. a las de orden politico y el 6.2/. de tipo cultural. El 

resto se distribuyen segOn el cuadro 33. 
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CLASIFICACION DE GRUPOS SOCUIALES 
cuadro 33 

CONCEPTO 

SOCIAL 
POLI TI CA 
DEPORTIVA 
CULTURAL 
SLIP. TECNICA 
SLIP. CULTURAL 
OTRAS 

TOTAL 

NUM 

20 
15 
25 

5 
2 
2 

11 

75 

25.0 
18.7 
31. 2 
6.2 
2.5 
2.5 

13.7 

100.0 

Fuente: "Causal es de 1 a mi graci On 
y ••• 11 

Las fiestas principales son las de Pascua, las patrias, las 

de navidad y las del santo patrOn al cual veneren en cada una de 

las comunidades. Hasta hace poco se ha venido intentando, al 

menos en la colonia Felipe Angeles, organizar la feria anual. Del 

resto de las personas que que no estan en ninguna organizaciOn 

dedican su tiempo libre a gozar de una fiesta ocasional en el 

pueblo o en otros; pero la mayor parte del tiempo se la pasan 

chismeando, bebiendo o simplemente "descansando". El uso del 

tiempo de descanso, estA en funciOn del carlcter y necesidades de 

la persona, aunque hay que hacer incapie en que las 

oportunidades son limitadas, aOn para los aldeanos mAs activos e 

interesados. 

Una fuente de estimulo tradicional es la iglesia y las 

ceremonias religiosas en tcirno a ellas, pues del total de 

entrevistados el 95. O/. es catOl i co y el 1. 61. protestante. el 
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resto 3.4% pertenece a otro tipo de rel igHin. (ver cuadro 34). 

TI PO DE RELI G ION 
cL1adro 34 

NOMBRE 

CATOLICA 
PROTESTANTE 
OTRA 

TOTAL 

NUM 

361 
6 

13 

95.0 
1.6 
3.4 

380 100. (l 

Fuente: "Causales de la 
migracion y .•• " 

Como ya lo mencionamos en el primer capitulo, la funciOn que 

desempeña la iglesia dentro de las relaciones sociales de la 

comunidad es fuerte. Su influencia ideolOgica se sigue 

trasmitiendo aan, a pesar de que no se est~ considerando a la 

iglesia como en la época revolucionaria. Hoy las condicones 

materiales son diferentes. La comunidad ha sufrido cambios a su 

interior. Sus concepciones se han diversificado. Sin embargo, en 

la comunidad, se sigue pensando y actuando con una iglesia 

tradicional, conservadora que ayL1da al mantenimiento de 

creencias, costumbres y modos de ser de la gente que muy poco 

ayudan a un cambio de la situación que hoy viven en la comunidad. 

La falta de cambio en la comunidad, en parte, se debe a la 

relativamente joven incorporaciOn del servicio de transporte y 

1 
comunicación de caminos y carreteras entre las comunidades, pues 

el servicio de transporte tiene 13 años aproximadamente y el de 
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caminos y carreteras 23 años. La lenta y retrasada penetración de 

los servicios mencionados, han impedido una acelerada integraci~n 

a o con los centros de mayor crecimiento económico de la regiOn o 

intrarregional. Esto tampoco ha tenido su contrapartida con un 

desarrollo agr1cola comercial por las razones antes expuestas. En 

términos generales, pudimos darnos cuenta que la dotación de 

servicios a todas estas comunidades es realmente nueva, éstos 

cuando· los tienen se remontan a principios de los 80s, y otros 

a algunas décadas atrAs. Parafraseando a algunas gentes de la 

comunidad estaban olvidadas de Dios, pues el gobierno los visita 

sOlo cuando necesitan el voto pol1tico para las elecciones de los 

diferentes representantes institucionales. 
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IV LA EMIGRACION 

En el capitulo anterior procuramos exponer lo que 

consideramos san las condiciones materiales de la comunidad. A 

través del anAlisis, nos pudimos dar cuenta que éstas son 

insuficientes para la reproduccion de la familia y el inmigrante. 

Ahora con Animos de no repetir lo que mencionamos en el otro 

capitulo, vamos a ~xponer lo que de alguna manera es la situacion 

del emigrante. 

4.1.l SITUACION ACTUAL 

La actividad principal de la comunidad continua siendo la 

agricultura, en torno a la cual gira en gran medida la vida de la 

comunidad. Entendemos como emigrante a toda aquella persona que 

va a trabajar a los Estados Unidos. De la muestra obtenida, el 

61.BX emigra a los Estados Unidos. De este porcentaje, el 78.71. 

es agricultor, el 9.41. es obrero, el 7.21. es empleado, el o.ax 

es comerciante y el 3.BX trabaja en otro tipo de actividades. 

Del 78.7/. de agricultores que emigran a los Estados Unidos 

el 21.71. son pequeffos propietarios y el 51.1/. son ejidatarios. 

El restante 27.2/. no poseen tierras. 

Del total de emigrados, el 81.3/. han nacido en las distintas 

comunidades seleccionadas todas ellas pertenecientes al municipio 

de Villanueva. El 9.BX corresponden a migrantes nacidos en el 

municipio de Jeréz pero que viven en las comunidades del 

120 



municipio de Villanueva. El resto se distribuye entre los 

municipios circunvecinos a Villanueva. 

La preocupación del gobierno por sacar al campo de la crisis 

en que se encontraba a fines de los aios 60s y de fomentar la 

colectivizaciOn ejidal, poco beneficio a los ejidatarios del 

lugar. El hecho de que t~1gan tierras de temporal, el 95.3X 

de los migrantes y el 1.8X tenga de riego no los beneficiaba, pues 

ni el . banco ni CDNASUPO vetan posibilidades de obtener buenos 

resultados. As! por esta razOn, los ejidatarios y pequeios 

propietarios se vieron privados de tener acceso a los créditos, a 

la asesoria técnica, a las semillas mejoradas y a los 

fertilizantes. Los créditos para los tractores han sido pocos y 

contados. 

La productividad de la'tierra se ha ido deteriorando cada 

vez mAs, pues la cantidad de toneladas por hectAria obtenidas de 

maiz y frijol, realmente ni siquiera alcanzan para la 

subsistencia. Por esta razOn y la falta de un cambio tecnolOgico, 

no producen las cantidades necesarias para mantenerse, menos 

para vender al mercado. 

El ingreso que tienen los migrantes por su trabajo que 

desempeian en sus comunidades no les· plcanza para nada, pues el 

64.7X ganaban poco mAs del salario m!nimo mensual y el 35.3X 
, 

menos del salario minimo vigente al mes de julio de 1988. 

La mayoria de los poseedores de tierra de cultivo, estan 
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descontentos con las fuentes de financiamiento y con algunos 

funcionarios, pues sOlo a unos cuantos les otorgan créditos y 

a~esor1a técnica. Por un lado, ellos no entienden muy bien la 

forma en que los bancos operan, ast como lo de los sistemas de 

intereses; pero ademas, se dan cuenta de que hay muchos 

funcionarios corruptos que se aprovechan de sus puestos para 

lucrar a costa de los campesinos. 

An,te esta situaciOn, ellos ven qt1e lo ~mico que les puede 

ayudar a ahorrar dinero, a mejorar su situaciOn es yéndose a los 

Estados Unidos, pero la tendencia general es irse sOlo cuando no 

hay que hacerle nada a la labor o cuando la esposa o algOn 

familiar la pueden cuidar. 

Las dificultades económicas golpean de distinta manera a los 

diferentes sectores sociales· de la agricultura, por lo tanto, la 

situación de los no propietarios es muy diferente y dificil. La 

falta de apoyo a la agricultura, la demanda de mas tierras por la 

presión del crecimiento demogrAfico de las comunidades, han hecho 

que las posibilidades disminuyan. SOio unos cuantos meses al año 

hay trabajo y las posibilidades de mejorar en el campo son nulas. 

Evidentemente los salarios en el campo son mucho mis bajos. 

Por eso se van a los Estados Unidos, para "hacerse de un 

capitalito". Se van porque ahi si encuentran trabajo, y mientras 

' pueden conservarlo tienen la seguridad de mantener a su familia. 

Sin embargo, el viaje es caro. Entre el transporte, la 
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manutencibn y el pago del coyote, necesitan endeLldurse para poder 

migrar. En el caso de las formas para sacar el dinero para irse, 

tenemos que nadie se va con dinero prDpiD. El 29. 41. c:on dinero 

prestado. El 71. 51. con ayuda de los amigos y el 6.0'l. con la ayL1da 

de los parientes. El 21.31. con la uyuda de las asociaciones de 

emigrados y sblo el 0.41. con la ayudu de los patrones. De todas 

estas formas, el riesgo siempre estA presente, porque si no 

consiguen entrar a los Estados Unidos n si los detiene la 

"migra" muy pronto, sencillamente no pueden pagar sus deudas o 

devolverles el "favor" a los amigos que los ayudaron. Por 1 o 

tanto, su situacibn econbmica se deteriora aOn mas. Por ello, 

una vez que se deciden a irse a los Estados Unidos, trataran de 

hacerlo cuantas veces sea necesario-4.5 veces en promedio por 

migrante-pues no pueden regresar a sus casas endeudados y 

con las manos vacias. Est• claro porqué las causas de la migracibn 

se vuelven en contra de ellos y todavia razon de mas para 

irse cuantas veces sea necesario. 

Cuando los hombres de la comunidad migran a los Estados 

Unidos, por lo general, dejan a la familia, porque no saben que 

"suerte" vayan a tener en la aventura que han decidido correr. 

Dejan a la esposa e hijos en el rancho por la razon antes dicha y 

porque una vez que hayan encontrado trabajo, el sueldo que 

' perciben no les.alcanzarla para mantener a la familia en caso de 

que se fueran con él. Esto sucederA cuando el migrante haya 
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encontrado condiciones para establecerse en forma definitiva. 

De los hombres que migran de las comunidades, el 94.5X son 

casados con un promedio de seis hijos. El 1.3~ son solteros. 

El 3.4X son viudos y el O.BX estan en uniOn libre. Cuando han 

decidido irse de la comunidad a los Estados Unidos, el 63.BX no 

tiene trabajo contratado y el 36.2X si lo tiene, es decir, casi 

dos tercios del total de inmigrantes no tiene nada seguro, ni tan 

siquiera la casa, pues el 50.6X no tiene a.donde llegar y el 

49.5X tiene la casa de un pariente, amigo o un conocido. Una vez 

que se han colocado en un "jale", su salario promedio en la 

primera vez que se van, es de 2.70 dOlares la hora y su gasto 

promedio total a la semana es de 34.87 dolares. 

Con su salario promedio de 2.70 dolares la hora y trabajando 

40 horas a la semana, · el i nmi gante gana 108.00 dOlares 

semanales. La diferencia entre el ingreso y el gasto es de 73.13 

dOlares semanales. Esta diferencia a favor, les permite remitir 

una ayuda a la familia y/o hacer un ahorro que les permita 

tener con que "irla pasando" cuando regresen a México a su 

"terruro•. Todo esto se puede realizar si logran cruzar la linea 

fronteriza y no los coge la "migra". Todo estA en saberla 

"hacer", dicen los entrevistados. 

Las tendencias socioeconOmicas apuntadas mAs atrAs, 

1 
confirman la si~uacion critica del campesino del norte del 

municipio de Villanueva. La migracion es la respuestas individual 
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a un problema social y estructural. En las comunidades 

seleccionadas la migraciOn es un fenOmeno comón en casi todas las 

familias. A la pregunta de si algón familiar directo habla 

migrado temporalmente a los Estados Unidos el 12.B t. nos 

respondiO que sus abuelos hablan ido a los Estados Unidos, 

el 32.81. de los padres de familia hablan estado allA, el 5.11. de 

las esposas hablan tenido que irse para ayudar a la familia; el 

35.31. d~ los hijos de la familia migran y el 14.0/. de las hijas 

tambien lo hacen. 

Existe una larga tradiciOn para la migraciOn temporal dentro 

de estas comunidades. TradiciOn que se remonta hasta las primeras 

decadas del siglo XX. Realizando uno cortes histOricos en el 

proceso migratorio a los Estados Unidos, encontramos que dentro 

de la ~rimera vez que fueron a la uniOn americana lo hicieron el 

100.0'l. La forma en que se distribuyo este 100.01. por 

periodos es: de 1916 a 1930 fueron 9 personas (3.8/.l. De 1931 

1941, 3 personas (1.3'l.l. Durante la epoca de las contrataciones 

<1942-1964) de estas comunidades salieron el 2.51. del total 

De 1965 hasta 1988 han emigrado por primera vez el 92.41. del 

total. En el transcurso de estos 23 años la migraciOn a 

cobrado mayor auge entre los habitantes de la comunidad, 

pero tambien durante este periodo, la crisis se ha venido 

1 
agudizando mAs, sob~e todo en las zonas agricolas mexicanas. 

Del porcentaje de personas que han ido a los Estados Unidos, 
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el 76.6X es indocumentado y el 23.4X tiene sus papeles en orden y 

han viajado un promedio de 4.5 veces por migrante. Las razones 

fundamentales que tienen para migrar son de tipo econbmico, 

pues el 94.5% de ellos esta en situaciones bastante precarias 

dentro de la comunidad. Siguiendo el orden de importancia 

dentro de las razones estA la de tener parientes allA con el 

20.4X; por tener amigos en Estados Unidos 11.5%, por el deseo de 

conocer. el 6.0% producto de las plAticas y comentarios de la 

"suerte" que tuvieron los antecesores y por e1ltimo un 5.1% por 

diversos motivos. 

Los estados mas visitados por los inmigrantes indocumentados 

en su Primera incursibn en la unibn americana son: Arizona con 

29.4X, Colorado con 3.0t., California con 2.1%, Illinois con 

46.BX, Kansas con el 16.21., Nuevo México con el 0.4X, Texas con 

3.6/. y Washington con 18.7X. La preferencia de los lugareffos por 

determinado estado de la unibn americana queda manifestado por 

diversas razones y por los altos porcentajes registrados, no 

por los tradicionales estados receptores, California y Texas, 

sino por un amplio abanico de opciones. 

Practicamente todos los migrantes de la zona del norte del 

municipio de Villanueva, encuentran trabajo en Estados Unidos. 

Podrfa decirse que gracias a esta sencilla transferencia, el 

campesino zacatecano resuelve de golpe gran parte de sus 

problemas. No es impedimento para encontrar trabajo, el hecho de 
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ser indocumentado o no saber el idioma inglés o ser alfabeta o 

analfabeta en su pa1s. Al contrario, porque en periodos mAs 

cortos, de unos cuantos d1as, encuentran trabajo. Su misma 

condiciOn los hace mAs apetecibles por el capital norteamericano. 

Dividiendo a la econom1a norteamericana en tres sectores: 

agricultura, industria y servicios y considerando la primera vez 

que trabajaban nuestros indocumentados en el pais del dOlar, 

tenemos. que la agricultura empleo al 50.2/. de los inmigrantes 

de estas comunidades, el sector industrial empleo al 12,3/. y el 

sector servicios al 37.4/.. Contrariamente a lo que algunos autores 

han expuesto en el sentido de que el sector agr1cola es la 

principal actividad que desempelan los inmigrantes mexicanos y 

por lo tanto es el que mayor nOmero de trabajadores acepta; en el 

caso de los zacatecanos de Villanueva, el sector agricola no tuvo 

gran demanda por parte de los trabajadores, pues comparativamente 

hablando, hay una diferencia entre los autores Paz Trigueros y 

Javier Rodríguez Pila y el cAlculo que hacemos. Una diferencia de 

un cuarto de ciento, la cual nos parece significativa, 

considerando que nosotos estamos hablando de una primera vez y 

que el periodo grueso de inmigrantes estA después de 1964 y 

considerando de que ellos parten de condiciones materiales 

diferentes, en cambio en el sector industrial, existe una cierta 

r 
coincidencia porcentual, pero no en el sector servicios, pues 

nuevamente la diferencia se manifiesta en un cuarto del total. 
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Podemos observarlo mejor en el siguiente cuadro 1. 

No 

SECTORES DE LA ECONOMIA NORTEAMERICANA 
cuadro 1 

OTROS AUTORES 

S E C T O R 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
SERVICIOS 

'l. 

75.0 
8 .. 5 

12. o 

CASO NUESTRO 

S E C T O R 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
SERVICIOS 

'l. 

50.2'.Y. 
12. 3 
37.4 

Fuente:"MigraciOn y vida familiar en Micho<1can" en 
MigraciOn al Occidente de México, ed. Col. 
de Mich. 1988 1 p.209 y "Causales de la -
migraciOn y ••. " 

quisieramos hacer juicios apresurados, pero 1 os 

porcentajes presentados por el e1utor, nos dan elementos para 

adentrarnos en el analisis de la estructura econOmica del 

suroeste norteamericano y su relaciOn con los inmigrantes del 

norte del municipio de Villanueva. Para reforzar mas esta 

invitaciOn, veremos que este comportamiento sectorial cambia 

cuando veamos lo que pasa en el analisis de la Oltima vez en que 

migran estos trabajadores. 

Una vez que se incorporaron estos inmigrantes al trabajo, la 

mayoria labora en promedio 6 dias <1 la semana. Ademas el horario 

diario de trabajo era intenso en la mayorla de los casos, puesto 

que el 77.97. trabajaba 8 horas diarias, el 16.27. 12 horas diarias 
, 

y el 4.7% 16 horas al dia.El hecho de que se les pague a destajo 

crea la ilusiOn de que se les esta retribuyendo legalmente 
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el valor de su fuerza de trabajo. Porque en este sentido, se les 

pregunto que si el salario ·recibido era justo a lo cual el 

56.2% respondiO que no y el 43.8% respondiO que si. Este tipo 

de respuestas y de experiencias van determinando los cambios en 

los tipos de trabajos a desempeñar en las diferentes ramas 

econOmicas de los Estados Unidos. De tal forma que hasta que 

llegan a encontrar un trabajo en donde su actividad sea mejor 

pagada y en donde las jornadas de trabajo y su funciOn en él no 

sean tan intensas, es cuando estas personas pueden decif que ya 

la " hicieron". 

Una consecuencia lOgica de estos ingresos obtenidos por 

estos trabajadores, son los envios mensuales que hacen a sus 

familiares en las comunidades. El 83.0% de los inmigrados 

mandaban ayuda a su familia y el 17.0% restante no. La cantidad 

promedio mensual que enviaban como ayuda era de 178.00 dolares 

esto, promediAndolo entre todos los emigrantes, pero si lo 

hacemos entre los que si enviaban la suma se eleva a 214.50 

dblares. Los periodos de envio variaban entre 15 a 60 dlas 

obteniéndose los siguientes datos: el 12.8% envía cada quince 

dlas, el 74.37. para cada 30 dias,el 2.6% cada 45 dias y el 

10.3% cada 60 dias. 

La suma total de dOlares enviados por concepto de ayuda a la 
1 

familia en X durante la primera vez en que migraron los hombres 

a los Estados Unidos fue de 41,827.00 dOlares. 

129 



La diferencia entre los ingresos y los gastos que hac!an 

durante su estad!a en la uniOn americana los inmigrantes es 

de 73.13 dOlares cemanales, los que en un mes suman 292.52 

dOlares de los cuales hay que restarles 178.00 o 214.50 dOlares 

segOn sea el caso, que son la ayuda que enviaban a sus 

familiares. Entonces hay una diferencia de 114.52 o 78.02 

dOlares mensuales de ahorro. 

~uAl es el destino y la forma de utilizar .este ahorro. 

Veamos. La encuesta incluia la siguiente pregunta. Cuando regreso 

de Estados Unidos trajo ud. algan ahorro. El 60.8/. dijo que si 

y el 39.2/. respondiO que no. El promedio de ahorros es de 464.80 

dOlares divididos entre el total de migrantes.Pero si se promedia 

sOlo entre los que si trajeron ahorros resulta que asciende a 

la cantidad de 783.64 dOlares. Estos promedios coinciden y 

discrepan a la vez con los cAlculos que hace el Prof. Wayne 

Cornelius en su ensayo "Indocumentados mitos y realidades" 

del Colegio de México, 1979 pags. 69 a 109. 

Considero que esta diferencia que mencionamos estA, como ya 

lo hemos estado manejando, en la cantidad de personas que se 

tenga para realizar el c~lculo de determinado concepto. 

En relaciOn al destino de los ahorros, tenemos lo siguiente: 

de las personas que trajeron sus ahorros, el 65.0/. lo invirtieron 

1 
en su propiedad <tierra~, animales, mejoras a la casa, etc.>, el 

20.2/. lo invirtieron en bienes duraderos (estufas de gas, 
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televisiones, refrigeradores,etc.) y el 14.7/. lo invirtieron en 

bienes no duraderos <alimentos, calzado, vestido, etc,>. Resulta 

~ignificativo que nadie malgasto sus ahorros en fiestas o 

diversiones. 

4.2) EL ULTIMO VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS. 

Hemos visto que del total de la muestra el 61.8/. han 

migradD. De este porcentaje, el 100.0/. lo hicieron por primera 

vez y el 76.2/. lo realizaron por ultima vez. Es muy importante, 

por su mayor cercania en el tiempo, mencionar la informaciOn 

mls sobresaliente obtenida en su Oltimo viaje, corriendo el 

riesgo de repetir algunos aspectos informativos planteados en el 

primer viaje, pero que sin embargo, nos serAn de mucha utilidad 

para el anAlisis comparativo de esta informaciOn obtenida. 

La distribuciOn obtenida por la dinAmica histOrica de la 

migraciOn a los Estados Unidos en esta Oltima vez por los 

miembros de las comunidades estudiadas, nos muestran que el 19.5/. 

de los migrantes han estado en Estados Unidos por ultima vez 

hasta 1964 1 fecha en que terminaron las contrataciones. El 

11.2/. estuvieron entre 1965-1975 y el 69.3/. a 

1976 hasta julio de 1988. 

partir de 

Como ya no existen programas de braceros, lo mls normal es 

que estos campesinos se lanc~n a la aventura de la migraciOn sin 

ningan documento legal. Observamos un reacomodo en los 
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porcentajes obtenidos entre la primera y la altima vez durante 

los diferentes periodos que hemos establecido para el anAlisis~ 

ver cuadro 2l • 

PERIODO 

1916-1930 
1931-1941 
1942-1964 
1965-1975 
1976-1988 

TOTAL 

REACOMODO POR PERIODOS 
cuadro 2 

PRIMERA VEZ 
NUM PERS l. 

9 3.8 
3 1. 3 
6 2.5 

80 34.1 
137 58.3 

235 100.0 

ULTIMA VEZ 
NUM PERS l. 

o o.o 
2 1.1 

33 18.4 
20 11. 2 

124 69.3 

179 100.0 

Fuente: "Causales de la migraciOn y ••• " 

Existen porcentajes altos de migrantes en los periodos 

posteriores al de 1964 1 tanto para la primera vez como para la 

altima. Este desplazamiento de personas son jOvenes que oscilan 

entre los 23 a 30 años de edad. 

La actividad econOmica de los migrantes, gira alrededor de 

los mismos trabajos desempeñados en la primera vez en que fueron 

a los Estados Unidos. Si comparamos la distribuciOn porcentual 

por sector econOmico en que trabajaron los migrantes, entre la 

primera y la Oltima vez, tenemos los siguientes resultados que 

nos presenta el cuadro 3. 
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SECTOR 

1 
II 
III 

TOTAL 

ACTIVIDAD ECONOMICA POR SECTOR 
cuadro 3 

PRil'IERA VEZ 
NUM PERS /. 

118 
29 
88 

50.2 
12.3 
37.5 

100.0 

ULTIMA VEZ 
NUM PERS l. 

80 
18 
81 

179 

44.7 
10.0 
45.3 

100.0 

Fuente: "Causales de la migracion y ... " 

Aunque ha disminuido la cantidad de migrantes (-561, la 

distribucion porcentual ha sufrido ligeros cambios, observandose 

que entre el sector agrlcola y el de servicios, e::ist.e un proceso 

de cambio en el que el sector III absorve paulatinamente gente 

del sector I, mientras que el sector industrial, no cuenta con 

la preferencia de los migrantes. Asl observamos, que entre la 

primera y la ~ltima vez el sector 1 sufre una disminucion de 

5.5%, mientras que el sector servicios aumento en 7.8%. 

Contrariamente a la logica del desarrollo industrial del suroeste 

norteamericano, los migrantes de nuestra comunidad, se van 

incorporando a trabajos, en donde se requiere menos esfuerzos y 

son mejor retribuidos, ademas de que, incluso, el sector 

industrial, seg~n nuestra informacion a disminuido en 2.3%. El 

desarrollo de la economla norteamericana a generado altos 

ingreso~ para su habitantes, lo cual permite al sector I I I 

diversificarse y poder absorver gran cantidad de inmigrantes. Sin 

embargo, hay que considerar_que a pesar de la dinamica del 
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sector servicios, la agricultura sigue siendo la actividad que 

registra altos porcentajes, pero que hoy resulta un tanto 

arriesgado afirmar categoricamente que sea el sector dominante 

para captar fuerza de trabajo. La tendencia apunta a un cambio en 

el comportamiento de las estructuras economicas del empleo por 

sectores en el suroeste de los Estados Unidos. 

El aumento en las cantidades de dinero tanto en apoyo a las 

familia? como en salarios, gastos y ahorros que se obtienen en 

los Estados Unidos hace que se presenten cambios cuantitativos en 

el monto de salarios por hora percibidos en la ultima vez que 

migraron las personas de la comunidad siendo éste de 707.98 

dolares mensuales y el promedio fue de 3.96 

<ver cuadro 4). 

S A L A R l O S 
cuadro 4 

dolares 

PRIMERA VEZ ULTIMA VEZ 

TOTAL NUM PERS PROM TOTAL NUM PERS 

634.30 235 2.70 707.98 179 

Fuente: "Causales de la mograciOn y .•• " 

la hora. 

PROM 

3.96 

El aumento del salario en términos absolutos es de 1.26 

dolares la hora y en porcentajes significa un incremento de 

31.8%. ,Los migrantes, deciamos mas arriba, poco a poco van 

buscando mejores salarios y trabajos mas sencillos. Esto es 

verdad, porque hoy vemos como su salario se ha incrementado y sus 
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jornadas de trabajo se han reducido, as1 como sus 

laborables, segan podemos observar en el cuadro 5. 

REDUCCION DE DIAS Y HORAS TRBAJABLES 
CLladro 5 

di as 

TOTAL NUM PERS PROM TOTAL NUM PERS PROM 

HRS. POR DIA 
DIAS TRAB. A 
LA SEMANA 

1973 

1356 

235 8.6 

235 5.9 

Fuente: "Causales de la migraciOn y •.. " 

1459.3 179 6.3 

1046.0 179 4.5 

De las horas por dia trabajadas entre la primera y la ültima 

vez, han disminuido en 2.3 horas la jornada de trabajo y de los 

dias trabajados a la semana han disminuido de 5.9 a 4.5, es 

decir, 1.4 dias. Grosso modo se puede decir que ha habido 

logros en el bienestar y objetivos trazados en los planes de los 

mi gr antes. 

De los apoyos que reciben las familias mensualmente por 

parte de los migrantes, casi no a habido variaciOn entre la 

primera y la ültima vez, pues el 84.9% si mandaba el apoyo 

y el 15.lX no lo hacia. Para la primera vez los porcentajes son 

83.0X si enviaba apoyo y el 17.0X no. Respecto a los montos 

mensuales enviados del exterior por concepto de ayuda a la 

familia de lo migrantes, el cuadro 6 nos plantea lo siguiente: 
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PROMEDIO DE AYUDA A LA FAMILIA 
cuadro 6 

PRIMERA VEZ ULTIMA 

TOT DE 
DOL. MENS. 

41,827 

NUM DE 
PERSONAS 

195 

PROM DE 
DOLARES 

214.50 

TOT DE 
DOL MENS 

48,716 

Fuente: "Causales de la migración y ••• " 

VEZ 

NUM DE 
PERSON 

152 

PROM 
DOLAR 

320.50 

Hablamos dejado establecido como existen variaciones en el 

cAlculo de los promedios en los envios de ayuda a la familia y en 

los promedios de ahorro que traen del exterior los migrantes que 

vienen de los Estados Unidos. Todo ello estA en funciOn del 

nómero de personas en que se promedian los montos de dOlares que 

estos migrantes perciben por su trabajo. Aqui reside la 

discrepancia con el Prof. Cornelius. Sin embargo, la base real 

del cllculo es con el nómero de personas que sl envlan o traen 

dOlares. Por lo tanto, el incremento porcentual de ayuda a la 

familia mensualmente es de 33.11. y en nómeros absolutos es de 

106.00 dOlares. Podemos decir que entre el incremento porcentual 

salarial (31.81.> y el incremento de ayuda a la familia <33.11.) 

hay una correspondencia casi igual, demostrando con ello como 

cualquier mejora en el salario es con el fin de darles un 

bienestar a todos los integrantes de cada una de las familias de 

los migr,antes. 

De igual forma sucede en los montos de ahorro traidos por 

los migrantes cuando regresan la comunidad, pues el 60.91. 
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afirmo haber traido algan ahorro y el 39.1% dijo que no. De 

acuerdo con el cuadro 7, podemos ver cu~l ha sido el 

comportamiento que ha tenido este concepto entre la primera y 

ultima vez. 

COMPORTAMIENTO DEL AHORRO 
cuadro 7 

PRIMERA VEZ ULTIMA VEZ 

. TOT DOL NUM PERS PROM DOL TOT DOL NUM PERS PROM DOL 

109,229 143 763.84 125,437 109 1,150.80 

Fuente: "Causales de la migracibn y ... " 

Del cuadro se desprende, que los incrementos tanto en el 

monto total de dblares ahorrados como en los promedios son 

grandes. El aumento en el monto de ahorros la cantidad es de 

16,208 dblares que le corresponde un incremento de 12.9% y en los 

promedio es de 386.96 dolares con un 33.6%. Al igual que en el 

incremento salarial y del ahorro se registra casi el mismo 

aumento porcentual. 

De los cAlculos obtenidos por otros estudiosos sobre el 

mismo tema sugerimos consultar al Prof. Wayne A. Cornelius en la 

obra "Indocumentados mitos y realidades" del Col, Méx. 1979. y a 

Juan·Diez-Canedo Ruiz en la "MigraciOn indocumentada de México a 

los Est~dos Unidos, un nuevo enfoque" del F.C.E., México, 1984. a 

Paz Trigueros y a Javier Rodríguez Piña en '"Migracibn al 

occidente de México", del Col. de Mich., 1988. Con estos Qltimos 
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dos autores en parte coicidimos en el calculo de los montos de 

ahorros registrados pues dice~ •.• •aunque, a juzgar por sus 

respuestas, pocos de ellos regresan al hogar con mas de 1,000 

dolares limpios". op. cit., p. 211. En el caso que hoy analizamos 

el promedio es de 1,150.80 dolares, cifra que m~s o menos 

coincide. 

¿Qué han hecho con el dinero del ahorro ganado en los 

Estados. Unidos?. De acuerdo con los porcentajes de los que si 

trajeron ahorro entre la primera y ultima vez que migraron, 

tenemos el siguiente comportamiento de la forma en que utilizaron 

el ahorro de acuerdo al cuadro B. 

UTILIZACION DEL AHORRO 
cuadro B 

e o N e E p T o PRIMERA VEZ ULTIMA VEZ 

INVER EN SU PROP 
INV EN B. DURADER 
lNV EN B. NO DURAD 
EN DIVERSIONES 

TOTAL 

NUM PERS 

93 
29 
21 
o 

143 

65.0% 
20.3 
14.7 
o.o 

100.0 

Fuente: "Causales de la migracion y ••• • 

NUM PERS 

74 
14 
21 
o 

109 

67.9 
12.8 
19,3 
o.o 

100.0 

El comportamiento, en términos generales, que se observa en 

la distribucion de la inversion nos la da el cuadro 8 y de él 

podemos' decir qu~ dos tercios de los que si ahorran, lo siguen 

invirtiendo en su propiedad, la cual sigue siendo la principal 
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receptora de estos fondos. El polo opuesto, lo tenemos en las 

diversiones. Absolutamente nadie malgasta sus ahorros. En donde 

se observan ligeros cambios de comportamiento es en la inversión 

entre los bienes duraderos y los no duraderos. En ellos se 

observa que entre la primera y Oltima vez hay un descenso en el 

porcentaje de personas que invierten en bienes duraderos de 7.5Y. 

mientras que en los bienes no duraderos se registra una alza de 

4.6Y.. El cambio de comportamiento que tienen estos dos bienes nos 

hace suponer que para los bienes duraderos las personas tienen 

cubiertas sus necesidades o bien estas mercancias tienen en 

México un precio inaccesible. Para el caso de los bienes no 

duraderos las personas no tienen satisfechas sus necesidades por 

lo cual destinan una mayor cantidad de sus ahorros o bien las 

mismas carencias determinan la cantidad que se tiene que gastar a 

pesar de que los precios de este tipo de mercancias esté alto. 

A pesar de las ventajas económicas que hemos podido observar 

que encontraron los migrantes en el norte, la opinión que tienen 

ellos es que en México se vive mejor que en los Estados Unidos. 

Evidentemente la vida al otro lado de la frontera norte de México 

para estos inmigrantes indocumentados es muy dura. Se van por la 

necesidad que tienen de conseguir un empleo . Pero desde las 

~ificultade~ que tienen para entrar, el tener que estar siempre 
, 

escondido, hasta la presión por conseguir dinero para poder 

enviar a México, hacen que su estancia en el norte sea bastante 

incomoda para la mayoria de ellos. 
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Muchos de los que se van, lo hacen por conseguir dinero para 

mantener a su ~amilia y si se puede para mejorar sus condiciones 

de vida. La lucha por lograr esto, poco a poco se va dando. Ya 

vimos como se han reducido las jornadas de trabajo, as! como los 

dias trabajados a la semana. También procuran reducir sus gastos 

mientras se encuentran en los Estados Unidos para ahorrar un poco 

mAs, pasAndose sus ratos libres escondidos por temor a que en un 

descuido, sean descubiertos y cogidos por la "migra". As! se 

puede deducir de los porcentajes que resultan de las diferentes 

formas que tienen los migrantes de ocupar su tiempo libre. El 

45,5% se didica a ver televisiOn, leer y platicar. Poco mAs de un 

tercio 34.5% se dedica a pasearse. El resto se dedican a cosas 

productivas. Por ejemplo, el 7.0% a aprender el idioma inglés, el 

8.3% a aprender las técnicas de su trabajo y el restante 4.7% 

dedica su tiempo libre a divertirse. 

Gracias a esta situacibn de los inmigrantes, en parte se 

explica, porque los trabajadores mexicanos sean tan apreciados 

en los Estados Unidos y constituyen un elemento clave para toda 

la actividad econOmica que se desarrolla, sobretodo en el 

suroeste norteamericano. Pues se pueden conseguir trabajadores 

muy eficientes, aceptan salarios muy inferiores a los 

establecidos como minimos en ese lugar a donde lleguen y no 

pueden organizarse ni exigir mejores condiciones de trabajo 

o mayores ingresos por temor a ser entregado a la 11 migra 1
'. 
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Con estas condiciones, los migrantes indocumentados son presa 

fAcil de la pol1tica econOmica del gobierno, y de los 

empresarios norteamericanos, pues son utilizados en periodos 

de cris~s como un regulador de la inflaciOn <pues reducen 

sus gastos) o para mover el mercado de trabajo, despidiendo 

obreros en periodos de recesion, sin que se afecte la demanda 

efectiva. 
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V e o N e L u s I o N E s 

Los cambios en las condiciones de la producciOn, el 

an.!llisis de la producciOn agricola. los cambios que han 

afectado la estructura productiva micro-regional, el saber porqué 

se van los miembros de la comunidad a los Estados Unidos, etc. 

son elementos asociados al fenOmeno de la migraciOn que son el 

tema central de este trabajo. 

Todos estos cambios que ocurrieron y ocurren en la 

comunidad, i nf 1 Ltyen en las condiciones materiales. Estas 

condiciones estAn cambiando paulatina y constantemente. Poco a 

poco se va transformando la producción de autosubsistencia hasta 

llegar a un punto critico lo cual hace que la gente migre a los 

Estados Unidos. Los niveles de producciOn de granos basicos, para 

la subsistencia de la comunidad estan en promedios dramatices, 

pues no alcanzan para mantener al campesino y su familia durante 

todo el proceso del ciclo agricola. Estos niveles de 

autosubsistencia van siendo derribados y tendencialmente 

sentenciados a desaparecer junto con sus formas de organizaciOn 

social general. 

De los factores que inciden en esta desapariciOn de la 

autosubsistencia que van cambiando las condiciones de .la 

producciOn agricola micro-regional, vemos que la penetración 

' 
capit&lista a estas comunidades es a través de lo que hemos 

11 amado factores de cambio. Podemos observar que éstos son 
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utilizados muy poco por parte de los campesinos, pues ni los 

insumos, asesorias técnicas, ni los créditos ni los tractores, 

etc. estAn al alcance de ellos. Por consiguiente, estos factores 

de cambio muy poco han influido en beneficio de la comunidad, 

pero si han incidido para que los condiciones materiales de 

producción sigan siendo adversas, e incluso llegen a formar parte 

del proceso de desacumulación de fuerza de trabajo en la 

comunidad para que la autosubsistencia tienda a desaparecer. Los 

Indices de los factores de cambio registrados, nos permiten 

afirmar que efectivamente estA ocurriendo tal proceso. 

A esta situación de cambio adverso a la comunidad, estAn 

los factores endógenos micro-regionales. Estos vienen a cerrar el 

ya apretado circulo precario de la producción de 

autosubsistencia, pues ni el clima, ni el tipo de suelo favorecen 

el mantenimiento de la autosubsistencia, porque ésta, como ya lo 

vimos, requiere de ciertas condiciones para poder desarrollarse, 

condiciones que en esta micro-región no las hay. 

AdemAs de los problemas de la tenencia de la tierra, que en 

la comunidad es un. porcentaje considerable, influye en la 

relación social general de la autosubsistencia a la tendencia de 

.su desaparición. El hecho de que falte la tierra para repartir 

dentro de los ejidos, hace que la situación se torne critica, 

pues el' crecimiento demogrAfico de la comunidad, va estableciendo 

una serie de necesidades de tierra, empleo, servicios, mejores 
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salarios, etc. que van deteriorando la relacion social. Estos 

factores endogenos van jugando en contra de la producciOn 

agrlcola de autosubsistencia, a la vez que son causa y·efecto en 

la comunidad, sirven para la migracion. 

Como algo que se resiste a desaparecer y que historicamente 

se ha arraigado profundamente en los campesinos a través de 

generaciOn en generacion. Las mismas condiciones materiales de 

autosubsistencia van imponiendo sus condiciones y perfilando el 

carActer de la migracion en la comunidad. adquiriendo ésta su 

perfil temporal o definitivo, ya que un alto porcentaje de la 

gente que migra lo hace bajo la forma temporal. Tienen la 

esperanza y confianza en regresar a su "terruño" y 

perpetuando su modo de vida material y espiritual. 

seguir 

Desafortunadamente van y vienen y encuentran 

sus comunidades tal y como las dejan iigual !. A pesar de sus 

esfuerzos por cambiar las condiciones flsico-naturales de la 

micro-reglen, éstos no han podido ver coronados sus esfuerzos, 

pues para ello se requiere de grandes cantidades de capital y la 

colaboracion del gobierno del estado, ademAs de que estas 

inversiones necesitan de expectativas de rentabilidad comercial y 

esta micro-region no las ofrece. Esto lo tiene bastante claro el 

capital y el gobierno estatal. 

Lo's niveles de integracion de esta micro-region 

comparativamente hablando, casi no existen, por no decir que no 
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existen; porque a diferencia de Jerez, no hay una diversificacion 

de semillas para la produccion agricola, que permita obtener 

niveles de ingresos mAs o menos aceptables y no las cantidades 

tan infimas como pudimos darnos cuenta. Tampoco existe una red de 

comunicaciones intercomunidad (carreteras pavimentadas, teléfono, 

comercio, etc,> que permita integrarlas al desarrollo de polos 

economicos que sirvan de elementos dinamizadores. Tan solo 

exis~en caminos de terraceria. 

Las mismas condiciones materiales adversas, juegan en contra 

de toda posibilidad de integracion de la comunidad. Todavia mAs, 

estas comunidades, que con tan pocas y malas vias de comunicacibn 

tienen, no encuentran la forma de establecer contacto con los 

diferentes puntos de atracciOn migratoria para que su impacto 

economico se sienta en esta comunidad. 

Existe una fuerte resistencia en la comunidad al cambio por 

influencia de los factores externos. Este cambio serA originado, 

por la propia dinAmica de las contradicciones internas de la 

comunidad, en donde la migracion tiene un papel de primer orden. 

Las escasas vias de comunicacion, en gran medida, han 

impedido la integracion al desarrollo economico y a la vez han 

servido para impedir la desapariciOn de la autosubsistencia. La 

falta de medios para la circulacion de las mercancias, es la 

barrera' que impide esa integracion y es a la vez un impedimento 

para la circulacion de mercancias que ella misma debe vencer. 
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Podemos decir, que entre el anAlisis del capitulo I y II, 

se crean 

presente 

seria la 

y desarrollan las condiciones materiales para que se 

el fenOmeno de la migraciOn en dos formas: una, que 

del éxodo rural y otra como migraciones temporarias. 

Para la primera forma se presento como la transferencia de una 

fuerza de trabajo desde un sector no capitalista, hacia una 

econom1a capitalista desarrollada como lo era el suroeste de los 

Estados Unidos hacia finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX y por el otro lado, el momento histOrico por el cual 

atravesaba México en esa misma época. 

Cuando en México se diO una situaciOn hibrida de dos 

procesos de acumulaciOn de capital; uno de acumulaciOn originaria 

y otro de acumulaciOn capitalista, como lo fué en el periodo 

porfirista, se realizaba un proceso de expropiaciOn de los medios 

de producciOn al campesino, la extension de la esfera de 

influencia del capitalismo es suficiente para brindar y renovar 

una parte de su fuerza de trabajo atrayéndo a su Orbita un flujo 

siempre creciente de trabajadores. Efectivamente, esta fue la 

forma en que se complementaron los dos paises y las dos regiones, 

bajo las condiciones y necesidades del capital. Uno 

lo que no necesitaba y otro absorvia con su 

influencia lo que aquél no ocupaba. 

expulsaba 

radio de 

Cu~ndo este éxodo rural cambia a una migracion temporaria, 

resulta que es producto de un cambio en la integraciOn del 
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capitalismo. Esta integraciOn va exigiendo a la industria una 

regulaciOn en 

integraciOn de 

la demanda de la fuerza de trabajo. Pero esta 

la industria también integra a la fuerza de 

trabajo, organizandola y agrupandola para enfrentar al capital en 

mejores condiciones. Sin embargo, el crecimiento del mercado de 

trabajo es mas rapido que el del empleo y asi el campesino se ve 

constre;ido a tener que regresar a su lugar de origen porque de 

otra manera estaria condenado a la miseria y a la marginaciOn 

urbana. 

Asumir el costo de mantenimiento y reproducciOn de esta 

fuerza de trabajo, ~o cualquier sociedad capitalista desarrollada 

lo acepta. Pues ello implica de inmediato la puesta en marcha de 

mecanismos de nivelaciOn, cada vez mas perfeccionados y 

adaptados. En esta forma, la integraciOn del capital va 

determinando la creaciOn de flujos migratorios temporales. 

Para el campesino, antes de decidirse a la migracion 

definitiva, por necesidad conserva largo tiempo y mientras pueda 

sus lazos con la tierra y con la fracciOn familiar que permanece 

en la comunidad. Por esta razon, la desintegracion del sistema de 

autosubsistencia se resiste a desaparecer, porque el mismo 

migrante no ha encontrado no se ha decidido a integrarse como un 

trabajador urbano definitivo. 

cdn razOn afirmamos junto con otros autores, que el 

desarrollo del capital en el suroeste norteamericano, se finco 
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con base a enormes movimientos de poblacibn que marco el 

desarrollo del capitalismo industrial que fué el motor de la 

expansibn del capital al norte del rio Bravo. 

Entre la desintegracibn y el mantenimiento de la produccibn 

de autosubsistencia, ha resultado una serie de intereses 

econbmicos y politices en ambos lados de la frontera. Para el 

capital norteamericano del suroeste, significa mAs ganancias en 

términos sociale~, pues no le cuesta nada la reproducciOn de la 

fuerza de trabajo que utiliza pero que si ·explota. Para el 

gobierno mexicano y el local, significan una soluciOn, aunque 

temporal, a un problema estructural como lo es la creciOn de 

empleos, ademAs de que beneficia a la regiOn econOmicamente 

porque costea una parte de su propia fuerza de trabajo y la otra 

lo hace el gobierno junto con el capital local a través lde la 

creacibn de empleos en el sector servicios. 

En esta 

desintegraciOn 

autosubsistencia 

forma queda planteada la disyuntiva de la 

o mantenimiento de la producciOn de 

en la comunidad. En otras palabras, el capital 

para que pueda seguir gozando de esta fuerza de trabajo sin que 

su intervenciOn destruya esta forma de autosubsistencia, tiene 

que actuar de tal manera que la reproducciOn doméstica de la 

fuerza de trabajo no sea comprometida en su drenaje parcial hacia 

el sectór capitalista. Por lo tanto, las politicas econOmicas en 

materia de migraciOn que han ejercido ambos gobiernos de los dos 
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paises, no han podido concretarse en medidas efectivas atacando 

el problema desde su raiz, porque esto significa 

"matar a la gallina de los huevos de oro". Los intereses creados 

en ambos lados de la frontera, hacen que cualquier propuesta de 

soluciOn al problema, sea inmediatamente analizado para ver si no 

va en contra de los intereses del capital. 

Creo que cualquier orientaciOn y/o recomendaciOn producto de 

las investigaciones en general y académicas en particular, deben 

de tener en cuenta lo que significa tal o cual orientaciOn o 

recomendaciOn en términos de los intereses y la lOgica del 

capital. 

Otras conclusiones que emanan del trabajo, es que através de 

la exposiciOn de los capitulas I y II nos pudimoa dar cuenta, 

como las condiciones materiales de producciOn del proceso de 

acumulaciOn capitalista determinan la decisiOn de migrar de las 

Areas rurales a las zonas de mayor desarrollo econOmico. Con los 

resultados expuestos en el tercer capitulo, podemos contestar a 

la interrogante de porque la gente migra. Con estos mismos 

resultados podemos comparar las causas y efectos de la migraciOn 

en las comunidades de origen. La primera parte de este Oltimo 

planteamiento, de alguna forma, quedo demostrado junto con una 

parte del segundo, es decir, sus efectos. Sin embargo, 

consideramos prudente ahondar m~s y reflexionar acerca de estos 

resultados. 
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Todos los estudios ponen énfasis en la fuerte motivaciOn 

econOmica de los ilegales mexicanos y en nuestro trabajo 

cuantificamos la causa de porqué se van a los Estados Unidos. El 

94.5% de 1 as personas que migran lo hacen por razones 

econOmicas, entre las cuales podemos considerar la falta de 

empleo y los salarios bajos, como las razones mAs poderosas para 

emigrar¡ pues de ello depende el sustento familiar. Sin embargo, 

es claro, que.las diferencias salariales entre México y Estados 

Unidos son mAs importantes para la promociOn de la emigraciOn a 

los Estados Unidos que el simple desempleo. 

Hemos hecho un cAlculo de la diferencia salarial de un 

campesino de la comunidad y encontramos que existe una 

diferencia de cinco a uno. En este cAlculo hay que tener en 

cuenta tres cosas; una, que los dOlares sumados, de nuestra 

investigaciOn, han atravesado diferentes épocas. Dos, los 

deslizamientos de la moneda mexicana respecto al dOlar, hacen que 

en cualquier cAlculo exista una variaciOn, incluso de un dia para 

otro. Tres, nuestro cAlculo tiene como base los datos de cuando 

se van por primera vez y que la paridad del peso frente al dOlar, 

corresponde a la del mes de julio de 1988. 

Realmente entre mAs crezca la brecha salarial, entre los dos 

paises, la gente campesina tenderA a irse a los Estados Unidos. 

Si bie'n es cierto que en México el desempleo y subempleo es Lln 

grave problema que incide directamente en la emigraciOn de la 
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gente, los entrevistados de nuestra encuesta que si han ido a los 

Estados Unidos nos dijeron que hacian m~s falta empleos (51.6f.). 

El 43.0f. mejores salarios. El 21.3% m~s empleos con mejores 

salarios. Varios de ellos, considerando que van y vienen a los 

Estados Unidos, nos dijeron que para retener a la gente de la 

comunidad, era necesario hacer m~s pozos de riegoC18~0'l.). El 

resto, 6.l'l. nos menciono cosas como industrias en el campo, mAs 

servicios que crearan empleos, etc. 

Desde 1970, el ingreso rural ha sido gravemente lesionado 

por los incrementos en las tasa de inflaciOn, razon por la cual 

mAs o menos, es cuando se han incrementado los flujos de 

emigrantes a los Estados Unidos Cver capitulo III>. Consecuencia 

de la inflaciOn ha sido las continuas devaluaciones del peso 

mexicano frente al dOlar. Asi mismo, las sequ!as tan agudas que a 

veces padecen las tierras temporaleras de la regiOn de Villanueva 

o las i nundaci enes u otras con di cienes el i mAti cas han hecho que 

histOricamente el porcentaje de emigrados (61.Bf.l sea muy alto en 

la comunidad. 

Los agotados suelos agricolas de la comunidad, cada vez mAs 

necesitan de los insumos qu!micos para poder ser cultivados. Pero 

resulta que estos son muy caros y que el producto de sus cosechas 

de autosubsistencia no les alcanza para pagar el insumo que 
, 

necesitan para cultivar la .1:ierra. <ver capitulo II>. 

Lo que podemos establecer de todo esto, es que existe una 

151 



relaciOn entre la crisis econOmica nacional y los aumentos de los 

flujos migratorios de la comunidad. <ver ~apitulo llll. 

Muchas veces el razonamiento que hace el inmigrante ante 

esta situaciOn tan precaria, resulta justo, porque prefieren 

correr la aventura de irse a los Estados Unidos que quedarse en 

la comunidad muriendo eutan~sicamente de hambre. El riesgo que 

corren lo tienen bien claro, éste es muy dificil e incluso 

peligroso. 

Podemos seguir con la lista de causas para explicar, porqué 

se van los miembros de la comunidad del norte de Villanueva, sin 

embargo, esto nos distraeria 

llama la atenciOn: el impacto. 

de otro de los puntos que nos 

Uno de los impactos m~s importantes que la emigraciOn tiene 

en la comunidad de origen, es el hecho de que con una parte de su 

salario que obtiene en los Estados Unidos mantiene a su familia 

que se queda en la comunidad. Esto resulta realmente crucial, 

pues esto significa la reproducciOn de la fuerza de trabaj~, 

tanto biolOgica como socialmente. Buena parte del ingreso que 

perciven en los Estados Unidos es para el sostenimiento familiar, 

pagar sus deudas e invertir en bienes de capital y bienes 

duraderos. 

Si este razonamiento se traslada a un nivel regional 

<consultar la tesis de maestria de Ethelvina Rivas Acercamiento 

al fenOmeno migratorio en Zacatecas, Fac. de C.P.,U.A.Z. 1988.l o 
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nacional, resulta que las remesas del exterior que envlan los 

emigrados, "subsidian" grandes problemas nacionales o regionales 

que el gobierno no ha querido solucionar. CconsOltese los trabajos 

de Cornelius y de D!az Canedo), 

En la vida familiar el impacto de la emigración resulta ser 

fundamental, porque ella se convierte en el nacleo de producción 

y reproducción de la fuerza de trabajo migrante. El hecho de que 

el promedio de hijos p9r migrante sea de seis, nos indica de que 

potencialmente existe la probabilidad de que uno de ellos vaya 

algan dla a los Estados Unidos. 

Entre los impactos de la emigración, tenemos como la 

agrupación de parientes y amigos ha ayudado a atenuar el impacto 

que pudiera sentir o tener el inmigrante en Estados Unidos. Estos 

circules de paisanos en distintas localidades de los estados de 

la uniOn americana, ayudan a la adaptación del migrante al nuevo 

ambiente para que no encuentre un choque cultural tan fuerte, 

ademas de la ayuda económica y social, se convierten en agentes 

buscadores de empleo para el 

El sOlo hecho de 

nuevo miembro del grupo. 

que destaquemos la producción y 

reproducción de la fuerza de trabajo, como una cosa impactante de 

la emigración, es debido a que en el grupo familiar, se centra 

todo ·el impacto de la migración. De ah! deriva toda la dinamica 

econOmiéa y social que existe. 

A partir de las condiciones y caracteristicas que presenta 
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la comunidad, el impacto econOmico de la emigraciOn, 

prActicamente es limitado, porque este se queda en el comerciante 

o el prestamista de la comunidad. Son precisamente estos agentes 

de la producciOn, quienes se quedan con gran parte de todos los 

ingresos que provienen del exterior. 

Estas entradas de capital transitan en el plano de la 

circulaciOn de la mercancia. 

Como ya lo menciona~amos, para hacer productivas y rentables 

las tierras destinadas a la siembra, se necesitan grandes 

cantidades de capital. Sin embargo, dada la gran tradiciOn que 

existe por emigrar entre la gente de la comunidad a los Estados 

Unidos, no ha sido palpable los efectos de la emigraciOn. Parece 

que el destino Oltimo de las entradas de dolares a la comunidad, 

no se queda o no se invierte en cosas productivas que redunden en 

beneficio de la comunidad. Precisamente quienes captan el dinero 

que entra en la comunidad son agentes de la circulacion de la 

mercancia y necesitan seguir activos en ese Ambito de la 

producciOn. Los intereses que obtienen, son reinvertidos en esa 

parte del ciclo del capital. 

Aunque una parte de los ahorros de los inmigrantes se 

invierte en mejoras a sus casas o sus tierras, el dinero no se 

queda en la comunidad, porque todo lo que se necesita para 

realizarle mejoras a las propiedades no se encuentra en la misma, 

muchas veces ni siquiera en la regían, por la falta de 
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integracion que tiene la zona con los demAs centros economicos 

del pais. 

Realmente existe una burguesta local poco emprendedora, que 

tiene sus capitales invertidos en el comercio y que por esta v1a, 

se desangra la econom1a de la regiOn. Los capitales no se quedan 

aqu!, siguen el curso de su circuito y llegan a donde iniciaron: 

los centros de produccion industrial. Quién intente romper los 

intereses que ha creado la miQracion, tendrA que hacerlo a través 

de una luch~ titAnica con intereses y capital propios de la 

region, es decir, tendrA que cambiar el modelo de acumulacion de 

capital, para lograr asi, sentar las bases de un cambio en las 

estructuras. 

Siempre el gobierno estatal termina por adaptarse a los 

intereses y necesidades del capital agrícola, fomentando 

iniciativas y proyectos de mejoras en la produccion de productos 

para la exportacion, descuidando la polltica de integracion del 

mercado interno de la region de Zacatecas. 

El impacto de la emigracion en las comunidades que hemos 

estudiado, resulta insignificante o casi nulo, porque no ha 

habido cambios en la produccion ni en el bienestar social. Sin 

embargo, no podemos decir lo mismo para el caso de la region de 

Jerez consultar el trabajo "El proceso de expulsion de Fuerza 

de Trábajo 

en donde 

en la region de Jerez Zacatecas", C.I.D.R.I., 1985>, 

la fruticultura y la agro industria son las 
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receptoras de los ahorros que llegan del exterior. Pero aqu1 

estamos hablando de condiciones naturales y econOmicas que 

resultan rentables para el capital y que el gobierno estatal 

presta y participa con todo el apoyo de que es capaz de ofrecer 

cuando estA de por medio una rentabilidad para el capital. 

Con esto, simplemente tratamos de enfatizar, cOmo son 

orientadas las politicas econOmicas del Estado a las zonas mAs 

rentables para el capital, descuidando otras zonas en donde la 

situaciOn interna es precaria y desesperada, como es el caso de 

las comunidades de la zona norte del municipio de Villanueva, 

Zacatecas. 
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ANEXO 

De una serie de encuestas aplicadas en las comunidades de la 

zona de estudio, se cuantificaron algunos indicadores socio-

econOmicos mediante el procedimiento de muestreo. Este tuvo las 

siguientes condiciones: 

11 La poblaciOn objeto de estudio es grande C m~s de 5,000 

elementos>. 

~> El cuestiohario que se aplica es reducido entre 30 y 40 

preguntas y de p~eferencia cerradas. 

3) Las alternativas de respuestas son mutuamente excluyentes 

Cpor ejemplo: si o no, bueno o malo, etc.) 

41 La formula propuesta es :N=Z' P~ 
E 

en donde: 

Z= el nivel de confianza requerido para generalizar los 

resultados hacia toda la poblaciOn, se obtiene de las tablas de 

Areas bajo la curva normal. Generalmente· se emplea el 95 y 99 por 

ciento de confianza, es decir, un error de ~ y por ciento 

respectivamente. Lo anterior significa, que si un tamaño de 

muestra se calcula usando un 95% de confianza, la probabilidad de 

que los datos de la muestra resulten idénticos en la poblaciOn, 

serln igual al 95%, o sea, habrA un 5% de probabilidad de que 

difieran. 

E~ La precisiOn con que se generalizaran los resultados. 

Este valor ~ermitirl c&lcular el intervalo en donde se 

encuentran los verdaderos valores de la poblaciOn. Este nivel de 

157 



precisiOn puede ser o no complemento del nivel de confianza. Si 

aumenta E, aumenta el tamaño de la muestra. 

pq= La variabilidad del fenOmeno: para calcularla puede 

hacerse: 1l Si se ha realizado otro estudio similar la 

variabilidad especificada para el cAlculo de la muestra puede 

servir para este caso. 2) Mediante un estudio piloto en una 

muestra reducida Cno probabil!stica). Si se hacen preguntas sobre 

temas bAsicos de la.investigaciOn: las respuestan serAn si, no, 

etc. p= el % de respuestas si o afirmativas. q= el 'l. de 

respuestas no o negativas. 3) Se otorga a p y q la mAxima 

variabilidad p=0.5 y q=0.5 o sea que se espera que el 50% de las 

personas contesten af i rrnati varnente y el 50/. conteste 

negativamente. Al aumentar la variabilidad aumenta el tamaño de 

la muestra. 

La muestra para estudio complejos las condiciones son: 1) 

una poblaciOn pequeña menor a 10,000 elementos). 2) Varios grupos 

entre los que se afijar• la muestra. 3l Cuestionario de mas de 50 

preguntas. 4) No demasiadas preguntas abiertas. 
z• g 

Seutiliza:n= E'p 
-r-+-"-.-1~/N...,._,,,~~~;~P-g~_l--..I~ 

Los simbolos significan lo mismo. 

Algunas consideraciones sobre ~diseño de 1ª muestra 

1t El tamaño de la muestra no se decide arbitrariamente 

tornando un porcentaje de la poblacion. 
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2l Desheche la idea de que a medida que aumente la poblaciOn 

debe incrementarse también el tamaffo de la muestra. <Esto se debe 

a que mientras mayor sea la poblaciOn, la distribuciOn de las 

caracterlsticas de los elementos tendera a acercarse a la curva 

normal l. 

3l En poblaciones poco heterogéneas, al aumentar el tamaKo 

de la muestra, se reduce el error de muestreo. 

4l Se recomienda, que al calcular una muestra se agregue un 

10% mas para fines de control de calidad <eliminar cuestionarios 

incompletos o poco legibles>. <Para mayor referencia consaltese 

cualquier texto de estadistica que contenga Teorfa de Muestreo). 

Las encuestas utilizadas en la investigaciOn de campo, fueron 

aplicadas a cada uno de los padres de familia en cada una de las 

comunidades seleccionadas de acuerdo a las proporciones que nos 

arrojO el calculo realizado segan el siguiente cuadro: 

Para nosotros resulto fundamental el obtener los censos de 

poblaciOn que realizan affo tras aKo la Dirección Fe.deral De 

EducaciOn Primaria en el Estado de Zacatecas, pues esto 

posibilito ubicar a cada familia por nombre y apellido y en 

algunos casos hasta por domicilio cuando en algunas de las 

comunidades asi lo tenian. Sin embargo, en la mayoria de las 

ocasiones basto con preguntar en dónde vivia tal o cual familia y 

de esta forma dabamos con el domicilio y/o la familia. 

Afortunadamente siempre encontramos al padre de familia en casa 
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siendo él el que nos contestara y proporcionara la información 

que ser ped1a en el cuestionario. Por ~ltimo, se anexa un 

cuestionario. 
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Común Total Frac. de Gpo. Tamaño de muestra Muestra del gpo. 
Nh Nh/N N Ni 

1798 0.3832 355 136 

2 ;820 0.1747 355 62 

3 426 0.0907 355 32 

4 456 0.0971 355 35 

5 249 0.0530 355 19 

6 183 0.0390 355 14 

7 199 0.0424 355 15 

8 340 0.0724 355 26 

9 90 0.0191 355 7 

10 37 0.0078 355 3 

11 29 0.0061 355 2 

12 45 0.0095 355 3 . 

4692 fam.=l= 0.995 354 = 355 

+ 10% 35 

390 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS 
Facultad de Ciencias Sociales 

1) Nombre del encuestado: 

ENCUESTA SOBRE MIGRACION 
al norte del municipio de: 

VIL!:6t:!!d~Y~L~~~~!~~~~ 

2) Edad: ___ _ Sexo:M( ll2.JI F ( ) 12.21 

3) Lugar de nacimiento: 

4) Ocupación: -----------------------

5) Ingreso mensual: $ __ _ 

6) Estado civil: CASADO (a) __ 16. ti SOLTERO (a) __ IG.21 
' 

VIUDO (a) __ IG.JI UNION LIBRE - IG.41 

ABANDONADO (a) __ IG.51 

7) Número de hijos: ___ _ S) Hombres: ___ _ 9) Mujeres: ___ _ 

10) Edades de los hijos: ____ _ 

11) Domicilio: 

12) Tiempo de vivir en este domicilio: 

13) La casa que habita es: PROPIA ( ) 113. ti RENTADA ( ) 113.21 

14) La casa que habita tiene: 

15) La const_rucción es de: 

PRESTADA ( ) 113.JI 

__ RECAMARAS 114. 11 

__ COCINA 114.JI 

__ BAÑO 114.51 

ADOBE ( ) 115.ll 

PIEDRA ( ) 115.JI 

16) La casa cuenta con servicios de: AGUA ·POTABLE ( ) 116. ti 
TELEFONO ( ) 116.JI 

__ SALA 114.21 

__ PATIO 114.41 

LADRILLO ( ) 115.21 

CONCRETO( ) 115.41 

ALUMBRADO ( ) IJ6. 21 

DRENAJE ( ) 116.41 

•••••••••• 1.1 



Hl 

17) Tiene otras propiedades corno: Superficie rn• ó Hectáreas: 
! . .$ 

CASA (s) l 17. !J l 17. 21 

t''i HUERTA (s) l 17. 31 l 17 .41 

TIERRA (s) l 17. 51 117 .61 
,:/ 

18) Tiene: CAMION ) l 18. lJ TRACTOR ) 11s.21 

PLANTA DE LUZ ( ) ll&.31 CARRO ) 118.41 

CARRETIN ) l IB.51 NORIA ) IJS.61 

CAMIONETA (. ) 118.71 YUNTA ) 11s.s1 

POZO ) IIS.91 

19) Tiene: VACAS ) l I 9. I I NQ 119.21 

MARRANOS ( ) l 19. 31 NQ 119.41 

TOROS l 119.51 NQ IJ9.6I 

BORREGOS ) 119. 71 NQ 119.sl 

CABALLOS ) 119.91 NQ 119. JOI 

CHIVAS ) 119. ! JI N2 p9.121 

MULAS ) 119.131 NQ 119. 141 

GALLINAS ) 119.151 NQ 119. 161 

BURROS ) 119. 171 NQ 119. 181 

OTROS l 19.191 N!:! 119.201 

20) · Las tierras que tiene son: PEQUEÑA PROPIEDAD ( ) 120.11 

EJIDAL ( ) 120.21 OTRA ( ) 120.31 

21) Estas tierras son: Cuántas Hectáreas: 

PARA SIEMBRA ll2J.ll l2I.21 

DE J¡.GOST ADERO ) l~J. 31 121.41 
'-

'-22) Las tierras para siembra son: Cuántas Hectáreas: 

DE TEMPORAL ) 122. 11 122.21 

DE RIEGO ) 122.31 122.41 

........ : 
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23) Tiene problemas de tenencia de la tierra: Sl ( ) 123. q NO ( ) 123.21 

24) Cuánto tiempo dedica al trabajo diario: ------------
~ '-' ~ 

25) Cuánto tiempo dedica al ocio o descanso: . 
26) Cuando siembra Jo hace: UNA ) 126. 11 o 'DOS ( ) 126. 21 veces al año. 

27) Qué es lo que siembra: MAIZ ( ) 127. JI FRIJOL ) 127. 21 

CHILE l 127. JI CEBOLLA ( ) 127. 41 

JITOMATE ) 127 .51 AJO ) 127 .61 

TRIGO ) j27 .7j PAPAS J ¡27 .s1 

OTRO ___ _ 127. 91 

28) Cuál es su producción por Hectárea: -----------

29) Cuál es el precio de su cocecha: --------- en pesos/ton. 

30) La vende directamente en el mercado: Sl ( ) 130.1' NO ( ) ¡30.21 

) 1) La vende a intermediarios: SI ( ) j31. Ij NO ( ) IJ!.21 

32) La vende al gobierno: Sl ( ) j32. 1' NO ( ) 132 .2¡ 

33) . Considera que el precio de venta es justo: SI ( ) j33. ll NO ( ) 133.21 

34) Considera que la producción es: SUFICIENTE ( 

INSUFICIENTE 

35) Si la producción es !NSUF!CIENTE, considera que ésto se debe a: 

a) La escasez-de las lluvias 135. ¡¡ · 
b) La escasez de pozos 135.21 
c) La escasez de presas 135.31 

d) Lo caro de los insumos para sembrar 135.41 

. e) Lo bajo de los precios de los productos 135. 51 
l. 

"· f) El que no haya electricidad 135.61 

g) Lo caro del transporte de los productos 135. 71 

h) La no definición de la tenencia de la tierra IJ.5.SI 



i) La no proporción de créditos oportunos 13.5.91 

j) La falta de mano de obra por la emigración de 

Ja gente fuera de Ja comunidad. ) . 13.5. 1'01 

COMO OTRA ACTIVIDAD DE PRODUCCION SE ENCUENTRA LA GANADERIA 

36) Cree usted que en su comunidad es: SUFICIENTE ( ) 136. JI INSUFICIENTE ( ) 136. 21 

37) Existe la infraestructura necesaria para esta actividad: SI ( ) 137. ll NO ( ) 137.21 

38) Sabe usted leer y escribir: SI ( ) 138. JI NO ( ) 138.21 

39) Hasta que año llegó en la Escuela PRIMARIA: 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

" 

" 

" 

" 

" 

11 11 

11 " 

11 11 

11 11 " 

11 lf " 

SECUNDARIA: 

PREPARATORIA: ___ _ 

PROFESIONAL: 

ESTUDIOS COMERCIALES: 

,,. 
DE NORMAL: 

45) De sus hijos, cuántos saben leer y escribir: 

46) " terminaron PRIMARIA: 

47) " SECUNDARIA: -------
48) " " " PREPARATORIA: 

49) " " " PROFESIONAL: 

EN SU COMUNIDAD HAY: DESDE HACE CUANTOS AÑOS: 

50) Escuela -Primaria: SI ( ) 150.11 NO ( ) 150. 21 l5D.31 

51) Escuela Secundaria: SI ( > 151. II NO ( ) l5!.2I l5J .31 

52) Centro de Salud: SI ( > 1n. I1 NO ( ) ¡52.21 l.52.31 

.53) Servicio Telefónico: SI ( > ¡53.11 NO ( ) 153.21 153.31 

54). Ser~icio Telegráfico: SI ( ) 154 .11 NO ( ) 154 .21 154. 31 
"· 

5.5) Servicio de Transporte: SI ( ) 155. 11 NO ( ) 155. 21 155. 31 

.56) Serv. de agua potable: SI ( ) 156. ll NO ( ) 156. 21 156.31 

57) Servicio eléctrico: SI ( l 157. II NO ( ) 157. 21 ------ 157.31 

......... 1/ 
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58) 

59) 

60) 

61) 

62} 

63} 

64} 

65) 

66) 

67) 

68} 

Servicio de avo ¡ura ric:¡¡o: SI ( ) 158. JI NO ( ) 158. 21 ___ 15&.31 

Servicio de drenaje: SI ( ) 159.11 NO ( ) 159. 21 . 

Serv. de Sl'guridad p.'.bl ica: SI ( ) 160. JI NO ( ) 160. 21 

Serv. de carreteras o mnims:SI ( ) !GI. J! NO ( ) 161. 21 

El servicio de edu::aciái es: BUENO ( ) !62.11 REGULAR ( ) 162. 21 

·considera usted que en general las familias de esta comunidad son: 

a) DE DINERO O DE POSIBILIDADES 

b) DE CLASE MEDIA 

c} DE POCAS POSIBILIDADES 

) 163. lj 

) 163.21 

) 163. 31 

159.31 

!60.31 

l6J. 31 

MALO ( > 162.31 

ünsidera usted qtc en gcreral las foni 1 ias re esta can111irhd prestan ayixla a anlquier otra fani 1 ia 

re la mimi con11icl3d1 o sea eµ- se interesan ¡:.or sus problcrms: SI { ) J64. JI NO ( • ) 164.21 

Qnsidera usted CJLC en gercral las fonil ias de esta cannicbd se interesan ¡:.or Jos problcrrns q_c se 

tieren en larnism amnidad: SI { ) j65.ll NO ( } j65.2j 

Cuando hay un trabajo de beneficio general en la comunidad colabora usted en su 

realización: SI { ) 166. Jj NO ( ) l66.2j 

Pertenece usted a alguna Organización: SI { ·· ) j67. Jj NO { ) J67. 21 

De qué tipo es: SOCIAL ) J68.ll 

DEPORTIVA ( ) 168.31 

POLJTJCA 

CULTURAL 

} 168.21 

l IG&.41 

CE SUPER!CICN TECN !CA l IGS.51 ce su:i. GJL"IillAL < > 16&.61 

OTRA ___ j68.7I 

69) - Qué religión profesa: CA TOLICA { l 169. ll PROTESTANTE ( ) 169. 21 OTRA ( ) 169.3 

70) Tiene algún cargo político: SI { 

71) Tiene algún cargo público: SI ( · 

72) Fertcrccc a algÚn pirtioo ¡x:ilí tico: SI ( 
1 

73) A cuá!,partido: PRI ( ) 17 3. I I 

PRT{ ) 173.41 

n'\RM ( ) 173.71 

>170.J! 

) !71. Ji 

) J72. !J 
PAN ( 

FPZ ( 

OTRO 

NO ( ) 170. 21 

NO { ) 171. 21 

NO ( } 1n.21 

¡ f73.2I PMS ( ) l73.3J 

l 173.51 PPS ( ) 173. 61 

173. si 

" •••• • 1/ 
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74) Piensa usted que los Partidos Políticos han ayudado al desarrollo y beneficio de 

su¿omunidad: SI( )174.q NO( )174.21 

75) Cree usted que en México existe la dc;mocracia: SI ( ) 175. q NO ( ) 175. 21 

76) Cuando usted necesita efectuar trámites en alguna oficina gubernamental: 

ESTOS SON TARDADOS SI ) 176. JI NO ( ) 176. 21 

LOS FUNCIONARIOS LO TRATAN BIEN SI ) 176. 31 NO ( ) 176.41 

LE PONEN MUCHAS TRABAS SI ) 176. 51 NO ( ) 176. 61 

ES N:CESARIO Pi'G"R PARA Q.JE LO ATJr:NYN SI ) 176. 71 NO ( ) 176.81 

77) Los encargados de las diferentes dependencias gubernamentales que tienen programas 

de desarrollo con su comunidad: 

ESTAN PERMANENTEMENTE EN CONTACTO 

MUY POCAS VECES ESTAN EN CONTACTO 

NUNCA HAN ESTADO EN CONTACTO 

78) Dichos programas: 

SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD 

SE HAN CUMPLIDO EN PARTE· 

NUNCA SE HAN CUMPLIDO 

79) Cuántas veces han visitado a su comunidad: 

a) UN PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

b) UN GOBERNADOR 

c) UN SENADOR 

d) UN DIPUTADO 

e) UN FUNCIONARIO FEDERAL 

) 177. q 

) 177.21 

l in.JI 

) 17&. q 
) 17&.21 

> 178.31 

----- 179.JI 

179. 21 

_____ 179.31 

______ 179.41 

----- 179.51 
f) UN FUNCIONARIO ESTATAL 179.61 

r 

80) Cuántas familias de aquí de la comunidad conoce usted que han emigrado a otros 

Estados de la República: 

81) Cuántas familias de aquí de Ja comunidad conoce usted que han emigrado definiti

vamente a Jos Estados Unidos de América: 

• . •.•.•• ti 
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82) Cuántas personas de aquí de la comunidad conoce usted que emigran a Estados Unido 

Ll temporalmente: 182.JI y en forma definitiva: l82.2J 
83) Ha emigrado usted a E.U.A.: SI ( ) J83.JJ NO ( ) J83.2J 

Cuántas veces: _____ J83.3J 

84) Cuando lo ha hecho es en calidad de: INDOCUMENTADO ( ) J84. lJ 
CON PAPELES ( ) J84.2J 

85) Las razones que tiene para emigrar son: 

a) DE TIPO ECONOMICO (pocos ingresos aquí en la comunidad) ) J85. !J 

b) POR TENER PARIENTES ALLA ) J85. 2J 

c} POR TENER AMIGOS ALLA ) J85. 3J 

d) POR EL DESEO DE CONOCER ) J85.4J 

e) OTRA ____________________ J85.5J 

86) Cuando ha emigrado lo hace: 

&7) 

&&) 

a) CON DINERO PROPIO 

b) CON DINERO PRESTADO 

e) CON AYUDA DE AMIGOS 

d) CON AYUDA DE PARIENTES 

e) CON AYUDA DE ASOCIACIONES 

f) CON AYUDA DE LOS PATRONES 

) J&G. q 

) 1&6. 21 

) J&6.3l 

) J&6.4J 

) J&6.5J 

) J&6.6J 

-Cuántos de_ sus familiares directos han emigrado: 

TEMPORALMENTE: ( ) 1&7 .11 DEFINITIVAMENTE: ) J&7.2J 

Dentro de sus familiares: TEMPORAL DEFINITIVO 

SU ABUELO l&&.11 ) l&&.21 ) l&&.31 

SU_ PADRE l&&.41 ) J&&.51 ) J8&.6J 
e, 

su,. ESPOSA J88. 71 ) J&&.81 l Jss.91 

SUS HIJOS Jss.101 ) J88. l 11 ) Jss. 12¡ 

SUS HIJAS Jss.131 ) 1ss.14¡ ) 1ss.1.5¡ 

........ /1 
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89) 

90) 

91) 

92) 

93) 

94) 

Cuándo se fue por primera vez a E.U.A. 

Tenía trabajo contratado: SI ( ) 190. JI, > 

Tenía ca~a a dónde llegar: SI ( ll9!.ll 

A qué Est.ado de E.U.A. fue: 

Cúanto tiempo estuvo: MENOS DE UN AÑO ( 

El trabajo que desempeñó fue: EN EL CAMPO 

NO ( ) 190.21 

NO ( ) l9!.2I 

) 193. !I MAS DE UN AÑO ( ) 193.21 

) 194. 11 

EN LA INJJS1RIA MIV'lJFK:llRERA ) 194.21 

EN LA INJJS1RIA IX. SERVICIOS ) 194.31 

OTRA: ------------ 19 11.41 

95) Su salario por hora en dólares fue: ---------

96) Su jornada de trabajo en horas al día fue: ____ _ 

97) Cuántos días trabajaba a la semana: --------

98) Cuánto gastaba por semana en dólares En: 

HOSPEDAJE 

VESTIDO 

______ l9s.11 

------ 198.31 

ALIMENTACION ______ 198.21 

DIVERSION 198.41 

99) Envió dinero para apoyo de su familia: SI ( ) 199. 11 NO ( .. - ) 199. 2 I 

100) Cuántos dólares: ---------

101) Con qué frecuencia: ----------

102)- -Cuando regresó trajo algún ahorro: SI ( ) 1102.ll - - ~ NO ( ) 1102.21 

103) Cuántos dólares:-----------

104) Cómo utilizó ese ahorro: 

a) INVIRTIENDO- EN SU PROPIEDAD 

b) INVIRTIENDO EN BIENES DURADEROS 

e) INVIRTIENDO EN BIENES NO DURADEROS 

d) EN DIVERSI0°NES 

) 1104. ll 

) po4.2I 

l iJo4.3I 

l po4. 41 

• J 05) En E. U. A. a que dedicaba su tiempo libre: 

a) A PASEARSE l 1Jo5.1I 

.... .. /1 



b) A APRENDER EL IDIOMA 

c) A DIVERTIRSE 

d) A APRENDER LAS TECNJCAS DE 
TRABAJO USADAS ALLA. 

e) A LEER, VER TELEVJSION Y 
PLATICAR 

> 1105.21 

) 1105. 31 

) 1105.41 

) l 105. 51 

106) Considera que el salario que recibió era el JUSTO en proporción al trabajo 

desarrollado: Sl ( ) 1106. l I NO ( ) 1106.21 

107) El trato recibido por parte del patrón es: BUENO ( ) 1107.ll. REGULAR ( ) 1107.21 

MALO ( ) jI07.3I 

108) Considera que fue tratado con discriminación: SJ { ) JI08. Ij NO ( ) jJ08.2j 

109) Considera que le fue difícil adaptarse a su situación de emigrado en E.U.A. 

SI { ) jI09. ll NO ( ) jI09.2j 

110) Cuando se fue a E.U.A. Ja Última vez fue en el año de: 

I 11) Tenía trabajo contratado: SI { ) 1J1 J. !I NO { ) j JI J. 21 

112) Tenía casa a donde llegar: SJ { ) IJ12.ll NO { ) J112.2j 

113) A qué Estado de E. U. A. llegó: 

114) Cuánto tiempo estuvo allá: MENOS DE UN AÑO { ) jJJ4.Jj MAS DE UN AÑO { ) jJJ4.2 

115) El trabajo que desempeñó fue en: EL CAMPO { ) j 115.1 j LA INDUSTRIA MANU-

FACTURERA jJJ5.2j LA INDUSTRIA DE SERVICIOS { ) jl15.3j OTRA 

--· 1115.41 

116) Su salario por hora en dólares fue de: 

117) Su jornada de trabajo en horas al día era: 

118) Cuántos días trabajaba a la semana: 

I 19) Cuánto gastaba por semana en dólares EN: 

HOSPEDAJE ______ ¡119.ll 

_______ ¡119,3¡ 

1 

VESTIDO 

ALIMENTACJON 

DJVERSJON 

----

120) Envió dinero para apoyo de su familia: SI ( ) 1120. JI NO { ·) jf20.21 

121) Cuántos dólares: --------

....... // 

¡119.21 

1119.41 
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~ ,:J 122) Con qué frecuencia: 

123) Cuando regresó trajo algún ahorro: SI ( ) 1123. ll 

124) Cuántos dólares:----------

125) Cómo utilizó ese ahorro: 

a) INVIRTIENDO EN SU PROPIEDAD 

b) INVIRTIENDO EN BIENES DUR.'\DEROS 

c) INVIRTIENDO EN BIENES NO DURADEROS 

d) EN DIVERSIONES 

J 26) La salida de, la gente de esta comunidad a E. U. A.: 

NO ( ) IJ23.2I 

) 1125. JI 

) 1125. 21 

) IJ25.3I 

) l 125. 41 

H1 tx:rcficiado a la c.urmidad: SI ( ) 1126.ll f{) ( ) 1126.21 INIHUE ( ) 1126.31 

Hi perju:licacb a la con.nidad: SI ( ) 1126.41 f{) ( ) 1126.51 JNf}'.IR!E ( ) 1126.61 

127) Qué piensa usted que sería necesario hacer, para que Ja gente se quede en su comuni

dad, en Jugar de irse a otra parte: 

128) Piensa que desp.És de haber estado en E.U.A. sus mstt.rrbres y mxlo de vivir han rarbiado: 

SI ( ) 1128.ll NO ( ) 1128.21 

129) Quién toma las decisiones ante los problemas familiares: 

Cuando no están en la casa: Cuando todos están en la casa: 

Iw. ( ) 1129.ll lv1tvf\ () 1129.21 HIDM\iCR () 1129.3/ íl'ffi ( ) 1129.41 MM\ ( ) IJ29.5I HIJJ~füffi () 1129.61 

130) Antes de irse por primera vez fuera de Ja comunidad y dejar su casa, quién hacía las 

actividades: 

ACTIVIDAD: Cuando están fuera de aquí: Cuando todos están aquí: 
ESPOSO o ESPOSA o HIJO ESPOSO o ESPOSA o HIJO 

I31) Lav¡y Ja ropa ll13J. II ( lll31.21 ( lll3UI )1131.41 ( ll131.5I ( ll131 .( 

132) Hacer de comer ll132.1' ( ll 132.21 ( ) 1132.31 ¡¡132.41 ( ll132.5I ( )132.6 

133) Lavar los trastes Jlrn.11 ( Jlrn.21 ( ll 133.31 ( JI m.41 ( ) 1 m.5¡ ( l 1m.< 

134) Comprar Ja comida )jl34.l I ( lll34.2I ( ) l 134.31 JI 134.41 ( >1134.51 ( JI 134.1 

....... f/ 
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ACTIVIDAD: ESPOSO o ESPOSA o HIJO: ESPOSO o ESPOSA o HIJO: 
i>.i;;o 

135) Ir al mercado ( >lm.q ( >1 m.21 ( lJl35.3I >1135.41 ( )1135 • .51 ( >l 135.6 

136) Cuidar a los nií'los ( ')1136.lJ ( lll36.2I ( lll36.3I )l 136.41 ( llIJG • .51 ( ll 136.6 

137) Barrer y .trapear la casa ll137.lJ ( ll m.21 < ll137.3I ll137.4I ( ll 137 • .51 ( ll 137.6 

¡o 
138) hrcglar el crédito para c/arrüda )Ji3&.q ( )l 13&.21 ( >113&.31 ) l 13&.41 ( ll 138 . .51 e ll 138.6 

139) Desmonte de deshierbe lll39. ll ( ll 139.21 ( ll 139.31 ) l 139.41 ( >1139.51 e ll 139.61 

i.: 

140) Sembrar lll40.l I ( ll 140.21 ( lll4D.31 >l 140.41 < lJi4o.5I e lll1!0.6I 

; / 141) Cosechar lll41.lJ ( ) Jl41.2I ( ) l 141.31 ) l 141.41 ( ) Jl4i.5I ( ) l 141.61 

142) Arreglar el crédito agrícola ) Jl42. lJ ( >1142.21 e >1142.31 ) l 14'.·.41 ( >l 142.51 e ll 142.61 

143) Criar los animales ll 143. ll ( >l 143.21 < >l 143.31 ) 1 JI 41 ( lll43.5I < ll 143.61 
• 

144) Comerciar la cosecha ) l 144. !J ( ll 144.21 e ) ¡.\1¡4.31 ) 111 .41 ( l Jl44 . .5I < llJ44.6J. 

145) Qué problemas son más frecuentes cuando emigra algún miembro de ia familia de la 

casa:. 

a) LA SOLEDAD ) l 14.5. Ji 

b) LA NOSTALGIA ) 1145. 21 

c) LA ANGUSTIA ) 1145. 31 

d) YA SE ACOSTUMBRO l 114.5.41 -

e) NO HA YA QUE HACER ) 1145.51 

f) PROBLEMAS ECONOMICOS ) Jl4.5.6I 

g) PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD ) Jl45. 71 

h) PROBLEMAS CON LOS HIJOS > Jl4.5.&I 

i) PROBLEMAS EN LA ESCUELA ) 1145.91 

j) PROBLEMAS SEXUALES l Jl45. JDI 

k) OTROS 1145. 1 lJ 
1 '-

146) Cómo resuelve usted estos problemas: 

a) DISTRA YENDOSE ) 1146. JI 

b) DESENTENDlENDOSE ) 1146.'21 

......... /! 
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e) EMBRIAGANDOSE ) '146.31 

d) GOLPEANDO A LOS HIJOS ) '146.41 

e) GRIT ANDOLE A LOS HIJOS ) '146. 51 

f) RELAtlONANDOSE CON OTRAS PERSONAS ) l 146. 61 

g) PIDIENDO UNA ORIENT ACION ) '146. 71 

h) UNIENDOSE A UN HOMBRE O MUJER ) 1146.81 

i) TRABAJANDO MAS DURO ) 1146.91 

j) OTROS l 146. IOI 

•'¡ 
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