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INTRODUCCION 

El presente estudio "Economía campesina y rr.igraci6n" 

en Agua Zarca, landa de Matair.oros, microregi6n de la Sierra 

Gorda del Estado de Querétaro, se ha propuesto abordar los 

factores que generan la migraci6n de tipo temporal en los 

habitantes de la localidad. 

Esta problemática ha cobrado importancia en los Úl

timos años porque ella evidencia la aguda crisis que experi

menta el agro mexicano. 

Pese a que la preocupaci6n por este tipo de estudio 

no es reciente, se ha visto corao una de las constantes en el 

desarrollo econ6mico del país es la existencia de una gran 

masa poblacional en continuo movimiento migratorio a los Esta

dos Unidos, constituyéndose, así, como una estrategia de sobre

vivencia de estos segmentos poblacionales. 

De ahí la importancia de lograr acercamientos más 

rigurosos para el conocimiento y comprensi6n de este problema, 

labor que con este trabajo de investigaci6n se espera contri

buir y en la perspectiva de perfilar la real situaci6n de 

las unidades familiares campesina de la comunidad de Agua 

Zarca. 
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Particular•ente, se desarrollan en esta investigaci6n 

tres niveles planteados asi: 

Un primer nivel, que lo conforn;a la guía cualitativa 

del problema extractada de la guía general cualitativa ela

borada por el profesor e investigador Ricardo Pozas A, para 

la investigaci6n acci6n autogestionaria de los pueblos indí

genas, la guía cualitativa se constituye en la supersíntesis 

del objeto que se estudia con el planteamiento y los conceptos 

que la integran ello obliga al investigador a seleccionar 

las observaciones de acuerdo con los prop6sitos que se persi

guen en el estudio. 

El segundo nivel lo constituye la explicaci6n sobre 

la elaboraci6n del diseño de la investigaci6n y los elementos 

que contiene. 

Y, el tercer nivel la investigaci6n propiamente dicha, 

que consiste, en el desarrollo de la guía cualitativa del 

problema con los conceptos que ella contiene, es decir los 

capítulos. De esta manera el primer capítulo está conformado 

por el concepto, la política de modernizaci6n en México que 

hace referencia a un análisis de la rápida expansi6n industrial 

del país, el crecin;iento de algunas zonas y la marginalizaci6n 

de otras. 
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analizan aspectos o manifestaciones de 

y sus efectos teniendo en cuenta que 

una de ellas lo constituye la midraci6n temporal. 

In capítulo II, está conformado por el concepto Eco

noniia Can.pesina, para ello ha sido preciso definirla en su 

conjunto y aprehenderla en su dinámica, estructura interna 

y contextual de la comunidad, 

El problema de la tierra, aspecto contemplado en 

el capítulo III, permite conocer la estructura. agraria que 

predomina en la zona como también los problemas inherentes 

a su carácter de ejidatarios y las condiciones reales, socio

econ6n.icas de los can.pesinos de esta comunidad. 

los bajos niveles de vida situaci6n que se analiza 

en el capítulo IV, está determinada por la escasa satisfac

ci6n de las necesidades básicas en el grupo familiar de esta 

zona. 

El capítulo V, hace explícito el problema planteado 

en esta investigaci6n cual es la migraci6n temporal de los 

habitantes de la comunidad como también las causas específicas 

que generan este problema. 

Se hace necesario rescatar el concepto de grupo fami-
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liar en este estudio por cuanto el fen6n:eno migratorio tiene 

sus efectos en el mismo, por ello en el último capitulo de 

esta investigaci6n se explica c6mo el concepto de familia 

se atomiza y se reduce inexorablemente a causa del desarrollo 

capitalista y de los cambios culturales que este provoca. 

Finalmente este estudi'o puede constituirse como una 

aproximaci6n a las reales causas del fen6meno de la migraci6n 

temporal y su incidencia en la con:unidad de Agua Zarca, micro

regi6n del municipio de landa de Matamoros de la Sierra Gorda 

del estado de Querétaro. 
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GUIA CUALITATIVA DEL PROBLEMA 

La elaboraci6n de esta guía cualitativa es la siste

matizaci6n de los conceptos bAsicos que han permitido el plan

teamiento del problema que se investiga. 

Se ha utilizado en la recopilaci6n de los datos para 

el estudio de la problemAtica que se aborda cual es: Economía 

campesina y migraci6n temporal: un estudio de caso en la comu

nidad de Agua Zarca, Landa de Matamoros, ~uerltaro, Mlxico. 

El prop6sito de la guía es el de comprender mediante 

los conceptos del proble~a las cualidades intrínsecas del 

objeto de estudio y registrar s6lo aquellas características 

particulares de esta singularidad, que en este caso la consti

tuye la microregi6n de Agua Zarca, con.unidad del municipio 

de Landa de Matamoros, ~uerltaro. 

El probleir.a de la investigaci6n planteado es el si-

guiente: 

"La política de modernizaci6n desarrollada en Mlxico 

despuls de la Segunda Guerra Mundial, ha mostrado sus efectos 

en la economía campesina de la comunidad de Agua Zarca, donde 

el problen.a de la tierra, y los bajos niveles de vida de la 

poblaci6n ha aun.entado la migraci6n te~poral de sus habitantes 
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y ello se constituye como una estrategia de sobrevivencia 

y reproducci6n social en el grupo fafuiliar". 

CONCEPTOS DEL PROBLEtiA 

A. la politica de modernizaci6n. 

B. Econoffiia campesina. 

C. El problema de la tierra. 

D. los bajos niveles de vida. 

E. Migraci6n temporal. 

~· Grupo familiar. 
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CONCEPTO: 

A. lA POlITICA DE MODERNIZACION 

Definici6n: 

La rápida expansi6n industrial y la modernizaci6n 

del país se asocia a unos pocos centros urbanos de extraordi

nario crecilliiento. 

Esta estrategia condujo así al proceso de marginali

zación de una parte creciente de la población. 

ras manifestaciones de esta marginalización son m6lti

ples una de ellas es la carencia de ellipleo productivo lo cual 

se constituye en marco de referencia para entender alguna 

de las manifestaciones actuales del fenómeno migratorio. 

Juicios básicos: 

A.00 Penetraci6n del capitalismo en el campo. 

A.01 La reforma agraria. 

A.02 la crisis agraria. 
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JUICIO BASICO: 

A.00 PENETRACION DEL CAPITALISMO EN El CAMPO 

En México (por ejemplo en las comunidades) el desa

rrollo capitalista de la agricultura ha conseguido lo que 

se proponía la política oficial a través del proceso de moder

nización, que era el integrar al mercado nacional a los habi

tantes de la región y es así corr.o la economía campesina se 

ha transformado en una economía mercantil simple. 

Ni la agricultura capitalista ni la cam-pesina, puede 

asurr.ir su verdadero sentido aisladamente. 

Se deben percibir integralmente en un contexto global 

conformado por la dinámica del proceso agropecuario en su 

conjunto. 

Y, en este sentido la expansión capitalista que ha 

sido la connotación primordial de dicho proceso ha supuesto 

una agudización del grado de dominación que una ejerce sobre 

la otra. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

A.00 Análisis de la penetración del capitalismo en el campo. 
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JUICIO BASICO: 

A.01 LA REFORMA AGRARIA 

Es el conjunto de w.edidas econ6micas, sociales y 

políticas para modificar las estructuras que rigen la tenen

cia de la tierra. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

A.01.00 

A.01.01 

Análisis de la reforma agraria en México. 

Análisis de las particularidades del eji~o mexicano. 

JUICIO BASICO: 

A.02 LA CRISIS AGRARIA 

Es considerada corr.o los desequilibrios del conjunto 

de los factores econ6micos, políticos y sociales en el sector 

rural. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

A.02.00 Análisis cualitativo de esta crisis. 

A.02.01 Causas que la ocasionaron. 
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CONCEPTO: 

B. ECONOMIA CAMPESINA 

Definici6n: 

la economía can.pesina ¡JUede caracterizarse como un 

sistema agrícola familiar y no como un sistema agrícola mase~ 

lino. 

Por sistema agrícola, se entiende un conjunto inte

grado de tareas que van rr,ás allá de la producti6n agrícola 

y del trabajo directo del campo. 

El cuidado de los animales menores, la limpieza, 

la selecci6n de las semillas, las faenas domésticas para la 

mano de obra extrafamiliar, el procesamiento y transformaci6n 

de los productos, el manejo de los recursos naturales, el 

almacenamiento y el mercadeo, las labores administrativas 

y la toma de decisiones son todos aspectos que integran el 

trabajo agrícola entendido en sentido amplio. 

Juicios básicos: 

B.00 Definici6n de la economía campesina en el capita

lismo, 

B.01 Algunos rasgos de la economía campesina. 
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B.02 Forffias de explotaci6n del campesino. 

B.03 Unidad interna econ6mica y social de la comuni-

dad de Agua Zarca. 

JUICIO BAS ICO: 

B.00 DEFINICION DE LA UNIDAD ECONOMICA CAMPESINA EN El CAPITA

LISMO. 

la unidad econ6mica campesina en el capitalisrr.o es 

el espacio utilizado por la familia campesina para el desarro

llo de las labores agrí.colas productivas y la' reproducci6n 

social, familiar, es decir, es la "unidad de trabajo y con su-

mo". 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

B.00.00 la unidad econ6mica campesina en la microregi6n de - -

Agua Zarca, 

B.00.01 Situaci6n específica de la unidad econ6mica campesina. 

B.00.02 Racionalidad econ6mica en la cual funciona la unidad -

econ6mica campesina. 

JUICIO BASICO: 

B.01 ALGUNOS RASGOS DE LA ECONOMIA CAMPESINA 
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El análisis de al~unos ras~os de la economía cam¡Jesina 

tiene una enorme im¡Jortancia ¡Jara el caso 4ue se ocupa esta 

investi6aci6n, ya que ¡iermite ubicarla como una ¡Jroblemática 

que cobra actualidad al establecer la interacci6n entre las 

funciones ¡iroductivas y reproductivas y tratar de contestar 

que mecanismos internos ¡iueden ex¡Jlicar la racionalidad de 

esta unidad de ¡Jroducci6n y consumo. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

B.01.00 Características de la economía cam¡iesina. 

B.01.01 Uso del trabajo familiar. 

B.01.02 Auto consumo. 

JUICIO BASICO: 

B.02 FORMAS DE EXPLOTACION DEL CAMPESINO 

Este aspecto ¡iermite considerar una de las formas 

de relaci6n estructural del campesino con la economía ca¡iita

lista. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

B.02.00 La usura. 

B.02.01 Financiamiento bancario. 
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JUICIO BASICO: 

B.03 Formas de la subsunción del trabajo al ca¡>ital. Ex¡Jlica

ción del conce¡ito de "subsunción". Ex¡ilicación de las formas 

de subsunción. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

B.03.00 Subsunción tem¡Joral y su relación con la mi5ración 

temporal. 

CONCEPTO: 

C. El PROBLEMA DE LA TIERRA. 

DEFINICION: 

El ¡>roblema de la tierra es uno de los as¡>ectos 

esenciales para exµlicar el estado y desarrollo de la estructu

ra y organización a6raria de la comunidad de Agua Zarca. 

El tamaño de la tierra que domina en la actualidad 

es la explotación cuya extensión es de una a tres hectáreas, 

es decir, el ejido, la calidad del suelo no es suficiente 

¡iara la re¡>roducción del gru¡Jo familar. 
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En la zona no sobresalen las &randes extensiones, 

las condiciones ecoló 0icas existentes y la pobre infraestructu

ra en la re5ión impiden la utilización de una tecnolo5Ía 

avanzada. 

JUICIOS BASICOS: 

C.00 Tenencia de la tierra. 

C.01 Unidad Interna Económica y Social. 

C.02 Cultivo. 

C.03 Ganadería. 

C.04 Ti¡>o de unidad productiva. 

JUICIO BASICO: 

C.00 Tenencia de la tierra. 

LA FORMA DE TENENCIA EN LA COMUNIDAD ES EL EJIDO. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

C.00.00 Análisis de este tipo cie tenencia en la zona. 
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JUICIO BASICO 

C.01 Unidad Interna Econ6mica y Social. 

CONCEPTO: 

D. LOS BAJOS NIVELES DE VIDA. 

DEFINICION: 

Los bajos niveles de vida es la situaci6n que se 

evidencia en la co1nunidad de Ai,;ua Zarca, y, ello está deter

minado ¡ior la escasa satisfacci6n de las necesidades básicas 

en el 6 ru¡io familiar. 

JUICIOS BASICOS: 

D.00 Alimentaci6n. 

D.01 Vivienda. 

D.02 Salud. 

D.03 Educaci6n. 

D.04 Recreaci6n. 

JUICIO BASICO: 

D.00 ALIMENTACION. 
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La alimentaci6n más a.iropiada ¡;ara mantener la vida 

humana, contiene la combinaci6n balanceada de las waterias 

básicas, fundamentales, que se encuentran en las ~lantas y 

animales.· 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

D.00.00 Materiales Básicos de la Aliillentaci6n en la Comunidad 

de A¡,1ua Zarca. 

JUICIO BASICO: 

D. 01 VIVIENDA.· 

La vivienda refleja el nivel de vida de la poblaci6n, 

es im~ortante en el presente estudio evidenciar si efectivamen

te las condiciones de la vivienda permiten el bienestar del 

dru~o familiar de esta zona. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

D.01.00 Pro¡;iedad de la vivienda. 

D.01.01 Dimensi6n de la vivienda. 
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D.02 SALUD. 
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En el estado natural de bienestar, resultado del 

funcionamiento normal e inte 6 ral de todos los com~onentes 

del or 6 anismo vivo. 

La alteraci6n o ,iérdida de la salud es producida, 

en 5ran ¡Jarte, ¡ior deficiencias en la satisfacci6n de las 

necesidades básicas, sobre todo en la alimentaci6n y por 

cambios en el medio fisico y social, con el que el individuo 

tiene relaciones que perjudican la salud. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

D.02.00 MORBILIDAD. 

Enfermedades más frecuentes en la zona, causas más 

frecuentes de enfermedad en la comunidad. 

D.02.01 MORTALIDAD. 

Causas princi¡iales de mortalidad en la comunidad. 

D.02.02 Centro de Salud. 
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Dotaci6n de recursos humanos y físicos en el centro. 

JUICIO BASICO: 

D.03 EDUCACION. 

La educaci6n vista como un proceso de forraaci6n 

inte6 ral debe estar li5ada a la soluci6n de los problemas 

de la comunidad. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

D.03.00 Nivel Educativo de los Miembros de la Comunidad de 

A11ua Zarca. 

JUICIO BASICO: 

D.04 RECREACION. 

Es el uso del tiem¡Jo libre por los hombres y mujeres 

que tiendan al desarrollo de sus actividades rituales para 

su bienestar individual y social. 
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HECHOS DE LA REALIDAD 

D.04.00 Tiempo Libre Existente. 

D.04.01 Fiestas. 

CONCEPTOS: 

E. MIGRACION TEMPORAL. 

DEFINICION: 

La mi6ración temporal es un proceso social incor¡iorado 

al desarrollo económico, político y social de un ¡i.ais. 

designar 

Se ehl¡ilea el conce¡ito de mi 6 ración tem¡ioral para 

aquellos sujetos o mi 5 rantes tem¡iorarios que se 

trasladan a los Estados Unidos y cuya ¡iermanencia no excede 

¡ior lo 5 eneral de un año, tal es el caso de los habitantes 

de A~ua Zarca, micore~ión del munici¡iio de Landa de Matamoros, 

Querétaro. 

JUICIOS BASICOS: 

E.00 ttigración como estrategia de sobrevivencia. 

E.01 Ocu¡iación de los migrantes. 

E.02 La mi 9 ración internacional. 

E.03 Política internacional de migracion. 
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E.04 Mi 6 raci6n a los Estados Unidos. 

E.OS Ley Simpson-Mazzoli. 

E.06 La mi 6 raci6n y el proceso de desarrollo en México. 

E.07 La mi&raci6n y el mercado de trabajo. 

E.08 Mi6raci6n tem¡Joral en la comunidad de A&ua Zarca. 

E.00 Mi~raci6n como estrate6ia de sobrevivencia. 

Se constituye como una estrate,sia de sobrevivencia 

en la comunidad de A~ua Zarca la mi6raci6n, por cuanto ¡Jermite 

ca¡Jtar los recursos para re¡Jroducirse socialmente. • 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

E.00.00 Análisis 6lobal' de esta Jroblemática en México. 

E.00.01 Efectos de la política de modernizaci6n en México. 

E.00.02 A6 udizaci6n de este fen6meno en la zona. 

JUICIO BASICO: 

E.01 Ocupaci6n de los Migrantes. 

Análisis de la situaci6n y estructura ocu¡Jacional. 
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HECHOS DE LA REALIDAD 

E.01.00 Explicaci6n de la Situaci6n Ocupacional de los 

Mi¡srantes, 

E.02 La mi 6 raci6n Internacional. 

Consideraciones sobre el problema de la mi 6 raci6n internacio

nal. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

E.01.00 lm¡Jlicaciones del Movimiento Mi¿ra 6 orio I¿ternacional. 

JUICIO BAS reo: 

E.03 Política Internacional de Mi~raci6n. 

Disefio de ~olítias en torno a este fen6weno. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

E.03.00 Análisis de las políticas disefiadas por el estado 

referentes a este problema. 
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JUICIO BASICO 

E.04 Mi~raci6n a Estados Unidos. 

Hióraci6n tem¡Joral a Estados Unidos como consecuencia 

directa del escaso nivel de desarrollo alcanzado en la zona. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

E.04.00 Trabajo ile~al de los mexicanos a Estados Unidos. 

E.04.01 Análisis de los antecedentes de esta ¡Jroblem6tica. 

JUICIO BASICO: 

E.OS Ley Simpson-Mazzoli 

Análiis de este proyecto de ley. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

E.05.00 Efectos de este proyecto de ley en los midrantes. 

JUICIO BASICO: 

E.06 La mi 6 raci6n y el proceso de desarrollo eil Héxico. 

Análisis de la ,ui 6 raci6n y su relaci6n con el ¡iroceso de 

desarrollo en México. 



-.21-

HECHOS DE LA REALIDAD: 

E.06.00 Deterioro en la comunidad de A~ua Zarca. 

JUICIO BASICO. 

E.07 La Mi6raci6n y el mercado de trabajo. 

La mi~raci6n vista co~o causa del ~roceso de desarro

llo desequilibrado. 

HECHOS DE LA REALIDAD: 

E.07.00 AnAlisis de este ~roblema. 

JUICIO BASICO: 

E.03 Miyraci6n tem~oral en la comunidad de Ajua Zarca. 

Caracterizar el proceso de mi~raci6n tem~oral en los habitan

tes de la zona. 
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HECHOS DE LA REALIDAD 

E.08.00 Analizar las causas de mi6ración temporal en la 

comunidad de A6ua Zarca. 

E.08.01 Formas de defensa de la economía campesina ante el 

~roblema de la mi6ración temporal. 

E.08.02 Ayuda externa económica y comitis de a¡ioyo. 

CONCEPTO: 

F. GRUPO FAMILIAR. 

DEFINICION: 

Es un !Sru¡Jo domistico en el que viven juntos padres 

e hijos. En su forma elemental consta de una ¡iareja con su 

¡irole, suele denominarse a esto familia nuclear, elemental 

o conyu5al. 

En la economía cam¡iesina de Agua Zarca se hallan 

vinculados por razones de ¡iarentesco. Los lazos de ¡;arentesco 

..¡ue se reconocen, dan a los individuos derechos en relación 

con la tierra de cultivo, con otros ti¡ios de bienes, con la 

ayuda mutua en la consecución de intereses comunes, con la 

autoridad sobre otros, así. como obli¿aciones que co1nplenientan 

estos derechos y ..¡ue consisten en casos tales como ..¡ue quienes 

5ozan de autoridad, tenJan en cuenta el bienestar de quienes 
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les deben obedencia, y, que estos últimos obedezcan y que 

todos colaboren en ocasiones que así lo requiera el reconoci

miento del ¡iarentesco. 

En el estudio de esta comunidad es importante a¡ireciar 

también los cambios .¡ue va sufriendo el gru¡io familiar ¡ior 

cuanto no ¡iuede ser concebido en su acepción 1nás ¡iura. Ya 

que el hecho de integrar a algunos miembros del ~rupo familiar 

a las economías del mercado roon¡>e el carácter binario de la 

familia camµesina como unidad de µreducción y consumo. 

JUICIO BASICO: 

F.00 As~ectos sociodemo 6 ráficos del ~ru¡>o familiar. 

F .01 Características del camµesino de la comunidad de A¡,;ua 

Zarca. 

F .02 Destrucción del. carácter binario de la unidad familiar 

como unidad de consumo-producción. 

JUICIO BASICO: 

F.OO Asµectos sociodemo~ráficos del 6 ru¡>o familiar. 

El análisis de los as¡>ectos sociodemo~ráficos del 

6ru¡io familiar ~ermitirá reco 5 er las características particula

re:i de este contexto re 6 ional y perfilar de esta 1i1anera un 
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análisis cualitativo de la comunidad de A~ua Zarca. 

F.00.00 Características del ~rupo faffiiliar. 

F.00.01 N6mero de personas ~or unidad familiar. 

F.00.02 Poblaci6n de las unidades campesinas por edad y sexo. 

F .00 .·:.3 Familiares ocu¡iados en la unidad familiar y fuera 

de el!a. 

JUICIO BASICO: 

F .01 Características del cam~esino de la co1,1unidad de A~ua 

Zarca. 

HEC~~S DE LA REALIDAD. 

F.01.00 Lugar de ori&en del cam¡iesino. 

F.01.01 Años de residencia en Agua Zacea. 

F.01.02 Historia ocupacional. 

F.01.03 Características or 6 anizativas del campesino. 

JUICIO BASICO: 

F.02 Destrucci6n .del carácter binario del ¿rupo familiar coffio 

unidad de producci6n-consuwo. 
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La revolución industrial que consuma la transforeación 

del campesino ~atriarcal en abricultor mercantil, destruye 

ta1Jbién la or~anización tradicional de la fa,¡¡ilia cu~esina 

al hacer sslts: su base campesina. 

Modifica la estructura y las fu11ciones de la fa.:11ilia 

hasta descender el n6•ero de miembros y socava los fundamentos 

de las ancestrales relaciones de autoridad paterna. 
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JUSTIFICACION 

Esta propuesta de investigaci6n sobre Economía Campe

sina, y, migraci6n temporal en la c,omunidad de Agua Zarca, 

del municipio de landa de Matamoros de" la Sierra Gorda del 

Estado de Querétaro responcie a la n~c~sidad de dar a conocer 

la importancia que a partir de la década de los ochenta re

gistra este fen6meno y la creciente generalizaci6n del misn;o 

en el país. 

Fen6meno que destaca además el· origen preferentemente 

campesino de la poblaci6n que se desplaza. 

la crisis actual, econ6mic11."':social y política que 

vive el país, su incidencia en el camp~ mexicano y particular

mente en los grupos familiares de la.·.comunidad de Agua Zar

ca, se hace evidente en la situaci6n qll!e presenta en los pape

les productivos de la unidad econ6mica campesina. 

Situaci6n que trae consigo u(\ 1.dreterioro en la calidad 

de vida de los grupos familiares d;e esta zona, por cuanto 

las condiciones de pobreza en que se< debate este sector de 

la poblaci6n, el agudo estancamient:q¡ agrícola que presenta 

sin posibilidades de una integraci6n: .. :al mercado local a tra

vés de sus productos y la incapacidatspara proveer los ingre

sos suficientes al hogar se constitµ;y,en en los factores que 

'•{:";;..-
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influyen en la migraci6n temporal. 

Se escogi6 la zona de Agua Zarca porque permite per

filar los rasgos más relevantes del proceso de migraci6n tem

poral y, por ser considerada zona de econo1LÍa campesina en 

donde una de las estrategias de sobrevh·encia lo constituye 

la migraci6n. 

El modelo implementado es la metodología de la inves

tigaci6n acci6n autogestionaria, ello proporciona una orienta

ci6n te6rico metodol6gica y técnica del problema que se in

vestiga. 

Así para el presente estudio se ha elaborado previa

mente la guía cualitativa particular de la investigaci6n que 

consiste en la supersíntesis del objeto que se estudia, con 

el planteamiento del problema, y los conceptos que integran 

el fen6meno, ello obliga al investigador a seleccionar las 

observaciones de acuerdo con los prop6sitos que se persiguen 

en el estudio. 

El 

te6rica a 

las partes 

objetivo de la guía es mantener la misma 

través del proceso de investigaci6n ya que 

de la guía se desprenden de los conceptos 

ajustan a los principios te6ricos del presente estudio. 

línea 

todas 

y se 
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la guia está estructurada en un proceso analitico 

en tres niveles referidos a los conceptos del problema. 

Cada concepto con el atributo más general constituye 

el primer nivel del cual se desprenden los otros dos¡ el se-

gundo nivel (juicios básicos) se desprende del concepto para 

conocer las cualidades esenciales contenidas en él. 

El tercer nivel se desprende del análisis de cada 
[-!Ei!?;'::~ 

uno de los juicios contenidos en el segi.::::do r.i.vel analizando 

sus componentes, los hechos básicos. 

El primer nivel está constituido por los conceptos 

de la guía que son los juicios más abstractcs. 

los otros dos son cada vez más concretos hasta lle-

gar al cuarto nivel que hace referencia a las acciones que 

se pondrán en práctica para dar soluci6n al problema. 

Los tres primeros niveles de la gula permiten orien-

tarse en el conocimiento del problema particular de la comu-

nidad que se estudia. 

En el cuarto nivel se plantean las acciones que se 

desprenden de los hechos de la comunidad. 
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Definidas las modalidades de cada concepto como se 

presentan en el problema planteado se continua can el análisis 

hasta desentrañar los contenidos que dichas modalidades con

tienen y cubrir así los cuatro niveles. 

Es así, como los contenidos del estudio que forman 

la guia se desprenden, en línea directa de los conce?tos (1). 

la elaboración del diseña que es la determinación 

previa y puntualizada de lo que se realiza en toco el proceso 

de investigación se debe ajustar a las normas •metodológicas 

de toda investigación social científica. 

Por ella el presente diseño contiene: 

* Planteamiento de los objetivos de la investigación. 

* Delimitación del problema, elaboración del marco teórica. 

* Construcción de los instrumentas teóricos para el análisis -

de la realidad. 

* Determinación de la práctica social que dé solución al pra-

blema. 

* Participación de la comunidad. 

Se espera que la presente metodología permita con

frontar los distintos factores que intervienen en la proble

mática que se estudia y enriquecer el conocimiento de ésta 
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realidad. 
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DISEÑO DE lA INVESTIGACION 

I. OBJETIVOS 

I.00 OBJETIVOS GENERALES 

I.00.00 Establecer los principales factores, tanto 

internos con.o externos que inciden en 

de los habitantes de la población de 

la migraci6n temporal 

Agua Zarca, comunidad 

del municipio de landa de Matamoros, Sierra Gorda del Estado 

de Querétaro. 

I.00.01 Elaborar y siste~atizar un proceso de infor

maci6n cualitativa sobre la peculiar::ad de este comportamien

to migratorio persistente y repetidc en los grupos familiares 

de esta comunidad. 

I.00.02 Detenr.inar indicadores que permitan recono-

cer la estrecha relaci6n existente entre econorr.ía campesina 

y migraci6n temporal. 

I.01 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I.01.00 Precisar mediante un análisis de la estruc

tura interna de la unidad econ6mica campesina la estrategia 
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de sobrevivencia generada por los campesinos. 

I.01.01 Dar a conoce°r las modificaciones que sufre 

el grupo familiar en su carácter binario coILo unidad de pro

ducción y consumo. 

I.01.02 Explicar los mecanismos i=plementados en 

esta zona de economía campesina ante el problema de la migra

ción. 

II. DElIMITACION DEl PROBLEMA DE INVESTIGACION 

"la política de modernizaci6n desarrollada en México 

después de la segunda guerra mundial, ha mostr;;do sus efectos 

en la economía campesina de la comunidad de ~;~a Zarca, donde 

el problerr.a de la tierra, y los bajos niveles de vida de la 

población ha aumentado la migración temporal de sus habitan

tes y ello se constituye como una estrategia de sobrevivencia 

y reproducción social en el grupo familiar". 

II.00 CONCEPTOS DEl PROBlEMA 

II.00.00 la política de modernización. 

II.00.01 Economía campesina. 

II.00.02 El probleffia de la tierra. 

II.00.03 los bajos niveles de vida, 
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II.00.04 Migración temporal· 

II.00.05 Grupo familiar. 

II.00. DElIMITACION DEl TIEMPO Y DEl ESPACIO 

Dadas las características ¿el problema a estudiar 

el tiempo 

crisis de 

escogido para el estudio 1e esta realidad es la 

los ochenta, época en que la crisis estructural, 

económica, social y política del país ha mostrado sus efectos 

en los papeles productivos y reproductivos de la unidad campe

sina y, en particular de la zona de Agua Zarca. 

III.00.00 Caracterizaci6n del lugar escogido. 

la localidad de Agua Zarca sitio escogido para el 

desarrollo de la presente investigación y lugar representati

vo del municipio de landa de MataILoros que se localiza al 

norte del Estado de Querétaro y limita al norte con el muni

cipio de .Jalpan de Serra y el Estado de San luis Potosí, al 

sur con el Estado de Hidalgo, al este con los Estados de Hidal

go y San luis Potosí y al Oeste con los municipios de Jalpan 

de Serra; se encuentra a una distancia aproximada de 290 kiló

metros de la capital del estado, su relativa lejanía con la 

capital y lo accidentado del terreno ocasiona aislamiento 

con el resto de las poblaciones. 
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la localidad de Agua Zarca se constituye en el centro 

de las actividades de las 22 comunidades existentes en esta 

microregi6n. 

El relieve de esta zona es en general accidentado, 

la zo¡¡a serrana se localiza al sur, sureste, noroeste y oeste 

del ¡¡;unicipio, atraviesa su territorio una porci6n de la Sie

rra de Guanajuato, Hidalgo y San luis Potosí. 

la rr.ayor parte de los suelos que se han originado 

son residuales. 

Estos no tienen gran desarrollo salvo en el caso 

donde la vegetaci6n es boscosa, factor que condiciona que 

los suelos se caractericen por su poca profundidad. 

En esta área existen pocas posibilidades para el 

desarrollo de la agricultura de igual manera se imposibilita 

el establecimiento de infraestructura para el riego. 

los climas predominantes en el sistema son el semicá

lido y el subhúmedo caracterizado por una temperatura media 

anual de 22 grados centígrados. 

los principales cultivos son el maíz, frijol y café. 
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La producci6n pecuaria de vacunos, bovinos 

no es tan amplia. 

aves 

En cuanto a la infraestructura de la región, esta 

es deficiente, hay bastantes problemas de comunicaci6n con 

el resto del país, dificultad en el acceso a los servicios, 

a los mercados y servicios deficientes de agua, luz, educa

ci6n y salud. 

La a:ayoria de la poblaci6n se encuentra aglutinada 

en Agua Zarca, es una zona de economía campesina' que presenta 

bajo desarrollo de las fuerzas productivas que unida a otros 

factores ha llevado a un estancamiento que recae sobre la fa

milia campesina. 

La característica sobresaliente de la zona es una 

agricultura de subsistencia en su mayoría de una a tres hec

táreas de propiedad que apenas cubre parcialmente las necesi

dades de consumo familiar. 

Dado el poco desarrollo de un mercado de trabajo 

la familia depende en parte de la rr.igración temporal para 

cubrir sus necesidades. 

A su vez la falta de desarrollo del mercado de tra

bajo y la d6bil vinculación de la economía nacional por medio 
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del mercado de productos de la zona permite constatar que 

la economía campesina tiene un grado bajo de monetarización 

que se refleja primordialmente en el poco desarrollo del tra

bajo asalariado entre las diferentes capas del campesinado. 

la alternativa campesina de migrar temporalmente 

es una forma de sobrevivencia del grupo familiar de la comu

nidad. 

Los hombres migran, y la mujer, y demás miembros 

quedan ejerciendo algunas actividades de la unióad producti

va familiar. 

De esta manera la integración de Agua Zarca al mer

cado de trabajo lo constituye la producción de mano de obra. 

La comunidad de Agua Zarca está conformada por 267 

fan;ilias y en lo que se refiere a la vivienda la situación 

prevaleciente es el hacinamiento, sólo el 32% de las vivien

das existentes cuenta con energía eléctrica y el otro porcen

taje de la población no cuenta con este servicio. 

En cuanto a servicios mínimos que cada vivienda debe 

poseer, sólo el 15% de la población cuenta con servicios de 

agua potable entubada y el 10% de las viviendas apenas cuenta 

con servicio de alcantarillado (2). 
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El índice de hacinamiento municipal es de 8 habitan

tes por vivienda, Agua Zarca, es la microregi6n que manifiesta 

mayor Índice de hacinamiento por vivienda respectivamente. 

También existe en la zona un centro de salud de primer 

nivel de atenci6n. 

la unidad médica de atenci6n de segundo nivel se 

localiza a 26 kil6metros aproximadamente de la cabecera muni

cipal en la localidad de Jal~an de Serra. 

Este panorama inventaria! no explica del todo el 

estado de salud de la poblaci6n, pero si resulta ilustrativo 

para detectar las deficiencias en materia de servicios de 

salud. 
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III.00.01 Ubicaci6n geográfica del Estado de Queré-

taro 
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III .00 ;02 Ubicaci6n geográfica del Municipio de 1 anda 

de Matan.oros. 

Vías de comunicaci6n terrestre. 
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III.00.03 Microregión de Agua Zarca. 

Comunidades. 

e ri-H , ... ""'41 
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IV. MARCO TEORICO 

En la elaboraci6n te6rica de este problema que se 

investiga se ha hecho necesaria la integraci6n de los con

ceptos Economía Campesina y migraci6n temporal para constituir 

un marco te6rico centrado en la economía campesina que permita 

aprehenderla en su estructura, dinámica, y cambios considerán

dola como una totalidad econ6rr.ica con un amplio marco social 

articulado al sistema capitalista cuyo fundamento es la econo

mía de mercado y la propiedad privada de los medios de produc

ci6n. 

Teniendo en cuenta este marco general es necesario 

analizar algunos puntos de partida planteados por el marxismo 

clásico. 

El análisis de Marx sobre la naturaleza y el estatuto 

de la hoy llaniada economía campesina en el capitalismo se 

encuentra plasmado en su obra. 

Este conjunto de 

permanencia por lo menos 

en este modo de producción, 

reflexiones sobre la presencia y 

a mediano plazo del carr.pesinado, 

no constituye un horizonte analí-

tico plenamente conformado pero, a pesar de ello es posible 

detectar en el razonamiento de Marx dos grandes mo•entos te6-

ricos de la reflexión de esta problemática que tiene puntos 
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de partida completaffiente diferentes y estAn íntiffiamente ligados 

y son coffiplementarios. 

Un primer acercamiento a esta probleffiAtica lo consti

tuye los textos que forman parte de la intensa actividad po

lítica teórica desplegada por Marx entre 1847-1857¡ las lu

chas de clases en Francia y el 18 brumario de luis Bonaparte. 

de 

el 

El punto de 

estos dos trabajos 

capitalismo es el 

partida que dimensiona 

sobre la presencia del 

anAlisis de las luchas 

las reflexiones 

campesinado en 

doe clases, es 

decir el anAlisis concreto de una situación particular. 

la permanencia del campesinado en el capitalismo, 

al niismo tiempo que una diversidad de formas sociales a tra

vés de las cuales se expresa el capital no es una elección 

libre sino el resultado de una correlación de fuerzas especi

ficas entre los sujetos sociales qua convergen en el espacio 

econÓffiico capitalista. 

El segundo acercamiento al estatuto y la naturaleza 

de la economía campesina en el capitalismo en el conjunto 

del esfuerzo teórico central de Marx es la elaboración teóri

ca crítica sobre la naturaleza y el modo de funcionamiento 

del capitalismo. 
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Estas reflexiones pretenden la definición de la ten

dencia principal que caracteriza al movirr.iento del capital 

en la agricultura y que se sintetiza con.o el modo natural 

de extensión de las relaciones capitalistas en el agro y la 

simultánea diferenciación social del campesinado en burguesía 

y proletariado. 

Por otro lado en la discusión actual de la cuestión 

agraria se ha integrado una vertiente que pretende fundamentar 

el análisis de esta problemática en la formulación de una 

teoría del modo de producción sin.ple, denon.ina'ción, que no 

es más que los rostros bajo los cuales se presenta una n.isrna 

concepción como n.odos secundarios y subordinados que se arti

culan al capitalisn.o y que darían cuenta de la presencia y 

permanencia de los campesinos en las formaciones sociales 

capitalistas. 

Marx, plantea que no se considera la presencia de 

un modo de produción diferente al capitalismo sino que se 

trataría de formas particulares a través de las cuales se 

produce y recrea el capital como relación social específica. 

Es decir, cuando Marx plantea, o habla de campesinos 

no lo hace en general, ni estimándolos en sí mismos sin califi

cativos que los defina. 
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la referencia es a can.pesinos, que son producto del 

capital y de su contexto de sujetos económicos que se conforman 

como tales y por su relación con el capital, y es esto, lo 

que define su naturaleza. 

De este rr.odo, se ha tratado de establecer a partir 

del análisis teórico de Marx la presencia del campesinado 

en el capitalis•o. 

En este orden de ideas es preciso destacar la concep

tualización que sobre la categoría campesino 'ha planteado 

Jos6 luis Calva quien lo define; "como poseedor de una porción 

de tierra que explota por su cuenta con su propio trabajo 

manual como ocupación exclusiva o principal, apropiándose 

de prirr.era mano en todo o en parte, los frutos obtenidos y 

satisfaciendo con estos, directan.ente o mediante su cambio, 

las necesidades familiares (3). 

Se sobreentiende que los campesinos en su forma n.ás 

pura son los que viven exclusivamente de los productos de 

su granja y trabajan exclusivamente en ella y en ocupaciones 

para autoconsumo del hoaar. 

A medida que el carr.pesino obtiene ingresos adiciona

les de otras ocupaciones (venta de la propia fuerza de traba

jo, pequeño comercio, etc.) va dejando, en igual proporción, 



de ser campesino, puede ser a n.edias comerciante y a rr.edias 

campesino, en parte jornalero y en parte aún preponderante 

campesino, a medias asalariado, y a medias campesino (semipro

letario). 

1a forma clásica del can.pesino que vive exclusiva

mente de su actividad con.o productor agrícola independiente, 

el campesino en sentido estricto es el que debe tomarse con.o 

punto de partida para la corr.prensi6n de las forrr.as híbridas, 

impuras o de transici6n. 

Podría objetarse esta conceptualizaci6n aduciendo 

la enorn.e multitud de can.pesinos que no son totaln.en te con

gruentes con su concepto simplificado en la definici6n. 

Pero esta objeci6n no torr.a en cuenta que el hecho 

de que las cosas reales no sean totalmente congruentes con 

su concepto científico es el lado de su finitud, es decir 

de su devenir, de su conversi6n enun fen6meno distinto del 

que era inicialmente, de su traspaso a una realidad comprendi

da en otro concepto. 

Este corresponde más 

o' n;ej or dicho el concepto se 

perfectamente a 

atiene al objeto 

su concepto 

donde allí 

aparece con mayor grado de pureza. Pero a partir de la forma 

pura existe una enorme serie de transiciones, gradaciones, 
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tipos intermedios hasta que se alcanzan los ffiomentos del deve

nir en que los can.bias cuantitativos se traducen en saltos 

cualitativos y el campesino deja de serlo. 

Ingresa entonces a otras clases sociales o, a otros 

brupos ocupacionales dentro de la misma clase social o grupos 

socioeconómicos ¡ quien ya no trabaja regularn.ente la tierra 

corr.o obrero manual, contrata asalariados para que realicen 

el cultivo y vende los productos de la granja ya no es un 

campesino sino agricultor capitalista, quien obtiene el 50% 

de sus in~resos del trabajo asalariado y el 50% de su explota

ción agricola es semipropietario y semicampesino, quien obtie

ne la parte predominante de sus ingresos del trabejo asalariado 

siendo su actividad casi exclusiva o preferente ya no es campe

sino sino obrero con parcela pero quien vive aún predominante

mente del producto de la tierra que cultiva por su cuenta 

COffiO trabajador directaffiente productivo, continua siendo campe

sino, aún si compleffienta su ocupación e ingreso con el trabajo 

a jornal, el pequefio coffiercio (4), 

Su realidad económica y social es aún esencialrr.ente 

congruente con su concepto. 

los aspectos de no correspondencia entre su realidad 

y el concepto apuntan la dirección inmediata de su devenir. 
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Definido así el concepto de una 

categoría hist6rici:. que tiene un devenir, haciendo abstrac

ci6n de la realidad en la cual está inrr.erso y, por ende de

sarrolla con.portar..ientos que lo integran en una econo1r.í.a de 

mercado. 

Por ello Marx plantea que el espacio y las condiciones 

de definici6n de este, están dadas en su confrontaci6n con 

el capital no ¡iuede ser definido rr.ás que en función suya 

y en su contexto, el ~oda de producci6n capitalista. 

Ahora bien, planteada la definición del campesino, 

se conceptualiza la economía can.pesina y dentro de ella a 

la unidad de producción con los elen.entos que la caracterizan. 

la econoniía carr.pesina puede caracterizarse en Arr,éri

ca latina corr.o ¡ "Un sisten.a agrícola familiar y no corr.o un 

sisten.a agrícola masculino" (5). 

Por sistenia agrícola se entiende un conjunto agrícola 

integrado de tareas ~ue van n.ás allá de la producción agrícola 

y del trabajo directo de can.pe. 

El cuidado de los anin.ales menores, la limpieza, 

selección de sen.illas, las faénas don.ésticas para la mano 

de obra extrafan1iliar, el procesan.iento y transformación de 
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los productos ,el a.anejo de recursos naturales, el almacena

miento y el mercadeo, las labores y la toma de decisiones, 

son todos aspectos que integran el trabajo agrícola en sentido 

a11>plio. 

la racionalidad econ6mica con la cual funciona la 

unidad ca11.pesina se centra en la producci6n para el consumo 

y su objetivo no es en ningún moruento la ganancia n.edia del 

sector agrícola, es decir, el can.pesino no se rige en su pro

ducci6n por la rentabilidad del capital. 

Pero no es esta una actuaci6n en forma voluntaria, 

su inserci6n dentro del sisterr.a lo condiciona a sobrevivir 

y a reproducirse por debajo de deteriliinado precio de produc

ci6n. 

Tanto la racionalidad con.o la posici6n frente al 

capital lleva a un eleruento de definici6n: la ausencia de acumu

laci6n de capital dentro de la unidad econ6mica can.pesina. 

Aunque puede existir acun,laci6n de dinero (ahorro), 

la imposibilidad estructural de reinvertir este dinero, o 

sea en tierra, animales o medios de producci6n no le permi

te en n.uchos casos su an.pliaci6n. 

la unidad campesina prevalece en el sisterua capitalis-
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t& no s6lo como unidad de consun.o sino como unidad de produc

ci6n que al integrarse a una economía de ir.ercado pierde su 

carácter binario. 

· La racionalidad de la unidad productiva difiere de 

la unidad capitalista con.ercial en que el liniite de produc

ción del pequeño can.pesino es apenas lo que el necesita para 

la reproducci6n de si mis¡¡,o y su faniilia ir.ás los costos de 

producción. 

Cuando la grande y 

mercados con.petitivos, 

superioridad técnica y 

la intensificaci6n del 

lo 

la pequeña explotac'i6n están en 

Único que puede contrarrestar la 

comercial de la gran explotaci6n es 

trabajo y la extensi6n de la jornada 

del can.pesino y su fa¡¡,ilia. 

A medida que aumenta la migraci6n temporal, definida 

co110 "un proceso social que designa a aquellos sujetos o rr.i

grantes temporarios que se trasladan e. los Estados Unidos 

transitorian.ente y cuya pern.anencia no excede por lo general 

de un año" (6). 

A n.edida que aun.en ta la rr.igración ten.poral, aumenta 

la integración a la econoir.ia de mercado y la demanda por bienes 

de consurr.o y disrr.inuye la oferta de bienes producidos en la 

parcela. 
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A medida que descienden los precios de los productos 

que vende la unidad campesina au~enta el trabajo familiar, 

y la integraci6n al mercado de trabajo. 

Por el contrario con un auruento de los precios puede 

haber una e&pecie de reforzamiento en la unidad cair.pesina 

que no necesarian1ente se traduce en expansi6n de esta sino 

que puede au~entar la demanda de bienes durables (electrodom6s

ticos) o de ~edios de producci6n coir.o herran.ientas o insun10 

en cuyo caso estarian capitalizando lo cual en rr.uchos casos 

se da por la limitante de adquirir tierra, 

Cuando el cair.pesino se integra a la econoruia de mer

cado ¡;uede sobrevivir explotando su Único factor productivo 

el trabajo se ve coir.pilado a producir más 

atenuar el efecto que sobre los ingresos 

descensos en los precios, 

de lo n.inin.o para 

pueden tener los 

El campesino tradicional, que produce sólo para el 

consumo, es denominado por Marx, Sismondi, 1 uxerr,burgo, corr.o 

"Campesino Patriarcal, experimenta una serie de cambios en 

su coruportamiento econóruico y social al integrarse en las 

economias de mercado, transformándose en carr.pesino n.ercantil 

16bico e hist6ricamente correspondiente al r6gin.en de produc

ción burgu6s (7), 
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V. CONSTRUCCION DE lOS INSTRUMENTOS TECNICOS PARA El ANAlISIS 

DE lA REALIDAD 

temporal 

Se opta para el 

la microregi6n 

cálculo y análisis de la migraci6n 

de Agua Zarca lugar representativo 

del municipio de landa de Matarr.oros de la Sierra Gorda del 

Estado de Querétaro. 

la técnica metodol6gica esco~ida para el trabajo 

de campo se apoya en la gula cualitativa del problema. 

El plan de trabajo de campo se disefia para perEanecer 

tres meses en la zona de estudio en trabajo intensivo y re

gresar a elaborar el trabajo te6rico. 

El plan contempl6 tres pasos: 

Primer paso: 

Orientaci6n en la regi6n y en este caso en el asen

tamiento más importante constituido por la microregi6n de 

Agua Zarca. Contacto con las instituciones locales regio-

nales y nacionales que trabajan en la zona. 

El prop6sito de estos contactos era conseguir infor

maci6n y entrevistar a personas reconocidas como expertas 
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en una serie de t6picos inherentes al problema que se estudia, 

Segundo paso: 

Estudio del problema de la migraci6n temporal en 

la zona. Caracterizaci6n del grupo familiar en los siguientes 

aspectos: composición familiar, años de residencia en la 

zona, lugar de origen, edad, sexo, estado civil, nivel de 

escolaridad, estrato socioecon6mico, ocupaci6n dentro de la 

unidad familiar y fuera de ella. 

Tercer paso: 

Estudio de los hogares campesinos. 

El tiempo de permanencia en la zona permiti6 cubrir 

las familias en las cuales fueron abordadas mediante entre

vistas estructuradas. 

las entrevistas a los hogares campesinos contemplaron 

los siguientes aspectos: descripci6n del hogar, historia de 

la farr.ilia en relación a la tierra, actividades familiares, 

actividades generadoras de ingresos, En esta etapa se contem

pl6 el problema de la rr.igraci6n terr.poral que se constituye 

para estos grupos farr.iliares con10 una estrategia de sobrevi

vencia y reproducción social entre ellos. 
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la técnica de la entrevista fue lo rr.ás abierta posi

ble y aunque un tanto estructuradas no lleg6 a convertirse 

en formulario. 

los instrumentos utilizados en el estudio tales como 

la entrevista estructurada, la observaci6n directa de los 

hechos y su desarrollo en el trabajo de campo permitieron 

captar y extractar informaci6n sobre la concreta situaci6n 

econ6mica y social de la unidad de explotación en la zona 

de Agua Zarca. 

los instrun.entos se implerr.entaron de acuerdo a los 

niveles abordados para el estudio de la unidad económica cam

pesina es decir, la unidad interna econ6mica y la unidad con

textual. 

Para cada uno de estos·niveles se tomaron los indica

tivos que pern.itieron corroborar o refutar lo planteado en 

los conceptos del planteamiento del problema. 

VI. DETERMINACION DE l A PRACTICA SOCIAl _QUE DE SO! UCION Al 

PROBIEMA 

En el presente trabajo se tendrán en cuenta aquellas 

políticas implementadas por el estado y la comunidad para 

atender el problema. 
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VII. PARTICIPACION DE lA COMUNIDAD 

En la ILetodologia que se iILplement6 en el trabajo 

está fundan.entada ,,recisa111ente en el trabajo participativo 

de la comunidad que se estudia, y en este caso es la co1Lunidad 

Agua Zarca, 
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CAPITULO I 

lA POlITICA DE MODERNIZACION 

I.00 PENETRACION DEl CAPITAlISMO EN lA AGRICULTURA 

la agricultura campesina se ha analizado en América 

latina con10 una parte inseparable del proceso de penetraci6n 

capitalista en la agricultura regional. 

la notoria jerarquizaci6n del tema en los dos últimos 

decenios no es ajena a la evidente aceleraci6n d~ dicha pene

traci6n en buena parte de los paises del área. 

Este proceso ha significado la transf ormaci6n del 

sistema tradicional de la hacienda, o bien del llamado comple

jo latifundio-minifundio, para dar paso a una estructura agra

ria que se adapta mejor a los requerimientos de la penetraci6n 

capitalista, especialrr.ente por medio de la modernizaci6n tec

nol6gica. 

Aunque no debe dejarse del lado los otros factores 

que impulsaron el proceso, como la expansi6n demográfica, 

el crecimiento y la reestructuraci6n de los mercados de coloca-

ci6n de los productos agricclas. Estas aseveraciones las 

poden;os confirmar con la siguiente cita: 



- 58 -

" la agricultura capitalista es aquella 
que, como rasgo con;Ún esencial, apoya su 
funcionamiento en las categod.as de ganan
cia, renta y salario, al tierr.po que supone 
la proletarización del tiempo de trabajo 
que utiliza y desde luego, la colocación 
de su producción en el mercado" (8). 

Así también el grado de modernización tecnológica, 

el tipo de recursos naturales de que dispone, la localización, 

el acceso al financiamiento, el grado de transnacionalización, 

y la articulación con al den.anda interna, son algunas bases 

mis importantes en que descansa la diferenciación de las explo-

taciones capitalistas. 

Es por eso que la peculiaridad de la agricultura 

campesina hoy, en la región la distingue su funcionamiento 

tradicional en el n.arco de la hacienda en cuanto le otorga 

un sentido muy claro de la dinámica de la expansión del capi-

talisn.o en el sector airopecuario. Porque descansa en la 

existencia de unidades familiares cuyo objetivo central radica 

en la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, 

ya que utiliza casi exclusivamente el trabajo farr.iliar y el 

destino de la producción es el consu~o. 

Es decir, el objetivo principal de la agricultura 

campesina es la supervivencia y no la acun.ulación. 
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" el objetivo central el maximizar el 
ingreso familiar, pero sin llegar a la 
reproducción an.plir.da. Es decir, la eco
nomía campesina a través de cada ciclo 
productivo, se reproduce a sí misma, no 
existiendo acumulación de capital propia
mente como tal." (9). 

Es precisamente por la presencia dominante de esa 

finalidad de supervivencia lo que determina una relación es-

pecífica entre la fuerza de trabajo y sus niveles de in~reso. 

Por otra parte, asociado a la diferenciación produc-

ti va, el proceso también ha provocado una irr.port'ante diferen-

elación social entre los can.pesinos. 

Ha originado a su vez con frecuencia, una descampo-

sición de las relaciones características de las co1tunidades, 

incluidas las de la base indígena y su creciente sustitución 

por diversos vínculos de clase. 

En México por ej2mplo, (en una con:unidad indígena), 

el desarrollo capitalista de la agricultura ha integrado al 

mercado nacional a los habitantes de la región y es así corr.o 

la economia natural campesina se ha transformado en una econo-

mía n.ercantil simple, al respecto se tiene la siguiente cita 

de Manuel Coello y Gloria Artis: 
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" (en general) las llan.adas comunidades 
indigenas de hoy en día como comunidades, 
están ya en su inmensa n.ayoría tocadas de 
muerte, y que sobre sus ruinas están surgien
do nuevos y diferentes vínculos de clase 
como resultado de su participaci6n cada 
vez rr.ás creiente en un sistema de produc
ci6n mercantil capitalista". (10) 

A Warman señala al respecto que el acceso que tienen 

los campesinos a la tierra para cultivarla, la pertenencia 

a una familia y a una con.unidad y la práctica de relaciones 

no mercantiles de intercambio de bienes, servicio y trabajo 

ocupan una posici6n central y estratégica para 1!'1 sobreviven

cia y la reproducci6n y organizaci6n de las relaciones produc-

tivas campesinas. 

Y, el salario en este sentido aparece dice '•arman, 

como un co1:1µle,112ato vital pero siempre subordinado a esta red 

de relaciones fundan.entales. 

Pero esto no quiere que el modo de producci6n capita-

lista no sea el dominante del campo mexicano. 

1:00.00 Funciones de la agricultura campesina en 

el proceso de acumulaci6n capitalista y desarrollo de la divi-

si6n de trabajo. 

Ni la agricultura capitalista, ni la campesina, pueden 
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asumir su verdadero sentido isladamente, Por el contrario 

deben percibirse integradamente en un contexto global conforma

do por la dinámica del proceso agropecuario en su conjunto. 

Y, en este sentido, la expansión capitalista que ha sido la 

connotación primordial de dicho proceso ha supuesto una agudi

zación del grupo de dominación que una, ejerce sobre la otra. 

La agricultura capitalista ha monopolizado el abaste

cimiento del mercado externo y la fracción más dinámica del 

interno es decir, la demanda que se genera en los estratos 

de ingresos medios y altos, 

En cambio, la agricultura campesina tiene que suminis

trar productos básicos destinados a la alimentación popular 

que al mismo tiempo, ofrecen peores condiciones de rentabilidad 

por sus precios más bajos. 

Algunas de las unidades campesinas tiene vínculos 

directos con algunas firmas agroindustriales transnacionales, 

que dominan determinados complejos de producción. Es por 

eso que todo el proceso de la absorción de la renta de la 

tierra recae sobre los campesinos cuya transferencia de valor 

a las agroindustrias se ve significativamente incrementada 

por las condiciones de subordinación en que reciben los insu

mos, los recursos financieros y los servicios de comercializa

ción de la producción. 
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Con respecto a la fuerza de trabajo, algunos investi

gadores afirman que la reserva que la agricultura campesina 

mantiene para las empresas capitalistas, no sólo dispone de 

mano de obra, también es decisiva para determinar el salario 

que esa agricultura comercial paga, y, por tanto, para confor

mar sus costos de producción y su proceso de acumulación. 

Al mismo tiempo las unidades campesinas tienen ljue 

recurrir a la venta de fuerza de trabajo como condición esen

cial para asegurar su reproducción como tales. 

La agudización de los conflictos o contradicciones 

entre las agriculturas campesinas y capitalistas, ha sido 

un rasgo esencial de la dinámica histórica de la penetración 

en los sistemas tradicionales de producción. 

Al abordar esta problemática es importante, considerar 

la consolidación de las economías de mercado, al consl idarse 

las economlas de mercado el campesinado tradicional o campesi

nado patriarcal se extingue, transformándose en la especie 

de campesinos mercantiles como resultado históricamente corre~ 

pondiente al régimen burgués de producción. 

Se trata de comprender las leyes que rigen estos 

cambios así como sus manifestaciones más relevantes en la 

estructura interna de la explotación campesina y en sus rela-
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cienes sociales de producci6n. 

La explotaci6n patriarcal campesina constituye un 

organismo de producci6n regulado por una divisi6n aut6noma 

y natural del trabajo. 

Los diversos productos de la granja: el careal, el 

ganado, los hi
1
lados, prendas de vestir, que la familia destina 

preferentemente a solventar sus propias necesidades, represen-

tan otros tantos fragmentos de una producci6n directamente 

colectivizada y gobernada por un plan conscientem
0

ente diseñado 

que otorga a esa familia campesina patriarcal esa unidad Y a-

utonomia exaltada por los economistas románticos y aún recono-

cida por los clásicos: al respecto se cita: 

.. El artesano siempre piensa que es servidor 
de los clientes que lo mantienen; pero el 
labriego que labra sus propias tierras y; 
que gana el sustento con el trabajo de su 
propia familia, se considera, y es en reali
dad, un señor independiente del mundo ente
ro". (11) 

Los trabajos que generan esos productos: 
la siembra, la ordeña, el hilado, la confec
ci6n de vestidos, etc., se articulan de 
un modo natural y se distribuyen entre los 
miembros de la familia de acuerdo con las 
diferencias de edad, sexo, alternándose 
según las variaci6n de las condiciones natu
rales durante el año". (12) 

8sta divisi6n familiar del trabajo no es sin embargo, 
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del todo independiente de la diversificaci6n de labores que 

van implementándose en la sociedad. 

Al destinar una porci6n de sus productos al intercam

bio, la explotaci6n patriarcal campesina se entreteje con 

otras unidades de producci6n en un sistema de divisi6n social 

del trabajo. 

Su inserci6n puede ser al principio marginal o acce

soria pero el mercado tiene su propia dinámica interna y, 

al ampliar sus interrelaciones y desarrollarse' las fuerzas 

productivas sociales, el campesino se ve involucrado en un 

sistema cada vez más complejo de divisi6n del trabajo. 

La utilidad intrínseca de la divisi6n del trabajo 

que se presenta ya en la distribuci6n fisiol6gica de labores 

en el seno de la familia patriarcal campesina, constituye 

el fundamento econ6mico de su implantaci6n y desarrollo en 

una escala social. 

Su punto de partida a nivel aldeano, es la habilidad 

especial que algunos productores demuestran en la ejecuci6n 

de una determinada labor, que al ser socialmente reconocida 

y aprovechada se consolida se multiplica al convertirse 

en su única actividad o en la preferente. 
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Al crecer el n6mero de especialistas van desglos6ndose 

del conjuntode trabajos concretos que antes ejecutaba la fami

lia campesina uno tras otros diversos fragmentos que ahora se 

encomiendan al artesano o son comprados al comerciante. 

La d i visión socia 1 de 1 t raba jo surge y se des ar ro 11 a 

por otra parte, también a partir de un evento históricamente 

primigenio: al ponerse en relación directamente o por mediación 

del comerciante con productores que se desenvuelven en condi

ciones naturales o económicas distintas y que elaboran produc

tos diferentes, jamás producidos por el campesino o que incluso 

le son desconocidos, estableciendo con este el intercambio 

de sus productos. 

La división social del trabajo surge aquí por el 

intercambio entre esferas de producción en un principio dife

rentes pero independientemeate unas de otras. 

Ambas Eormas de aparición y desarrollo de la división 

social del trabajo pueden revestir un carácter internacional 

o interconti nen tal, y, lo mismo desglosar trabajos concretos 

antes realizados por el campesino, que crear en el nuevas 

necesidades (quiza el hilado y tejido campesinos sean 3bando

nados para comprar las telas febriles de ultramar, tal vez 

adquieren un radio receptor, etc). 
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Las condiciones de divisi6n internacional del trabajo 

son de dos clases: en primer lugar, las condiciones naturales 

que se desprenden de la diversidad del medio natural en el 

cual viven los diversos organismos de producci6n; en segundo 

las condiciones sociales que se derivan de la diferencia del 

nivel de cultura, de estructura econ6mica y el grado de desa-

rrollo de las fuerzas productivas. 

Pero cualquiera que sea la forma en que la divisi6n 

del trabajo sur ja y se desarrolle, su progreso favorece la . 
multiplicaci6n y perfeccionamiento de las fuerzas productivas 

sociales, propicia la invenci6n de nuevos instrumentos de 

producci6n, renueva los procesos laborales y perfecciona los 

productos y el aprovechamiento de las materias, gracias al 

despliegue de la capacidad creativa del hombre potenciada 

por la especializaci6n. 

El resultado de este proceso, en el cual las causas 

devienen efectos y, estos en causas, es para el campesino, 

la convicci6n de que redunda en su provecho la adquisici6n 

de un número cada vez mayor de productos de especialistas 

y por contrapartida, llevar al mercado aquellos artículos 

que puedan producirse con m6s economí.a de trabajos y medios 

dentro de la propia granja 
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Se efect6a, por lo tanto, como reacci6n interna, 

una creciente especialización de la explotación campesina. 

Asi la división social del trabajo va reduciendo 

progresivamente las órbitas de producción en las que el campe

sino produce para si mismo. 

Pero el progreso de la división social del trabajo 

se encuentra limitado, a la vez en cada momento por el grado 

de desarrollo efectivamente alcanzado por la productividad 

del trabajo. 

Sólo cuando losproductos ajenos se obtienen con una 

economía de trabajo(y/o con un grado de perfección) marcadamen

te superior a los productos de la granja, la sustitución del 

producto propio por el comprado se torna inevitable. 

Esta es la causa principal por la cual la economía 

patriarcal campesina, que produce preferentemente valores 

de uso destinados a cubrir sus necesidades inmediatas y solo 

envía al mercado el sobrante de lo producido perdura en todo 

el mundo, apenas fragmentaria o parcialmente disuelta, durante 

las fases inciales de la economia capitalista, caracterizadas 

por un nivel de progreso relativamente bajo en la productividad 

del trabajo. 
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En el presente estudio de lacomunidad de Agua Zarca, 

microregión del municipio de Landa de Hatamoros, Querétaro, 

hay que reconocer, que en elplanteamiento de la definición 

del concepto campesino, es importante aclarar en el momento 

en que se encuentra es decir, al integrarse a una economía 

de mercado participando en la producción capitalista como 

asalariado temporalmente ello va a implicar de alguna manera 

creación de nuevas necesidades de consumo personal y productivo 

en este campesino y en el grupo familiar. 

Por ello no se puede negar el resultado de la división 

social del trabajo y sus efectos disolventes sobre la economia 

patriarcal campesina, efectos que reviste características 

muy particulares para cada zona, pero que son constantes en 

este tipo de economias. 

Así se puede decir que el proceso que actualmente 

vive la zona de Agua Zarca tiende a: 

a) Eliminar la industria doméstica rural que sirve 

de complemento en la agricultura de consumo, 

b) Crea en el campesino migrante y en el grupo fami-

liar nuevas necesidades de artículos industriales tanto para 

el consumo personal, (prendas de vestir, alimentos procesados, 

bebidas embotelladas, artículos electrodomésticos, etc.) como 
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para el consumo productivo (nuevas herramientas, productos 

químicos, máquinas, etc). que acrecientan las necesidades 

de dinero. La estructura del consumo y su nivel están sujetos 

a cambios muy considerables bajo la presión de nuevos hábitos 

y necesidades urbanas que se introducen en los fundamentos 

de la vida campesina. Y los nuevos artlculos de consumo indus

trial que figuran ya en el patrón de nuevas necesidades del 

campesino deben añadirse los nuevos medios de producción. 

En ~6xico por ejemplo, el efecto combinado de las nuevas nece

sidades de consumo personal y productivo ha sido tocado por 

Lourdes Arispe: "El campesino, que con su mujer y sus hijos 

cultivaba maíz, frijol, para su abasto en la parcela ejidal 

reci6n recibida, vestía camisa y calzón de manta burda, calza

ba huaraches o iba descalzo y, no comía a más que tortillas, 

chile y frijol tenia en un principio poco que comprar y que 

vender, pero se transformó a la vuelta de 40 años (1.930-1.970) 

en un conquistador de numerosos productos industriales, desde 

zapatos y bebidas erabotelladas hasta abonos químicos sin los 

cuales ya no puede levantar cosechas por el agotamiento del 

suelo y la falta de estercoladuras". ( .13) Esta trasformación 

significó al mismo tiempo, la desintegración de la vieja econo

mía campesina y el exodo numeroso de hombres y mujeres a la 

ciudad, definitiva o temporalmente. 

c) Generaliza la especialización de los productores 

Y con el suministro de máquinas agr Leo las y productos qu lmi-
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cos provocan una elevación sin precedentes en la productividad 

del trabajo agrícola y deja superflua a una población que 

se ve obligada a abandonar los campos. 

Al destruir la industria domestica del ca~pesino, 

la fábrica urbana lo especializa como un simple agricultor 

que debe producir mercancias para obener a cambio sus suminis

tros industriales, cuya cantidad se ve progresivamente acre

centada conforme aparecen nuevas necesidades de consumo perso

nal y productivo. 

Inicialmente puede seguir produciendo directamente 

los alimentos que consume además de los bienes agrícolas desti

nados al cambio. 

Pero la especialización tiene su propia dinámica 

y va convirtiendo al campesino en un agricultor propiamente 

mercantil, que sustituye total o casi totalmente la producción 

de alimentos para el propio consumo por la compra de estos. 

Este salto al reino de la economía puramente r.1ercan

til, (campesino mercantil es todo aquel campesino que produce 

primordialmente para el mercado y obtiene de esta la parte 

predominante de sus medios de vida, es decir, el concepto 

no incluye solamente a quienes vende el 100~ de sus produc-

tos). (14) 
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Inversamente el campesino patriarcal, no es necesaria

mente aquel que tiene una economía natural pura, sino todo 

aquel que obtiene la parte preponderante de sus :nedios de 

vida directamente de su trabajo agrícola e industrial, desti

nando al mercado solo una parte secundaria de su producci6n. 

La transición de una especie de campesino a otra, 

esta sembrada por un número incontable de gradaciones de tipos 

intermedios hasta llegar a tipos campesinos que se encuentran 

exactamente cruzando la línea que separa ambas especies. 

Esta clase de gradaciones existen en las más diversas 

es fe ras del universo y muestran infinitamente la riqueza de 

lo concreto. 

Sin embargo, para comprender los tipos intermedios, 

hay que partir de los tipos más perfectos a acabados. 

Por ello en el análisis de los procesos de transmuta

ción del campesino patriarcal en campesino mercantil, se parte 

del tipo¡ más perfecto del campesino patriarcal, cuya economía 

es casi natural y se basa en la combinación directa del trabajo 

agrícola, e industrial para el propio consumo. 

Del mismo modo se analiza el tipo más perfecto de 

campesino mercantil que vende casi el 100% de sus productos 
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y compra casi el 100% de los medios de subsistencia. 

Estos tipos perfectos de ambas especies de campesinos 

han existido (el patriarcal) en la historia o existen y estan 

haciendo y/o reproduciéndose (el mercantil) en las economías 

de mercado, este salto al reino de la economía mercantil está 

determinado por: 

a) La sustituci6n calculadora del cultivo de alimen

tos para el propio consumo por la producci6n de otras cosechas 

o productos pecuarios más lucrativos. 

b) La creciente :,1ecaaizaci6,1 y mercantilizaci6n de 

los procesos del trabajo, propia del desarrollo técnico capita

lista, esé se introduce literalmente hasta la cocina del campe

sino, invade la 6rbita de la preparación doméstica de alimentos 

y la desarticula. 

En lo sucesivo, la familia campesina incluso aquella 

especializada en la producci6n de cereales básicos para el 

mercado va progresivamente abandonando la elaboración doméstioa 

del cereal básico (preparación de pan de trigo, tortilla de 

maíz) y compra el alimento elaborado. 

De esta manera el medio alimenticio fundamental del 

campesino va dejando de autoconsumirse. 
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La producci6n se emancipa as:!. hasta el remate del 

valor de uso de los productos, del carácter del trabajo c~ncre

to, y vuela libremente por el ancho espacio del valor de cam

bio. 

Peroaún donde el transito a la economla mercantil 

no se realiza de manera tan integra la parte de la producci6n 

agricola directamente consumida por los campesinos disminuye 

progresivamente y en el presupuesto global de la familia campe

sina, incluyendo suministros industriales se vuelve cada vez 

más insignificante. 

La orientaci6n hacia el valor del cambio de la produc-

ci6n lleva al campesino a explotar 

1:1.neas de producci6n que más dinero 

preferentemente aquellas 

le retribuyen evaluando 

las condiciones ecol6gicas locales, el acceso a los mercados, 

estados de la oferta y la demanda, disponibilidad de los medios 

de producci6n, conocimientos agr:l.colas. 

La granja se especializa en un s6lo producto o en 

un par de productos para el mercado, y con frecuencia creciente 

ni siquiera en un producto terminado, listo para el consumo 

sino en una materia prima o un producto parcial (engorda de 

animales que se han comprado a criadores). 

Esta especalizaci6n se manifiesta en ladivisi6n regio-
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nal, nacional e internacional del trabajo agdcola que hace 

brotar zonas de agricultura especializada (trigueras, algodone

ras, cañeras, cacaoteras, etc.) y en el desarrollo las indus

trial agrícolas basadas en el acopio de masas enormes de mate

rias primas provenientes de esas áreas especializadas. 

La revoluci6n industrial, que consuma la transforr.ia

ci6n del campesinopatriarcal en agricultor mercantil destruye 

también la organizaci6n tradicional de la familia campesina 

. al hacer saltar su base econ6mica. 

Modifica la estructura y las funciones de la familia, 

hace descender el número de sus miembros y socava los fundamen

tos de los ancestrales relaciones de autoridad paterna. 

I.01 LA REFORMA AGRARIA DE MEXICO 

Las políticas agrarias en México son el fruto de 

una larga lucha entre la propiedad comun.Jl y la propiedad 

individual en la historia mexicana, que culmin6 en la Reforma 

Agraria. 

Es necesario reseñarla para comprender su impacto 

sobre la economía campesina. 
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Se define el proceso de reforma agraria en :·léxico 

como: 

"Aquel conjunto de medidas econ6micas, sociales y 

pollticas aplicadas con base en normas jurldicas establecidas 

exprofeso, y puesto en práctica por el 

las estructuras que rigen la tenencia 

Estado para modificar 

de la tierra mediante 

su distribuci6n entre los campesinos". ( 15) 

Así concebido, México fue el primer país en AMérica 

Latina que inici6 la Reforma Agraria, en 1915" al concluir 

el movimiento armado de 1910. 

El proceso de reforma permiti6 destruir la caduca 

estrucura latifundista que imper6 durante más de cuatro siglos, 

y tuvo su inicio al ser abolido el principio de propiedad 

plena contemplado en el viejo 

en su lugar aquel y otro que 

Derecho ROmano para establecer 

considera que la apropiaci6n 

y usufructo de la ti.P.rra y el agu:J debP.n cumplir una funci6n 

social. Fue así, como, en un dificil y penoso transucurrir 

de más de seis décadas, se minó la gran propiedad rural de 

corte y dimensiones latifundistas y se consolid6 paulatinamente 

un sistema más democráticode tenencia dentro del cual coexis

ten la pequeña propiedad privada y la de carácter social en 

sus formas modernas de ejido y comunidad, incorporadas estas 

al derecho agrario, respectivamente, en 1920 y a partir de 
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1937. 

En este modo suigéneris de tenencia de carácter social 

concurren ingredientes indígenas, españoles o ing léses, pues 

en el se reestablece la forma de propiedad comunal C<ltl c1l,;u11os -

enriquecida con los elementos de la comunidad europea impues

tos durante el gobierno colonial, y complementada con algunos 

de los principios del "Homestead" norteamericano, que equivale 

dentro de la legislación civil mexicana al patrimonio fami-

1 iar, 

En síntesis, el ejido y la comunidad mexicanos se 

distinguen por las siguientes particularidades en cuanto a 

a su régimen de propiedad: 

1) Las tierras, aguas y bosques restituidas o dota

das a un ejido, o reconocidas a una econor.iía, pertenencen 

a cada poblado o núcleo agrario creado como persona moral 

mediante una resolución presidencial. 

2) Bajo los mismos principios que rigen los bienes 

declarados como patrimonio familiar en los términos del código 

civil mexicano, los bienes ejidales o comunales constituyen 

un bien amortizado por su carácter jurídico de alienable, 

imprescriptible e inembargable. 
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3) Dentro de cada uno - de los n6cleos agrarios, sus 

miembros censados en un pa<lr6n oficial, tienen derechos y 

obligaciones individuales limitadas al usufructo personal 

de los recursos, derechos que pueden testar a sus dependientes 

econ6micos conforme a las normas reglamentarias correspondien

tes. 

La restituci6n de tierras para la naci6n y para los 

pueblos empez6 desde el 6 de agosto de 1913 cuando el General 

Luciano Blanco reparti6 el primer latifundio en Hdtamoros. 

Disposiciones semejantes fueron dictadas después 

por otros gobiernos constitucionalistas. 

La ley del 6 de enero de 1915 expedida por Carranza, 

en Veracruz <leclar6 nulas todas las enajenaciones de tierras, 

aguas y montes pertenecientes a los pueblos hechos en contra

venci6n a la ley del 25 de junio de 1856, todas las concesio

nes y ventéis hechas por las autoridades federales desde el 

primero de diciembre de 1876 y todas las diligencias de apeo 

y deslindes correspondientes. 

Para el efecto de restituir o dotar las comunidades 

se crearon los comicios agrarios nacionales y locales, (8 

de marzo de 1917) y la secretada de fomento (30 de rnarzo 

de 1917) se encarg6 de recuperar las propiedades de la Naci6n. 



En el per!odo preconstitucional se rescataron 10 

millones de hectáreas de Baja California que gobiernos anterio

res cedieron sin estudiar previamente establecidas a cuatro 

em,ir~~as extranjeras. 

Ello lo consituyen los latifundios de la Scottish 

American Mortage de Veracruz. 

A fines de 1918 se habían reinvindicado 14.9 millones 

de hectáreas y en septiembre de 1919 se habian repartido 

171.227 hectáreas a 30 mil familias campesinas• (23.067) por 

restituci6n y 149.160 por dotaci6n. 

En apoyo de estas tareas se cre6 la Escuela Nacional 

de Veterinaria (11 de abril de 1916) se estudiaron los primeros 

proyectos de irrigaci6n en los Valles de Durango, Juarez, 

Chapala, San Juan del Rio y la cuenca del Atoyac. 

Esta resti.tuci6n de tierras iniciada en [ .913 toma 

verdadero impulso a partir de 1.934, durante el período del 

gobierno federal presidido por Lázaro Cárdenas)' es eu esta é,léx:a

cuando se visualiza y concreta en la práctica el verdadero 

sentido de la propiedad social y la organizaci6n comunitaria 

corno base del impulso al desarrollo. 

Entre 1.915 y 1.983 se habían constituido mediante 
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acciones de restitución y dotación de tierras 25.589 ejidos 

y se habta reconocido y titulado bienes comunales a l .496 

poblados abarcando una superficie de 104'000.000 hectáreas 

para beneficio de 2.8 millones de jefes de familias. 

Cabe señalar al respecto que aún cuando la propiedad 

so c i a 1 e o m prende y a cerca del 5 O% del territorio N .·1 c l u 1ia 1-

no pueden considerarse como óptimas sus posibilidades reales 

de desarrollo adecuado a amplio y a corto pluzo, pues el área 

total mencionada solo en 11.8% es apta para el cultivo de 

temporal, y unicamente 2.2% cuenta con agua para riego. 

El grueso del área lo constituye terrenos de agostarle-

ros de las más diversas cualidades, una porción de monto made-

rable y vastas superficies inaptas para el aprovechamiento 

agropecuario rentable o definitivamente inútiles. 

La revolución se planteó la tarea de edificar la 

economía agraria de México alrededor ele la propiedad ejidal 

para estimar justamente que el ejido es la organización básica 

netamente mexicana de una producción eficiente y totalmente 

justa. 

EL desarrollo de la reforma agraria mexicana presenta 

tres aspectos importantes; la entrega de la tierra, la organi-

zación de lo ejldatarios y de la agricultura ejidal y el frac-
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cionamiento para entregar una parcela a cada campesino y un 

título que garantice el patrimonio familiar. 

Pero la reforma no se realiz6 conforme a los procedi

mientos ideales. 

Este es el caso del parcelamiento ejidal que se lleva 

a cabo siguiendo rámites dilatados y procedimientos primitivos 

costosos que a la postre a causa de la diferente calidad 

del suelo entre otras razones no condujo a la distribuci6n 

justa y equitativa de la tierra. 

Pero el ejido como forma de propiedad ha sufrido 

cambios sustanciales tanto en su estructura jurídica y su 

funci6n socioecon6mica como en el método de explotaci6n de 

sus recursos, evoluci6n determinada por múltiples factores 

de orden legal, social econ6mico y político. 

A partir de 1.971 con la expedtci6n de la ley federal 

de reforma agraria, se consolida su funci6n econ6mica y social 

fundamental al reconocerles el estado su personalidad jurídica 

y definirlos como unidad para la reproducci6n, la comercializa

ci6n, el crédito y la industrializaci6n y además como 6rgano 

representativo y de control que funciona bajo principios de 

autogesti6n, cooperación y democracia interna. 
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La aplicación de la reforma agraria permitió destruir 

el sistema latifundista consolidado durante la época dictato

rial y con ello logr6 cierto acercamiento a la democratización 

en la tenencia de la tierra pues setenta años después de ini

ciado el reparto <le los ejidos dotados y las comunidades con

formadas abarcan un poco más de la mitad del territorio nacio

nal, en el país en la actualidad existen 25.589 ejidos y 2.000 

comunidades. 

Aun cuando es evidente que la masa campesina vive 

hoy en mejores condiciones que hace siete décadas, respectoa 

otros sectores contemporáneos su nivel económico c;;líc:ac de -

vida son bastante bajos. 

Esta realidad necesariamente conduce a visualizar 

con objetividad los nuevos enfoques de la reforma 

y el hecho real de que el reparto de tierras no ha 

agraria 

sentado 

las bases para un adecuado desarrollo rural, ya que la reforma 

agraria busc~ba soluciones al estancamiento y la pobreza exclu

sivamente al interior del sector sin propiciar cambios estruc

turales en el resto de la economía y la sociedad. 

De esta forma, si se observa la nueva estructura 

agraria ¿eucrada por la destrucción del gran latifundio y se 

analizan críticamente las proporciones en que se distribuyen 

la tierra tanto en extensión como en calidad, es fácil ldenti

flcar con claridad los ingredientes de contradiccl6n que tarde 
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o temprano habrán de manifestarse en nuevos conflictos. 

AL respecto habría que plantear como elemento funda

mental de la cuesti6n agraria la presencia de dos grandes -.;. 

vertientes de producci6n agropecuaria, que aunque han podido 

coexistir como parte del sistema de economía mixta al amparo 

de un inteligente ffianejo político plantean el riesgo permanente 

del choque. 

El reenfoque de las políticas de Estado en materia 

de orientaci6n y apoyo al desarrollo rural constftuye un impe

rativo de la· época, y, parte solo parte de las nuevas respuestas 

a la cuesti6n agraria habrá de otorgarle el factor de la orga

nizaci6n particularmente en el ámbito de la propiedad social, 

pues la gama de problemas es hoy más diversa y por tanto las 

nuevas soluciones requieren de un tratamiento acorde con el 

problema. 

Como aspecto importante de la cuesti6n 3graria se 

plantea la existencia de una gran masa de asalariados rurales 

que ya hoy se disputan las o~ortunidadcs de empleo eventual, 

como otra gran fracci6n de poblaci6n que migra temporalmente 

hacia otras zonas, con el fin de poder subsistir. 

Este gigantesco conJlomerado urbano de desempleados 

temporales constituye el residuo acumulado de las pal lticas 

del reparto de tierras, orientada a sustituir la falta Je 
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oferta de empelo en la industria y los servicios con la peri6-

dica entrega de dotaci6n de terrenos. 

Esta operaci6n puramente política fJ11ción h..ista cua!!_ 

Go el aumento de la poblaci6n rural super6 la capacidad f lsica 

del reparto. 

En la perspectiva inmediata no se vislumbra la solu

ci6n de este problema por L.i v ta del empleo en acti,•idades 

ajenas a la explotaci6n agropecuaria y forestal y tan solo 

un sector reducido de este gran conglomerado mantiene expecta

tivas de conseguir tierras. 

Entre tanto un considerable porcentaje de poblaci6n 

rural migra temporalmente a los Estados Unidos como una estra

tegia de sobrevivencia para sus grupos familiares tal es el 

caso de la migraci6n temporal de la población de Agua Zarca, 

comunidad del municipio de Landa de Matamoros en la S erra 

Gorda del Estado de Querétaro. 

I.02 LA CRISIS AGRARIA 

Las características específicas del desarrollo indus

trial de ~léxico, luego de las transformaciones que sufre el 

sistema internacional capitalista con la crisis norteamericana 

de 1.929 y la segunda guerra mundial, hicieron posible la 
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reinserción plena del capitalismo mexicano en el ámbito inter-

nacional. 

EL desarrollo capitalista mexicano pasó entonces 

por varias etapas que se cifrarían a partir de la década de 

los cuarenta, cuando la demanda del mercado nortearnericano 

le imprime un auge a la industrialización mexicana, que conti-

nua hasta la mitad de los cincuenta deviene luego con el 

denominado desarrollo estabilizador a partir de los setentas. 

Este modelo de desarrollo económico l:ue generando 

contradicciones internas en la década de los 

se resumen en laconcentración del ingreso y la 

setenta, que 

propiedad en 

el campo, la industria, la banca y los servicios, ineficiencia 

industrial, estrechez de mercados, poca inversión, mayor subor

dinación y dependencia creciente al capital financiero interna

cional. 

AdemAs y muy particularmente se consoliJ6, la subordi

nación del sector agrícola a las necesidades del conjunto 

de la economía nacional. 

Se extrajeron recursos por la via fiscal, la estructu

ra de precios y la migración, situación que rnin6 irreversible

mente la base económica de la producción campesina. 
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Esta misma dinámica de la economla hizo que a fines 

de la década de los setentas conforme se alcanzaban ciertos 

niveles de concentración de ingreso, déficit en cuenta corrien

te de la balanza de pagos y desequilibrio acentuado en las 

finanzas p6blicas llevaron a que el crecimiento con estabilidad 

de precios tendió a convertirse con rapidez en su contrario 

el estancamiento con inflación en la década de los setentas. 

"El milagro mexicano" llegó a su fin. También el 

desarrollo estabilizador, continuación de las pautas económi

cas que tenían como eje el proceso de industrialización produc

tiva y social, cuya desigualdad fue apoyada por las políticas 

del Estado. 

Los desequilibrios del conjunto de los factores econó

micos y en lo específico del sector rural, desencadenaron 

en la crisis. 

Esta se hizo presente prir.:ero en el sector agrícola, 

a mediados de los sesenta y se hace patente a finales de la 

década en el total de la economía. 

Y, no podía ser de otra manera, pues la agricultura 

fué el soporte y sustento no solo del impulso industrial, 

sino del tipo de desarrollo económico seguido 

por varias décadas. 

por México 
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La c r is is en . _el sector r u r.1 l se o r i g i [1-ó e o- la· ·pro d u c- .• 

ción agdcola; donde el crecimiento observado desde 19:rs a 

1965, a tasas de 4. 2% anu.al se desplor,1a en el quinquenio ,1,965- · 

l .970, llegando apenas a un crecimiento del 1.2% y -continua 

bajando para l.970-1.974 lapso en que creció sólo 0.2%. (16) 

Para la segunda mitad de los setentas, la crisis 

de producción agrícola observada desde 1.965, y que persiste 

en la actualidad alentada por precios relativos y sumamente 

desfavorables, se manifestó en toda la economía sobre todo 

en dos esferas particularmente sensibles; las presiones infla

cionarias, originadas por el crecimiento inusitado de los 

precios de alimentos y de productos con insumo de origen rural, 

que se enfrentaban una gran demanda insatisfecha, y la agucli

zación del ya muy grave problema deficitario de la balanza 

comercial, esto es, de la capacidad para generar divisas en 

apoyo al crecimiento econóraico al irse transfor~ando de agri

cultura exportadora en importadora neta de alimentos básicos. 

Pero esta situación solo dejaba traslucir los efectos 

inmediatos observables de la crisis. 

En el fondo, una de las causas directas del decreci

rüento de la producci6n agrícola se 2:,¡ilicaíl por el resago de 

la inversi6n p6blica. 
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Al no inducirse la inv~isi6n privad•, queda~on limita

das las posibilidades de realizaci6n de grandes obras de in

fraestructura lo que llev6 a una virtual reducci6n de la su

perficie cosechada, así como una desaceleraci6n en los aumentos 

de la productividad. 

Todo esto provocó un cambio en el patrón de cultivos 

y una gran disminución en la producción ·de granos básicos. 

Es decir, la autosuficiencia alimentaria se había perdido, 

principalmente en la producción de máiz, frijol, y trigo, 

productos cuyas repercusiones 

tratarse de aliraentos básicos 

bajos ingresos. 

son mayores socialmente, por 

en la dieta de los grupos de 

Como indicador de la crisis agrícola se señala un 

decrecimiento de la superficie sembrada de máiz que coincide 

con un decrecimiento de la superficie cosechada en temporal, 

de más de dos millones de hectáreas de 1.970 a 1.975. (17) 

Esta tendencia ha implicado cambios en la estructura 

de la producción del sector a favor, de la ganaderia y de 

los cultivos que le sirven de insumos, provocando una disminu

ción de la importancia de otros cultivos. 

Con todo lo anterior bien se podría afirmar que la 

modificación en la estructura productiva rural es causa de 
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la crisis agrlcola que se viene dand~ en el pals desde 1.965, 

y todo ello ha sido resultado directo del proceso de inserci6n 

del sextor agropecuario mexicano en la divisi6n internacional 

del trubajo, es decir, una vez más los cambios en la econor.1la 

mundial vienen a subordinar la econom[a mexicana y nuy parti

cularmente el sector agropecuario, orientándolo, hacia la 

producci6n de ganado y en especial de insumos ganaderos, cor.10 

también de frutas y legumbres. 

Por ello al hablar de la subordinaci6n del sector 

agropecuario de la economía no se puede redud.r al proceso 

de transnacionalizaci6n o la inversi6n extranjera directa, 

en el ramo agroindustrial. 

Se debe referir más bien a la orientaci6n de la econo

mía y del sector agropecuario que deben adaptarse a los reque

rimientos de desarrollo de las relaciones capitalistas interna

cionales. 

Tal fen6meno provoca importantes cambios econ6micos 

y sociales que afectan al sector de la economía campesina. 

La basta transformaci6n agraria de los últir.ios dece

nio en México, que impulsa la a¡;ricultura capitalista y des

plaza los tradicionales cultlvos de alimento de le econom.la 

ha alterado ta1ilbi.én la forma en que participan los r.1iembros 



- 89 -

del grupo familiar especialmente los dé bajos ingresos en 

el trabajo y en reproducci6n socia 

La h is to r i a con temporánea mu es t r a que 1 as p o 1 í tic as 

de industrializaci6n, altamente centralizadun, al expulsar 

mano de obra de las economías campesinas, ~.recto11 a lu.:; •. :i.":"lll-.>:3 

de estos núcleos, de allí que una consecuencia de esta situa

ci6n sea la migraci6n y que para el caso que nos ocupa revista 

un carácter muy particular, el cual es l.:i :nigraci6n temporal 

en la zona de Agua Zarca munic i 1; i o de Landa de Viatamoros 

de la Sierra GOrda del Estado de Querétaro. 

Las consecuencias del desarrollo desigual del capita

lismo agrario, en cuanto a los cambios que sufre el proceso 

de reproducci6n social del campesinado y la formaci6n de un 

proletariado rural, tampoco han siclo analizados de un modo 

sistemático, por ello se tiende a omitir la multiplicidad 

de factores que intervienen en esta problemática. 
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CAPITULO II 

ECONOMIA CAMPESINA Y CAPITALISMO. 

11.00 DEFIRICION DE LA UNIDAD ECONOMICA CAMPESINA. 

Para conce 1Jtualizar sobre la unidad Econ61nica 

Campesina es importante tener en cuenta las diferencias presen

tadas a nivel concreto entre Los campesinos de distintas 

re 0 iones, estratos y su relación con su inte6ración al proceso 

de acumulación de ca,iital. 

En el Modo de Producción Capitalista, la relación 

del cam¡iesino con el resto de la Sociedad es una relación 

inte~rada al ¡Jroceso de acumulaci6n de capital básicamente 

a través del mercado de ¡iroductos del trabajo y crédito, 

Además de estas bases estructurales de inte 5 raci6n, 

también esf.a el conjunto ideoló;iico y una rel.ación política 

de dominación. 

En el mercado de productos, se5Ún el monto a,iortado 

¡JOr el sector cam,iesino, el producto obedecerá más o .nenos 

al ¡Jrecio de ¡Jroducción de los ca1apesinos de acuerdo con la 

incidencia que estas ten¿an sobre la oferta. 
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Cuando la producci6n cam¡iesina no deterwina los 

¡Jrecios, las Unidades Ca.nµesinas µara su re¡iroducci6n deberán 

¡iroducir una cantidad impuesta ¡ior fuera de su ámbito. 

Ex i s te a el e 011 á s u n a c c e s o l i ;ni ta d o a 1 p r in c i ¡i a 1 me d i o 

de ¡J ro d u c c i 6 n de l ca m ¡;es i •lado , 1 a t i erra , factor que va a 

determinar tambi6n la for~a de producci6n de cada unidad. 

la Unidad Ecoo16111ica Ca.n"esiua ¡,resenta una situaci6n 

especifica, es decir la limitaci6n de acumular de acuerdo 

a sus condiciones, le im¡Jone corno princi¡;al • criterio de 

reµroducci6n asegurar su sobrevivencia en una constante lucha 

¡ior mejorar sus condiciones econ6mlcas. 

Dada la limitaci6n de tierra el otro ~edio de 

,iroducción que es indispensable es la fuerza de trabajo, no 

s6lo para la µroducci6n de la parcela sino para su venta fuera 

de ella. 

Es ta es otra de la's relaciones básicas de la f au1i 1 ia 

r.0n el ca¡JitaJ 

1'1ieo1tras que el campesino que vende su fuerza de 

trabajo contin6a derivando parte de su su~tento de lo ¡iroducido 

e ol 1 a ¡Ja re el a , e l ca!' ita 1 , se a provecha de un trabajo a bajo 

precio, que le ¡ierillite un aumento en la apropiación de 
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~lusvalia. 

Otro mecanismo de extracci6n de excedente u la familia 

ca1nµesina es la renta e11 d i11ero o ¡.1roducto que debe ¡.1aóar 

el ca~¡.1esino µara usufructar la tierra. 

Tambi6n el crédito de subsistencia que obtiene al 5 unas 

veces el Cdmpesino por parte de entidades oficiales, 1irivadas 

o de particulares es un mecanismo de transferencia de 

excedentes. 

La racionalidad econ6rnica con la cual funciona la 

familia cam¡.1esina se centra en la producci6n de subsistencia. 

La racionalidad de la unidad campesina difiere de 

la unidad capitalista comercial en que el limite de producci6n 

del cam¡.1esino es a¡.1enas lo que 61 necesita ¡.1ara la re¡.1roducci6n 

de si mismo y de su familia más los costos de producci6n. 

La Unidad Econ6mica Campesina se define asi: 

Co;no una unidad socio-econ61ílica que cultiva primor

dialmente con los esfuerzos de la familia sus ¡iroµias tierras, 

franjas o dotaciones, para su propia subsistencia. 
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. ,- ' 

II.OÍ ALGUl~OS ÚSGÓS llE,['.(ECO~fO!'ÍIA ,,CAMPES
0

Ilf1\ .• 
-- ----- --:¡. ·:;>«:' :,,/~:·{.-.~;;_e~{;'_.~_ 

El ~~álisis de al~unos ras~;~ de la 

tiene una enorme importancia por cuanto es un problema vi~ente, 

ya t¡ue la mayor ¡iarte de la ¡ioblación mundial ,,;.,t·tunece a 

palses en desarollo y vive precisawente en el seno de ex¡ilota-

ciones rurales de tipo familiar. 

Asi µara el caso que nos ocupa las unidades de 

producción de la zona de Agua Zarca define las si5uientes 

caracterlsticas: 

a) Las unidades econótücas cam¡iesinas de esta zona 

en su producción se basan en el uso del trabajo familiar no 

asalariado. Es decir, el siste11ia de la econo1nia campesina 

tiene cowo unidad fundaillental a la c6lula familiar. 

Para Marx la economia campesina, ¡.ior definición es 

una econowla mercantil: el cam~esin0 venJe ~ara comprar. 

La circulación simple de mercanclas o sea M (wercan-

c i a ) - D ( d i ne r o ) -M (11 e r ca n el a ) t i e ne c o in o El n 1 a s a t i s fa c c i ó u 

de necesidades. 

CLt, .. 1f!o te.<tualu1ente a ~larx "La repetición o renovación 

del acto de vender µara comprar tiene su pauta y su meta como 
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el propio proceso en' un _fin últi1no exterior a él: en el 

consumo, en la satisfacción de determinadas necesidades. La 

circulación simple de mercancia el proceso de vender para 

c o m p r a r s i r ve de me d i o par a 1 a con se cu c i ó n d e "-' ; ir, '.:le:: e s i tu ad o 

fuera de la circulación: la asiinilación de valores de "uso" 

(18) 

Esta operación es ¡Josible por el hecho de que el 

campesino no aparece en el mercado coino poseedor de dinero 

como vendedor de mercancl~s por 61 mismo. 

Es decir, un ¡iroductor que combina los inedias de 

producción con su propio trabajo, o sea que está en condiciones 

de controlar los aspectos técnicos de ¡iroducción. 

Marx consideró que lo central son las transacciones 

entre el campesino como clase y el sistema económico dlobal. 

b) Los producen fundnmentalmente ~arn 

el mercado. Esta caracterlstica, junto con el uso del trabajo 

familiar es lo que dá a estas unidades de µreducción su 

carácter mercantil simple. 

Estos a 5 ricultores, a pesar de que viven en una 

situación de pobreza considerable deneran en conjunto una 

proporción muy alta de las mercancias que se lanzan al mercado. 
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Claro que una parte de lo producido en la unidad 

económica campesina es consumida µor el ~rupo famil[at. 

c) La econo.i1Ía campesina no contribuye a la fijación 

de los precios de Los productos. 

Estos son determinados µar el mercado capitalista, 

la realidad demuestra que las economlas campesinas Limita 

1 os o b jet i vos de Los t; r upo s fa'" i Liar es a L d o b te 11 e i ó n de u 11 

salario necesario .¡ue no busca !lanancia no soldmente porque 

la dináu1ica interna y las condiciones de la unid'ad ¡;roductiva 

lo impiden sino también ¡Jorque en México el 1nercado tiene 

un carácter capitalista. 

Esto quiere decir que los precios de los productos 

a5ricolas por re!;la !leneral, son fijados de acuerdo a Los 

costos de producción de los agricultores capitalistas. 

Estos costos de [Jroducción son m.:ís elevados en el 

sector campesino .:¡ue en el capitalista. 

II.02 FORMAS DE EXPLOTACION DEL CAMPESINO. 

Uno de los aspee tos .:¡ue más i.1teresa dest..icar e3 

que la ex~lotación del campesino procede esencialmente de 



su relación estructural con la Econo111facCa¡iitalista. 

La base de la ex¡ilotación no es la desigual reparti

ción de la tierra, sino los mecanismos profundos que ¡irovoca11 

esta desigualdad y que la acent6an cada dla oás. 

La realidad demuestra que en tanto una estructura 

a¿raria está doi.1inada ¡ior el mercado capitalista la tendencia 

inevitable será la diferenciación cada vez. r.1ás ¡irofunda del 

cam¡iesino y su iute 6 ración a la econoi.iia del mercado. 

El sector de la economía cam¡iesina se encuentra 

dominado por el 1nercado capitalista y no se encuentra en la 

¡iosibilidad de influir en la determinación de los precios 

agrícolas. 

El precio i11dividual de ¡iroducción es más bajo en 

el sector capitalista, que es la que determina los precios, 

así el agricultor de la Econo.nla campesina se 1•e obli.¡;;ado 

a obtener un salario necesario para sobrevivir. 

Marx señaló con énfasis este fenó,neno, al explicar 

que la econoola caopesina, el precio comercial re~ulador 

del producto sólo en circun.;;tancias extraordinarias alcanzará 

su valor pero este valor será ¡Jor re¡;la su¡ierior al precio 
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de su µroducción l'or ¡iredo,ninar el trabajo vivo, aunque este 

exceso del valor sobre el ¡irec io de ¡iroducc ión se verá, a 

su vez, limitado ¡.1or la baja cor.1¡iosició11 que ¡iresenta ta1.1bién 

el ca¡iitalismo a~ricola en los ¡Jaiscs de econo~ía cm¡Jesina. 

Así el l í on i te no es entre los c il 111 pes in os la t; a na n c i a 

111edia, sino "el salario que se abona a sí .nismo" el a¡;ricultor; 

¡ior esto concluye Marx; "Una µarte del trabajo sobrante de 

los ca .n 11 e s i no s q u e t raba jan e 11 c o 11 d i c ion e s .n á s d es f d v o r a b les 

es ~egalado a la sociedad y no entra para nada en la regulación 

de ¡iroducción ni en la for .. iación del valor ". ( 19)' 

Marx partía del hecho de que los ca~µesinos, al ceder 

¡iarte de su trabajo excedente a la sociedad ¡Jer111iten que el 

¡ireciu comercial reJulador sólo en circunstancias ex¡iecionales 

ulcanzaría su valor. 

La teoría de Marx se pro¡ione explicar porque el 

campesino cede su trabajo excedente e la sociedad, siendo 

esta la causa de que no acumule capital. 

El ca1npesino transfiere su trabajo excedente y µarte 

del trabajo necesario ¡iara su re¡iroducció11, ¡iorque no incluye 

su trabajo como ¡iarte sustancial de los costos de µreducción 

de allí. que donde l'redo.ni.1a la ecunu111Í.a ca1;ipesina, el ¡irecio 

comercial nunca lle 1 a a cubrir al valor de los ¡iroductos. 
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Es evidente que al ca .. 111esi110 le interesa que los 

¡Jrecios de los productos a 6 rí.colas suban, con lo cual estarlan 

de acuerdo con la bursuesia rural, µero afectarla los intereses 

de la clase obrera urbana y de la bur 6 uesía industridl, estas 

dos Últiwas que consuwen alimentos y materias µri~as procad2nL~s 

del camµo, estarian en abierta contradicción co11 todos los 

6ru¡ios µobres y ricos de ¡iroductos agrícolas. 

Esto no es más que la ex¡iresión de desequilibrios 

y contradicciones del siste1na ca¡Jitalista en su conjunto pero 

en realidad no puede interpretarse al nivel de' u,rn relación 

de ex~lotación entre clases sociales. 

Lo 4ue se ,;laatea es una manifestación de la oposición 

entre sectores, en última instancia el Campo y la Ciudad que 

a su vez crea fricciones entre las el.ases sociales, rurales 

y las urbanas. A la burguesía i11dustrial le conviene mantener 

bajos los productos agricolas, puesto que con ellos lo~ra 

mantener bajas las inversi0nes en Capital. 

Ade111ás está interesada en mantener bajos los precios 

de las materias primas, 

está interesada en mantener bajos los 

salarios y fijos los precios de los productos abrí.colas en 

las condiciones i111¡iues tas µor -el sector agrario 



capitalista y no por los costos de ¡¡r_oducción de las fi.ncas

ca1npesinas. 

Es la burguesía en su conjunto la que se beneficia 

del plustrabajo del campesino. 

El mecanisrao de extracción del 1ilustrabajo del 

campesino, es provocado por el sistema capitalista domi1rnnte; 

1ior esto, la exµlotación del campesino tiene su caraéter 

estructural, es decir, es provocado µar las µroµias leyes 

del funciona~iento de la estructura capitalista dowinante. 

El anta~onismo entre el cautpesinado y la bur 0 uesia 

comercial es evidente, ¡iues esta lo~ra la ~anuncia ~edia. 

La bur 6 uesia rural en su conjunto tautbién loóra 

beneficios de la ex~lotación del caraµesinado pero por ~ecanis

wos indirectos, puesto que no consawe la producción campesina. 

La situación general de la estructura abraria le 

permite obtener ¡;anancias importantes, es decir, en la 1aedida 

en que son cu 1 ti vados ¡Jo r los ca ut pes in os 1 as µe ores t i erras 

o que se ven estos obligados a ,,roduci.r en las peores condi

c i o 11 es eco n ó .ni ca s , es decir , con poco caµ i tal , con c i c 1 o" 

lentos de rotación de ca¡iital, los niveles alca11zados que 
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reciben los airicultores cap{talis~~~ tienden a elevarse. 

Esta 16gica del modo de producci6n dominante se 

expresa en el tipo de explotaci6n a que es sometido el 

ca1.1pesino. 

El intercambio desigual que i111pone el 111ercado 

capitalista, no es la única forma e11 ,¡ue el campesino es 

ex¡Jlotado; es sin duda la Eor1.ia .. 1ás estructural, inherente 

al modo de producción capitalista. 

Paralelamente a estos mecanismos de explotaci6n y 

co1;io una ti pica cons ec uenc ia de 1 atraso eco 116.aico y de lo 

que podría llamarse una acumulaci6n primitiva permanente el 

capital co111ercial y usuario juega un ¡.iapel de primera linea 

en las zonas rurales mexicanas . 

. La bur8uesía co~ercial, usurera e intermediaria jue~a 

en la estructura agraria el pa 1;el del estr.ito ,nás 11arsitario 

del car.i¡.io. 

El ca,npesino pobre no solo se enfrenta a un lltercado 

.¡ue le es hostil y ajeno, sino 4ue en la mayor parte de los 

casos no puede relacionarse con il directa~ente, se ve furzado

a vender su producción de dcaµaradores e inter111ed iar ios, ante 



- 101 -

los cuales se endeuda pro!Sresiva1nente debiendo ¡Ja~ar cuotas 

de interés de tipo usuario. 

Es importante recalcar que las dos formas de 

explotación ;,1encionadas: el interca111bio desigual y el capital 

comercial usurario e intermediario no son dos fenómenos 

aislados y separados el uno del otro. 

Las peculiaridades del capital comercial en el agro 

mexicano corresponden al grado de desarrollo alcanzado por 

la producción agricola, es decir son el reflejo de la 

existencia de una economia campesina, 

La usura, es un tipo de explotación secundaria .:¡ue 

discurre a la sombra de la explotación primaria es decir, 

la que se realiza directamente en el proceso <le producción. 

Por contraste a los mecanismos de intercambio desigual 

que existen gracias ;.¡ las condiciones mismas de la producción 

campesina, la usura y el comercio se aprovechan de estas 

condiciones. 

A 1 referirse a 1 a usura , :·ta r x. de c la que : "La usura 

co1ao el comercio, explota un régimen de producción dado, 110 

lo crea, se co<a¡Jorta externamente ante él". (20) 
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Por ello es de Jran importancia distin 5uir, au11<¡ue 

ambos mecanismos no se ¡Jresenten sie.n 1He ¡ior se¡iarado, entre 

la a¡iropiación de excedentes de trabajo rural ¡>ar ¡Jarte del 

ca¡iital comercial y usurario. 

El capital usurario dice Marx: "como forma caracte

r!sticas del capital a interés corres¡ionde a la fase de ¡>redo-

minio de la ¡ie.¡ueña producción a La fase de los cam¡iesinos 

que trabajan para si mismos y de los ¡>e.:¡uelios artesanos". 

(21) 

El comerciante y el usurero se a¡iro¡iian también de 

una ¡iarte del trabajo cam¡iesino; ¡>ero la desa¡iarición del 

ca¡iital comercial, usurero no pone fin a la ex¡ilotación del 

cam¡iesino, termina solo la forma parasitaria de la ex¡ilotación 

y extracción de ¡ilustrabajo, pero se mantiene la ex¡Jlotación 

estructural .¡ue el moderno mercado ca¡iitalista im¡ione. 

En ~léxico coexisten 111.1bas fon,;c;:;; es justanwnte una de 

las ¡ieculiaridades del subdesarrollo esta curiosa simbiosis 

entre ambas formas de ex¡ilotación. 

El usurero y el banquero se re¡iarten los ¡iroductos 

del esfuerzo del c;:im¡iesino se dá con frecuencia el caso, ¡ior 

ejer11¡ilo d"l usurero que utiliza financiamiento bancario con 

el fin de ¡irestar el ca¡iital asi obteilido a elev;:idas tasas 

de interés a los c;:im¡iesiuus ¡iobres. 
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Mientras subista un sector de ¡.1rortuctores directos 

no capitalistas, por muy moderno que sea el sistewa de 

mercado se establecen mecanismos de intercambio desigual. 

Esta situación 6enera abiertamente sin tro¡iiezos 

el proceso de descomposición del campesinado; la ¡iresencia 

de acaparadores intermediarios, comerciantes sin escr6µulos 

y usureros, que condenan a miles de campesinos a la J.iseri:::-

y esto se constituye en la uúere:icinciór. del campesinado. 

II.03 LAS FORMAS DE LA SUBSUNCION DEL TRABAJO AL CAPITAL. 

El interés ¡ior rescatar el conce¡ito de subsunció~ 

del proceso de trabajo al capital y el de sus formas principa-

les en este trabajo sobre las formas de dominación y 

reproducción del capital en el espacio aJrÍcola, obedece a 

las siguientes razones: 

En pr ~::!er lu:.;nr, 
;;.1· \'Cirios 

:.:anuscritos reGactc:.éo;; e11tre 1.857 - 1.865 es una de las claves 

centn~~les para cor.;~rencler la di:~er.sión critico de su discurso sobre el 

modo de Eunciona~icnto y repro¿ucción de la sociedad capitalista. 

Porque interesa explorar las posibilidades de 

aplicación de este conce~to en la problemática que se estudia, 
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la presencia y permanencia de la economla campesina en el 

capitalismo, en tanto forma de producci6n que el capital recrea 

y recor.stlt11ye como un medio para su valorizaci6n para su 

reproducci6n como relaci6n social de la explotaci6n especifica. 

"La subsunci6n es la forma co,;io los empresarios 

atrapan y se apropian del trabajo de los campesinos asalariados 

es la forma de c6mo se va subsumiendo prácticamente en un 

proceso de valorizaci~n del trabajo, las actividades producti

vas de los campesinos indi~enas, desde la producci6n para 

cubrir las necesidades básicas, hasta la ne~aci6n total y 

absoluta de µroducir ~ara el consu1110". (22) 

Los empresarios ca¡Jitalistas, en su afán de hacer 

producir el trabajo de los campesinos utilLe.an todas las formas 

para subsumir sus actividades econ6micas. 

La forma más avanzada de apropiaci6n del plustrabajo 

en general, es la que reune las mejores condiciones materiales 

y organizativas para subsumir el trabajo; para ello la clase 

empresarial ha transformado, los medios para producir; ha 

reducido los tiempos y los movimientos de las labores, ha 

utilizado la división del trabajo para aumentar así la 

¡Jroducci6n, µero sobre todo, ha multi¡Jlicado el volumen de 

la producci6n con la ayuda de la tecnolo5 ía y la ciencia, 
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esta que es La subsunción real del sistema capitalista, no 

ha llebado aún en forma directa y total a las co.nunidades 

indigenas, pero en cambio, se utilizan otras formas µara 

atrapar el plustrabajo de los campesinos, la subsunción formal 

que corresponde a las condiciones con las que está en contacto 

el campesino ind Ígena, en la que la producción se hace sin 

modificación de los medios de producción y sin la apropiación 

total de los mismos raedios, lo que reduce los beneficios del 

empresario. 

En o¡iosición a estas dos formas de subsunción, real 

y formal, hay otros tipos que podrian considerarse como 

intermedios: la subsunción ideal· en la que la producción es 

tradicional, y el trabajador autodetermina el trabajo sus 

resultados, situación que se modifica en el mo111ento del 

intercambio donde al ¡iagar el µrecio de lo que consume está 

entregando el plustrabajo, está siendo explotado. 

La subsunción tem¡ioral en la que los campesinos 

indigenas se contratan por un corto tiem¡io por lo que no se 

separan de la forma tradicional de su economia y siguen 

trabajando en su tierra con sus herraraientas y en contacto 

con la naturaleza, esta forind es la r,1ás generalizuda entre 

los cumpesinos indlgenas. 
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La subsunción a6iotista que se ¡iresenta cuando el 

comerciante y el adiotista o banquero, sin modificar la 

1iroducción se a 1iro¡iian y controla ¡ior la de los ¡irésta111os, 

la ¡ilusvalia. 

El ¡iroceso de valorización del trabajo ¡iresenta co;no 

se ha visto, cinco modalidades: 

Subsunció11 real. 

Subsunción formal. 

Subsunción id ea 1. 

Subsunción tem¡ioral. 

Subsunción a!liotista. ( 23) 

Estas formas de subsunción pro¡iorcionan la estructura 

al ca¡Jitalismo y construyen las bases en la que se sustentan 

el sistema en el que están inmersos los ¡iueblos y las comuni

dades indí 0 enas los que, utilizando una organización democráti

ca, se ¡HO¡Jonen estructurar un ca¡iital comunitario a través 

de la 1nvesti6 ación acción ¡iara resolver sus ¡iroblemas. 

La ¡iers¡iectiva teórica a ¡iartir de la cual Marx 

construye este conce¡1to de Subsunción del trabajo al ca¡iital, 

se sustenta en la idea de la des¡iro 1JOrcionalidad estructural 

del desarrollo del ca¡iital en lo .:¡ue concierne a las fonias 
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y ritmos del des¡iliedue de su dominación, en que el desarrollo 

del ca,iital no es homo¡;;éueo, ni simétrico, sino ¡ior el 

contrario es heterotiéneo y desi~u¿l, con tiem¡ios y ritmos 

diversos. 

Esta forma que adopta el movimiento del ca¡iital 

implica la existencia simultánea de una diversidad de for1nas 

del ¡Jroceso de ¡Jroducción in.nediato, del ¡iroceso del trabajo 

mismo, las cuales encuentran su unidad constitutiva y ¡irofunda 

en el movimiento del ca¡iital, 

Es así como el conce¡ito de subsunción su¡ione com¡ireude 

esta relación social y su des¡ilie,sue co1110 un ¡iroceso como 

un movimiento comµlejo y multiforme, pero cuya unicidad res¡Jon

de a una racionalidad, a una lódica exlusiva: la del capital. 

Una ¡ireferencia creciente de trubujo de los cam¡Jesinos 

es la mi¡,ración tem¡ioral de los car.i¡iesinos, en la mi¡;ración 

tem¡ioral de sus comunidades a los centros de producción aórico

la, ¡iecuaria o a las ciudades ¡Jara trabajar como asalariados 

y lueóo volver a sus lu¡;ares de orí 5 en ¡iara seóuir ¡iroduciendo 

en sus comunidades, esta forma de subsunción es la tem¡ioral 

<JUe se ajusta al ti¡io de problemática <JUe se estudia en la 

,iresente investi 6 ución. 
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CAPITULO III 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

III.00 TENENCIA DE LA TIERRA 

La tenencia de la tierra es el hecho fundamental 

y a la vez el concepto esencial para describir y explicar 

el estado y desarrollo de la estructura y la organización 

agraria. 

La tenencia de la tierra se ofrece en México en tipos 

y sistemas acordes con los rasgos que adquiere la agricultura 

al organizarse, Los tipos principales de tenencia en el pais 

son: el latifundio, la pequeña propiedad, el minifundio, 

los ejidos individuales y colectivos y las comunidades agrarias 

que señalan tipos suigéneris creados por la reforma agraria 

mexicana. 

Los examenes de la estructura y la organización 

agraria anteriores a 1.910 conducen a la conclusión de que 

el tipo de propiedades rural constituido por la hacienda tal 

y como existia estaba fundado en el monopolio de la tierra 

en una especial situación de privilegio de los propietarios 

y en la explotación de la población campesina. 
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El poder político y económico que ejercían los grandes 

hacendados eran tan completos que durante mas de 50 años 

pudieron mantener relativamente estables las jornales agrícolas 

y la sumisión de los campesinos. (24) 

El latifundio ha sido quebrantado parcialmente por 

la reforma agraria. 

El norte de México, el sureste, el occidente, el 

centro, nos presentan claros ejemplos de cómo funcionaba el 

latifundio y la relaci&n entre la élite terrateniente el 

peonaje como componentes de la estructura de clases. 

El desmembramiento del latifundio fué parcial, en 

vista de las constantes afirmaciones sobre la existencia de 

este tipo ·de tenencia en la actualidad de la persistencia 

del latifundio social de la aparición del neolatifundismo 

social y del fraccionamiento simulado de las grandes 

propiedades. 

La subsistencia de la concentración agraria tal y 

como fué planteada hacia la década de 1.930 - l.940 ha tomado 

las nuevas formas que la agricultura capitalista le exige. 

Por otra parte al neolatifundismo le ha ayudado una 
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legislación defectuosa, la crisis de la revolución agraria 

y el decaimiento del agrarismo, la tibieza de la acci6n 

gubernamental y el alto grado de organización de los acapara

dores de tierra y de productos agrícolas frente a los 

campesinos y grupos de defensa. 

La nueva burguesía rural que aparece con la revoluci6n 

mexicana y cuyo origen está en la propiedad conservada 

voluntario 

por 

de los entiguos hacendados, el f mee ionamien to 

las grandes propiedades el acaparamiento de las tierras de 

riego y los proyectos de colonización. 

Burguesía que junto con los minifundistas privados, 

los propietarios de unidades familiares, medianos, grandes 

propietarios, ejidatarios, proletariado agrícola, forman la 

moderna estructura de clases de M6xico rural. 

El ejido se presenta como un resultado de la concep-

ción política de la reforma agraria: Un 

para quien lo trabaja y como un serio 

desarrollo agrícola de M6xico sobre el 

pedazo de tierra 

obstáculo para el 

que presiona una 

poblaci6n cada vez mayor, una gran parte de la cual no podrá 

recibir ese an~.21.ado ~edazo de tierra. 

En el caso concreto de la comunidad de Agua Zarca 
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se ha caracterizado por una estructura agraria de ejidatarios, 

por ser fuente de expulsi6n de mano de obra y por tener una 

débil proyecci6n en la economia nacional en cuanto a la demanda 

de sus productos. 

En la actualidad, el problema de la tierra es evidente 

y ello repercute en el proceso migratorio que se vive en la 

localidad. Las parcelas de esta comunidad están localizadas 

casi siempre en tierras de baja calidad 

de desarrollo tecnol6gico muy pobre. 

tienen un nivel 

La extensi6n de la parcela es de una a tres hectáreas 

que apenas cubre parcialmente las necesidades de consumo 

familiar. 

Dado el poco desarrollo de un mercado de trabajo 

local la familia depende en par te de la migraci6n temporal 

especialmente a los Estados Unidos para cubrir sus necesidades. 

La ausencia de un mercado de trabajo en la zona ha 

obligado el aumento de la migraci6n temporal de los hombres 

de la zona y en especial de los jefes de familia. 

La posesi6n de la tierra es comunal excepto el lugar 

donde están habitadas las casas habitaci6n que se consideran 
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propiedades particulares y poseen un certificado del gobierno 

federal que los acredita como dueños de los lotes del poblado. 

Las tierras que se han utilizado por varias 

generaciones para el cultivo han sido heredadas de padres 

a hijos y san los encargados de mantener estas en condiciones 

de cultivarse. 

No se tiene conocimiento de que haya pugnas por la 

posesi6n de tierras, más bien todos son respetuosos del uso 

y goce que tradicionalmente conocen. 

Se observa que un alto porcentaje de las familias 

viven en sus propias tierras de cultivo, 96% cuya extensi6n 

es de una a tres hectáres, el resto, 4% vive en tierras 

arrendadas. 

Propio 

N-. 

256 

CUADRO No. l 

TENENCIA DEL TERRENO 

AGUA ZARCA, ZONA RURAL, QUERETARO 

1989 

Arrendado 

% N-. % 

96 11 4 

Fuente: Este estudio. 

Total 

N-. % 

267 100 
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Se infiere entonces, que la gran mayoria de los 

campesinos gozan de un espacio, lo que no signi Eica que do.1c.le 

desarrollan sus actividades productivas y reproductivas tenga 

las condiciones apropiadas ambientales e higiénica para el 

cumplimiento de sus labores agricolas y productivas y por 

consiguiente la reposici6n de su fuerza de trabajo. 

Naturalmente que en un medio donde no se reúnen las 

minimas condiciones higiénicas para vivir no se puede 

garantizar un buen estado de salud y por ende un buen desa

rrollo de la productividad. 

Se nota además que el 96% del sector de las unidades 

productivas posee terreno propio, ello, no quiere decir que 

su espacio habitacional sea el más conveniente para la realiza

ci6n de su actividad econ6mica productiva, pues es frecuente 

detectar también hacinamiento, otro de los graves problemas 

que afrontan estos grupos familiares de la comunidad de Agua 

Zarca. 

Las condiciones reales de las familias evidencian 

tal situaci6n. En cuanto a los servicios mínimos se puede 

decir, que de las 267 familiar que existen en la comunidad 

la gran mayoria de ellas cuentan con servicios de energia 

eléctrica, 75%. 
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El 2 l% de la misma poblacic6n cúenta. co.n ·~gua_ potable 

entubada, y sólo el l 7% de las viviendas tiene a1~anta.riliaclo. 

III.01 UNIDAD INTERNA ECONOMICA Y SOCIAL 

Al analizar la unLdad Lnterna, económica y social 

de la comunidad de Agua Zarca ha sido preciso establecer los 

puntos de referencia indispensables, relacionadas con la 

con ce p tu a 1 iza ció n de 1 pro b 1 e ma y e 1 en 1 a ce con el in s t r u mento 

de análisis que ha sido utilizado en la presente investigación 

para confrontarlos con la realidad. Por ello se ~ace necesario 

enunciar uno de los elementos internos fundamentales que lo 

constituyen como es la organización y división social del 

trabajo. 

III.01.00 ORGANIZACION Y DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO 

III.01.01 División del trabajo por sexo 

En la comunidad de Agua Zarca el uso que se le dá 

a la tierra es agrícola-familiar. 

El volumen de producción está en estrecha relaci6n 

con los recursos naturales y humanos que posee la familia 

por las necesidades de consumo familiar y por el grado de 
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explotaci6n de la fuerza de trabajo familiar. 

El trabajo agrícola lo realiza directamente la familia 

coordinada directamente por el padre y en su ausencia por 

la madre. Todas las actividades se distribuyen de acuerdo 

a las necesidades de consumo del grupo familiar. 

No existe una especializaci6n del trabajo. 

Hasta el año 1.974 aproximadamente, la producción 

agrícola para 

población al 

comprar maíz. 

el consumo por lo menos era suficiente, en 

grado que las familias no tenían necesidad 

(25) 

la 

de 

De otra parte se observa en la comunidad, que el 

jefe de la familia es quien se encarga de las labores más 

pesadas como la roza y quema del terreno, la preparaci6n del 

mismo para la siembra, la limpieza de la milpa, etc,, la esposa 

participa en actividades complementarias como h::icer las 

tortillas, las comida. Pero en ausencia del padre de familia 

es la esposa quien asume la responsabilidad de coordinar, 

dirigir y ejecutar todo lo que implica la producción agrícola. 

Los niños por su parte también participan en el 

trabajo directo tumbando árboles, en el acarreo de agua y 



alimentos, en el cufda'dp,. :constante de animales domésticos 
. ··.· .. 

esto en combinación con fa asistencia a la escuela. 

Para la época de siembra la familia se organiza 

calculando la cantidad de maiz que se debe sembrar dependiendo 

del área que se vaya a cultivar. 

Así en la parte de la montaña se siembra maíz en 

el mes de marzo, a mediana altura maíz blanco en abril, se 

desyerba en junio y se recoge la cosecha en noviembre y 

diciembre. 

En la parte más baja se siembra maiz amarillo que 

es desyerbado en agosto y en diciembre se recoge la cosecha. 

Las labores de todos los miembros se distribuyen según la 

edad. Los niños empiezan a colaborar desde los seis años y las 

niñas también apoyan el trabajo de la madre en las tareas 

del hogar; desgranando la mazorca, haciendo tortillas, prepa-

rando la leña para el consumo interno y en el cui.dado de sus 

hermanos menores. Los pocos ancianos que aún viven, también 

ayudan en las actividades que requieren menor esfuerzo 

partiendo y acarreando la leña para el consumo interno, 

puliendo las herramientas de trabajo. 
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El trabsjo tie~c un c6r6cter .colectivo ~3~lttcr. 

En el proceso productivo, no se puede asegurar que 

el campesino no planea su producci6n pero, dicha planeaci6n 

no constituye una herramienta administrativa, quiz6 por la 

estrechez de sus condiciones econ6micas que lo obligan a 

solventar a diario este problema. 

Es decir, su cotidianidad lo encierra en un horizonte 

de necesidades que lo obliga a recurrir a soluciones inmediatas 

es por ello que desconoce las condiciones de 'eficiencia en 

el manejo racional de sus recursos productivos. 

En su funcionamiento interno, carecen de mecanismos 

de control y como consecuencia de ello, al interior de la 

unidad de explotaci6n debe enfrentar en la esfera real serios 

problemas en el aspecto financiero. 

Se le presenta con frecuencia la confusibn y mezcla 

de los dineros de la unidad de explotaci6n con los del gasto 

familiar o entre los dineros para las diferentes necesidades 

al interior de su unidad interna. 

Como resultado de la situaci6n planteada no es posible 

conocer con certeza el real estado en que se encuentran estas 
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unidades campesinas. 

Inmersos en una gama de aspectos socioeconómicos 

y coyunturales que están incidiendo en estas unidades, se 

puede apreciar como en la comunidad de Agua Zarca desde el 

punto de su sistema económico no escapa a dichas incidencias 

y concretamente en el sistema compuesto por la unidad de 

explotación familiar se plasman los influjos externos que 

conjugados con las características internas del funcionamiento 

de la unidad de explotación origina unas características 

materiales en desigualdades regionales. 

Esta condición de desigualdad regional implica una 

estructura de agricultura muy desfavorables, ello representa 

situaciones de estancamiento económico y social lo que trae 

como consecuencia la presencia del desempleo y su efecto que 

lo constituye la migración temporal como una estrategia de 

sobrevivencia en los habitantes de la zona. Bajo estas 

circunstancias regionales, es apreciable que se presentan 

desigualdades aún dentro de una misma localidad. 

En efecto, Agua Zarca es una zona de poco desarrollo 

tecnológico y la comunidad no presenta estructuralmente ninguna 

expectativa de desarrollo que en el contexto general adquieren 

trascendecia para el conjunto de la economía regional. 
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Lo predominante en esta regi6n es la econoíltra de 

subsistencia. 

Categorizar a los miembros de los grupos familiares 

como trabajadores estables Je la unidad de explotación es 

una labor que se organiGÓ de acuerdo a las declaraciones hechas 

por ellos mismos. 

Asl se consideraron estables aquellos que viven y 

laboran en ella aún cuando no trabajan ni permanecen todo 

el tiempo en la unidad, situación bastante freeuente en esta 

comunidad. El porcentaje de hombres permanentes en la 

comunidad coincide con el de los desempleados. 

unidad 

Esta situación de permanencia 

de explotación es muy relativa y 

acuerdo a la migración temporal. 

o estabilidad en 

ella es alterada 

la 

de 

Es as{ como, se observa que la población masculina 

en su mayoria jefes de familia salen del pais. 

El 

se explica 

ellos. 

alto porcentaje de hombres que sale de la zona 

por la falta de condiciones reales de empleo para 

Esta afirmación confirma el planteamiento inicial 



.:. 120~-

de este trabajo el cual consiste en considerar que la migración 

temporal se constituye como una estrategia de sobrevivencia 

para los habitantes de esta zona, 

Es decir este movimiento temporal migratorlo se 

constituye en situación ' . unica, cual es la de generar los 

ingresos suficientes para la subsistencia de la unidad familiar. 

Así entonces se puede afirmar que en la unidad 

familiar ni siquiera se cumplen las condiciones para la 

reproducción social y reposición de la fuerza •de trabajo de 

sus miembros. 

Además el aporte productivo es menor con relación 

a la demanda de necesidades del grupo familiar. 

III.02 CULTIVO 

En la actualidad las familias qne cultivan la tierra 

argumentan que el terreno está bastante erosionado por la 

falta de rotación en los cultivos adecuados al tipo de suelos, 

clima y altura. Por ello este trabajo agrícola es combinado 

con la migración temporal. 

En la comunidad también se producen muchas frutas 

que sirven para el consumo familiar: durazno, manzanas, 
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ciruelas, nuez de castilla, chirimoya, tejocote, membrillo, 

pera, aguacate. Existen algunas variedades de frutas y algunas 

legumbres y verduras que son utilizadas en la alimentaci6n 

diaria de los grupos familiares. 

III.03 GANADERIA 

En la comunidad de Agua Zarca, la actividad ganadera 

no es explotada en forma intensiva ya que los terrenos no 

se prestan mucho para el cultivo de forrajes y mantener los 

animales. 

Existen algunas especies de animales criollos en 

reducida cantidad como son ganado vacuno, porcino, aves de 

corral. 

Para la preparación de la tierra es muy importante 

utilizar la yunta de bueyes y para transportar la cosecha 

utilizan el caballo y el burro, 

La cría de animales en pequeña escala se constituye 

en ahorro al cual acuden las familias en caso de necesidad. 
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III.04 TIPO DE UNIDAD PRODUCTIVA 

El tipo de unidad productiva predominante es la de 

carácter familiar, se empieza a incrementar en un segmento 

poblacional en menor escala el tipo de unidades productivas 

con carácter cooperativo, ello corresponde a la creaci6n de 

la cooperativa de cafeticultores, organizada por entidades 

del Estado. 

Uno de los problemas que afectan a los cafeticultores 

son las variaciones del ciclo de producci6n que presenta dos 

periodos definidos: un tiempo frio en que los cafetales no 

se hallan en producci6n y las labores se reducen al desyerbe 

y abono y, otro periodo de cosecha, cuando la demanda de fuerza 

de trabajo alcanza altos niveles. 

Las épocas de cosecha duran más de cuatro a cinco 

meses del año, asi que las variaciones en la demanda de la 

mano de obra generan perlados de desempleo. 

Ello tiene sus implicaciones en el grupo familiar 

lo cual a su vez trae como consecuencia la migración de los 

jefes del hogar. 
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CAPITULO IV 

LOS BAJOS NIVELES DE VIDA 

Los bajos niveles de vida es la situaci6n que se 

observa en la comunidad de Agua Zarca y ello está determinada 

por la escasa satisfacción de las necesidades básicas en el 

grupo familiar de esta zona. 

IV.00 ALIMENTACION 

La alimentación más apropiada para mantener la vida 

humana contiene la combinación balanceada de las materias 

básicas fundamentales que se encuentran en las plantas y 

animales, proteinas, hidratos de carbono, grasas y vitaminas, 

a las que hay que añadir sales minerales. 

La excelencia o d eficiencia en la a 1 ímen tac ión se 

mide en calorías. 

IV.DO.DO Materiales básicos de la alimentación en Agua Zarca 

Los alimentos más comunes que consumen los habitantes 

de la comunidad de Agua Zarca son: maíz, frijol y chile. 

En menor proporción carne, leche y huevos. 
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EL estado nutricional estudiado con base en la 

alimentaci6n estaría representado por tres situaciones: 

Una primera en la que el grupo solo consume alimentos 

con un alto contenido de harinas, una segunda en la que la 

dieta alimenticia añaden el consumo de verduras y una tercera 

en la que además de consumir frutas se dá la combinaci6n de 

alimentos proteícos de origen animal. 

Se presenta entonces que la mayoría de los grupos 

familiares consumen alimentos con alto contenido de harina, 

ello lo constituye el 85% de la poblaci6n. 

grupo 

10% en 

Otro segmento poblacional considerado 

cuya dieta es combinada con frutas lo 

menor y proporci6n 5% aquellas familias 

en el segundo 

constituye el 

que consumen 

alimentos proteícos de origen animal, no en forma permanente. 

Los anterior tiene sus P.fectos en la poblaci6n ya 

que una dieta alimenticia poco balanceada no puede garantizar 

eficiencias en las labores productivas de la poblaci6n 

trabajadora y en el desarrollo de las tareas educativas de 

la poblaci6n en edad escolar. 

Se puede decir entonces que la poblaci6n padece de 



un subconsumo calórico y protéico. 

En la actualidad esta región del país no cuenta con 

ningún apoyo del Estado sobre programa alimentario. 

Se presentan con frecuencia casos de desnutrición 

en la población infantil y en edad escolar. 

IV.01 VIVIENDA 

En relación a la vivienda se ha tonrado en cuenta 

los materiales de construcción 

de la población vive en casas 

y se 

de 

encuentra que la 

material, 70%, y 

mayoría 

ello es 

producto en muchas de las ocasiones del trabajo de los 

familiares migrantes cuya principal preocupación es mejorar 

sus casas con los ingresos percibidos en su estancia temporal 

en los Estados Unidos. 

Otro porcentaj~ 1'1 pnblnción, 30%, tiene 

construidas sus casas en adobe techado en forma muy variada. 

TV.01.00 Propiedad de la vivienda 

La propiedad de la vivienda es otro aspecto importante 

para tipificarlos en su nivel de vida. 
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La mayorla de los campesinos cuenta con vivienda 

propia, 96%. 

alquilada. 

Sólo un 4% de esta población tiene vivienda 

IV.01.01 Dimensión de la vivienda 

En relación a la vivienda también es relevante conocer 

su tamaño. En un 57% son viviendas de una sola habitación, 

el 23% de las mismas tiene dos habitaciones y sólo un 20% 

tiene un mínimo requerido. 

Con relación a los artefactos que poseen se considera 

la posesión de radio grabadora, televisor, refrigerador y 

otros artefactos que también han sido obtenidos por el trabajo 

de los migrantes que permanecen por temporadas en los Estados 

Unidos. 

Una información final respecto a las condiciones 

de la vivienda es la rcferent.:! al t Lpo de combustible que 

se usa en la cocina. 

Se observa en la comunidad que las familias usan 

preferentemente el carbón y la leña. 

El uso de este combustible no sólo expresa el bajo 
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ni.vel de vida, sino que tambi.én da a conocer ,las precarias 

condiciones en las cuales desempeñan las ca .. 111csi11as las labores 

domésticas que se le han asignado, 

IV.02 SALUD 

La 

continuo de 

salud es el resultado de un proceso sutil y 

la adaptaci6n del ser humano en un ambiente de 

constante transformaci6n. 

Se debe entender la salud como un bien, que produce 

desarrollo econ6mico y social, es decir como elemento que 

proporciona a cada ser humano las posibilidades de desarrollar 

sus potencialidades para beneficio personal y de la sociedad. 

El esfuerzo que 

encargadas de combatir la 

deben realizar 

morbilidad debe 

las autori.dades 

estar encaminado 

para que la poblaci6n alcance al máximo de bienestar pues 

condiciones adecuadas de sJlud conllevan y garantizan un 

ascendente nivel de las formas de desarrollo de una sociedad. 

IV.02.00 Morbilidad 

Son causas más frecuentes de morbilidad hostipalaria 

las si.guientes: 
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Embarazo en el grupo de edad entre los 15 y 49 años. 

Parasitosis en los niños menores <le 15 años. 

- Diarrea y enteritis en los grupos vulnerables de la poblaci6n 

y en este caso los "grupos vulnerables" lo constituyen la poblaci6n 

lactante, e infantil menores de 15 años. 

Lo anterior se debe a las pésimas condiciones de 

salubridad que 

parasitarias por 

contribuye a 

la inadecuada 

aseo y agua potable especialmente. 

aumentar las 

prestaci6n de 

enfermedades 

servicios de 

De otra parte la mayor causa de hospitalizaci6n en 

los menores de cinco años continúa siendo la diarrea aguda 

y especialmente por las condiciones de deshidrataci6n. 

Las enfermedades respiratorias padecidas por los 

niños de la comunidad constituye la segunda principal causa 

de hospitalizaci6n. 

A continuaci6n se relacionan las diez primeras causas 

de enfermedad en la zona: 

l. Control de embarazo. 

2. Diarrea y enteritis, 

3. Parasitosis. 
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4. Influen~óJ o gripe. 

5. Amibiasis. 

6. Infecci6n urinaria. 

7. Bronquitis 

8. control niño sano. 

9. Examen médico general. 

10. Hipertensi6n arterial. (26) 

IV.02,01 Mortalidad 

Las causas principales que inciden en' la mortalidad 

de la poblaci6n son las infecciones respiratorias y las 

infecciones intestinales. 

Otras de menor importancia, enfermedades cerebro

vasculares, tumores malignos y otras enfermedades del coraz6n. 

IV.02.02 Centro de Salud 

Es importante detectar las deficiencias en materias 

de servicios de salud en la zona estos son muy limitados. 

Las nuevas necesidades en el sector salud de la comu

nidad van en aumento. 

Globalmente se aprecia que la dotaci6n de recursos 
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humano y físicos no cumple con una aceptable cobertura que 

permita disminuir causas da mortalidad y atienda adecuadamente 

a la poblaci6n. 

IV .03 EDUCACION 

La educaci6n como un proceso de socializaci6n, 

adiestamiento y formaci6n de las generaciones en crecimiento 

para que participen plenamente en la vida productiva, social 

y cultural de la comunidad y de la regi6n, debe estar ligada 

en forma directa a la soluci6n de los problemas de la 

comunidad. 

IV.03.00 Nivel educativo de los miembros de la unidad 

econ6mica campesina de Agua Zarca, Landa de Matamoros. 

Querétaro, 1. 989. 

CUADRO No. 2 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS MIEilBROS DE LA COi!UNIDAD DE AGUA ZARCA 

ZONA RURAL, QUERETARO 1989 

Analfabetismo Primaria Secundaria Cap. Técnica Otros Total 

N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % 

166 l 2 . l 11 o l 80.S 60 4.4 30 2.2 11 08 1368 100 

Fuente: Este estudio 1989. 
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El nivel educativo de los miembros de la unidad 

campesina de la comunidad es representativo de las deficientes 

condiciones estructurales registradas en la zona, es así como, 

un gran porcentaje de la poblaci6n ha cursado solamente la 

primaria (80.5%), en tanto que el 4.4% de este sector ha 

realizado la secundaria, existe una franja poblacional del 

2. 2% con capacitaci6n técnica, y un segmento del 12% que 

registra analfabetismo. 

Lo anterior está evidenciando las escasas posibili

dades de desarrollo que existen en la zona, ¡1or cuanto los 

bajos niveles de escolaridad y por ende su poca calificaci6n 

de fuerza de trabajo, someten a estos miembros de las Unidades 

Económicas Campesinas a la migraci6n temporal a desempeñarse 

en labores que en ningún momento van a mejorar sus condiciones 

de explotaci6n social. 

IV.04 RECREACION 

Es el uso del tiempo libre por hombres y mujeres 

en actividades que tiendan al desarrollo de sus actividades 

rituales para el bienestar individual y social. 

En la comunidad de Agua Zarca es preciso observar 

entre s11s habitantes reunirse para celebrar sus tradiciona-
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les fiestas patronales, el día 13 de diciembre para celebrar 

a Santa Lucía su patrona regional. 

También es habitual en la zona reunirse para las 

fiestas navideñas, para ello organizan ferias en el pueblo 

y allí se encuentran todos los familiares que han migrado 

temporalmente a los Estados Unidos. 

El arraigo a su tierra los hace permanecer fieles 

a sus festividades tradicionales. 

En la zona no existe una infraestructura para la 

ejecuci6n de actividades deportivas al aire.libre. 

Existe la necesidad de implementar la construcci6n 

de canchas deportivas que permitan el ejercicio de tales 

actividades, 
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C1\PrTIJLO V 

HIGRACION TEMPORAL 

La mihración temporal es un proceso social incor~orado 

al desarrollo económico, µolitico y social de un ~ais. 

Se emplea el concepto de migración temporal para 

designar aquellos sujetos o migrantes temporarios que se 

trasladan a Estados Unidos transitoriamente y cuya permanencia 

no excede por lo general de un año. (27), tal es el caso de 

los habitantes de Agua Zarca, microregión del 111unicipio de 

Landa de Matamoros, Queritaro. 

V.DO MIGRACION COMO ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA. 

Los 111ovimientos históricos de migración, en tirminos 

generales se pueden estudiar desde una µersµectiva, que 

en:;lobe los fc1ctores Lle proJucciÓll las fluctuacio11.;s que se 

den en la oferta y la demanda de mano de obra en una determina

da región. 

Ya Marx, en su discusión sobre la acu.uulación 

primitiva del capital en Inglaterra, interpretaba una de las 

modalidades que adquiere el fenómeno migratorio. 
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Es necesario, para ser retomada y aplicada hacer 

una reformulación t¡ue µermita entender las modalidades 

es¡iecíficas que adopta este fenómeno en otras realidades y 

en particular en México. 

Esto se µuede hacer partiendo de la investi~ación 

directa, analizando desde una persµectiva ,;lobal esta 

¡iroblemática. 

tal 

son 

La migración rural urbana, es una condición fundamen-

para que 

amplios, 

se forme una masa de proletario~ 

los factores que influyen en 

industrial, 

los flujos 

migratorios, incluyendo la selectividad de los mi,;rantes. 

En el caso mexicano existe una tendencia a la 

a¡¡udización de la contradicción del sistema en el ca.npo, es 

decir, se dá una onayor socialización de la producción y una 

¡irivatización de lo producido, esto trae como resultado que 

se formen filas de fuerza de trabajo que mi 6 ran a los centros 

urbanos y al extranjero. 

Otro aspecto que se debe mencionar es la creciente 

descapitalización del sector agrario, dada la transferncia 

de los recursos hacia los sectores urbanos capitalizados. 
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De tal ¡iolítica se desprende que la rni¡;racib1; de 

las pro 1iias comunidades se dácomo una forma de supervivencia, 

esto, permite a las familias captar recursos para poder 

continuar su producción. 

Es i1nµortante aclarar que el presente estudio 

evidencia lo que 

los efectos de la 

se plantea, pero, también hay que señalar 

migraci6n en la comunidad de Agua Zarca. 

El tipo de industrializaci6n que se ha dado en México, 

adjudica a la agricultura un papel complementario, generando 

una fuerte polarizaci6n entre el campo y la sociedad. 

En las ciudades se han concentrado además del poder, 

los servicios y el em¡ileo remunerado, en tanto que el campo 

se ha visto sometido a una severa depresi6n económica. 

El ingreso real ha crecido 1nás rapidamente en las 

ciudades que en el c.Jmpo, lu iaversi.Jn y L1 reinversión han 

sido escasas y esto unido al desarrollo de las formas de 

producci6n intensivas en capital, ha provocado que las tasas 

de creación de empleo sean tan bajas. 

De otra ~arte, también las necesidi.ldes del desarrollo 

del •odo de producción capitalista global, han ido conformando 
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una división internacional del trabajo que- -relega a las 

regiones camµesinas como la comunidad de A.gua Za.-rca, al- papel 

de suministrar mano de obra barata. 

Esta es liberada en su edad mis productiva cowo 

a1oorti¡;,uador de las irregularidades d0 !.a deu1<l1H!a de [u2r:~a d2 trah2 

jo reabsorv iéndolos en ¡Jedados de dese1n¡ileo. 

A lo anterior se a 0 re5a también el caso de la 111i!c\ración 

temµoral a los Estados Unidos el cu.:il el trabajador mexicano 

aceµta salarios Ínfimos. 

En el caso de la migración temporal de los habitantes 

de la comunidad de Agua Zarca, la década de los 80' s ;narca 

una agudización del problema de la mir;ración, por falta de 

fuentes de trabajo en la zona, es asi como se registra en 

las familias la decisión de mi~rar a los Estarlos Unidos 

temporalmente, valiéndose del aµoyo de a1G6n familiar radicado 

alli quien les brinda un lu¡;ar para llegar y en muchso casos 

es µor 111ediu de un ¡iréót.JlllO e11 dólare.o ¡iara p<1¡;ar <1l "coyote" 

que los traslada de la frontera a los An!c\eles, California. 

Para no aventururse en al 5 o tocul.11ente desconocido, 

el 111i!c\rante cuenta con la solidaridad de sus familiares o 

¡JUisanos para establecerse en alóu.1a casa, mientras encuentra 

trabajo en la 1.iayoria de los casos, se a5rupa con otros 
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para poder pagar la renta del departa~ento. 

Esta solidaridad también se manifiesta en el sentido 

de contactar alg6n trabajo hasta ~ue el nuevo migrante obtiene 

una "estabilidad" µara asegurar la subsistencia de ~1 y su 

familia. 

Este apoyo también se dá a nivel de paisanos, sobre 

todo cuando por al¿,una circunstancia son deportados a ~léxico 

o son arrestados dentro de los Estados Unidos por al¡;una otra 

causa, les hacen un 11réstamo en dinero para volver a cruzar 

la frontera o salir del problema. 

Esta solidaridad entre los familiares y 11aisanos 

posibilita la migraci6n de los habitantes de la zona. 

Este conglomerado tiene como destino, sobre todo 

la ciudad de los Angles, California, Santa M6nica, Burbanck, 

San Gabriel y S:rnta Ana. 

El tipo de empleo que prefieren es el urbano, ya 

que en la agricultura es difícil mantenerse por un buen 

tiem~o µor la estricta vigilancia migratoria. 
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Así el salario que µerciben en los restaur.,rntes as 

de 3.35 dólares por hora, sin descontar los impuestos, por 

tanto reciben a la sewana 125 dólares aµroxiilladamente. 

Si se comµara este salario con el de la t:ona en 

estudio, se observa que el trabajador tendría que trabajar 

el doble de tiempo para obtener el salario que perciben los 

rlli¡;rantes temµorales y aún considerando los ..;astus que tienen 

el pago de renta, luz, a¡:;ua, ~as, co1i1ida, transporte, vestido, 

etc . , e 1 cu a 1 ta 1" b i é n es a 1 to en e o m µar ación con e 1 s a 1 ario 

que obtienen de la venta de su fuerza de trabajo. 

Los mi 0 rantes realizan israndes esfuerzos ¡.ara 

organizar y enviar dinero a sus fau1iliares radicados en la 

comunidad e inclusive ¡Jor .nedio del co1nité de apoyo donan 

de ter 1n i 1rn da can t id n d rl e d in ero , par a 1 as f i es tas 111 á s L m portan -

tes de la comunidad y en esta medida se logra wantener algunas 

tradiciones y constumbres. 

Por ejewplo el trece de diciembre se celebra la fiesta 

de la patrona, Santa Lucía. 

v.01. OCUPACfON DE LOS MrGRANTES. 

Para los mi¡,;rantes en A1nérica Latina, es 111ás difícil 



encontrar em¡.1leo en la estru¿tura ocu¡.1aclonal, sobre todo 

en las industrias dedicándose a trabajos en donde la ¡iroducti

vidad es r.iuy baja así corno los in¿resos, ¡.1or lo .,eneral estos 

trabajos son en los servicios. 

La mi5ración yue se dá del cam¡.10 a los sectores 

urbanos es efectuada ¡.1rinci¡Jalmente para buscar un mejor nivel 

de vida, ¡Jara la ¿ran 1nayoría de los mi5rantes estos no se 

cum¡.1le, lo yue hace es yue se incremente la masa de desocu¡.1ados 

yue cuenta ónicameute con su fuerza de trabajo, ace¡Jtando 

salarios bajos, muy ¡Jor debajo de los reales• buscando la 

ca¡Jacitar.ión ¡Jara poder des¡Jlazar a la ¡Joblación que cuenta 

con un em¡.1leo los mi~rantes en ¡.1articular, los de orí¿en rural, 

tienen la ¡Josibilidad de ocu¡Jarse en actividades no calificados 

de esta manera se enfrentan a los obreros calificados ya inte-

6rados al sistema yue no están dispuestos a ¡Jerder su empleo, 

consituy6ndose estos en la piedra an¿ular de las 5randes 

centrales obreras, reafirmándose el carácter cor¡JOrativo del 

estad o in ex i e ano donde e 1 ,, a,, e 1 de l l id e r es esta b 1 e ce r un a 

a 1 i a n za con el ca ¡Jita 1 es decir , ,nanten e r 1 os s a 1 arios bajos 

contribuyendo así al buen ritmo de la acumulación. 

Es de esta manera que el sector capitalista sale 

beneficiado de la mano de obra que re¡Jleta al mercado. 

De esta ¡.1ers¡Jectiva el miyrante aumenta las filas 



de los trabajadores que están .. sometidos a una µo breza 

constan te. 

Existe ¡JUes una tendencia a la 1nayor 1iro 1JOrción de 

los wigrantes que se encuentran en µosiciones maryinales 

com~aradas con los ori~inarios de la ciudad. 

V.02 LA HIGRACION INTERNACIONAL. 

Es la reunión nacional sobre la distribución de la 

µoblación que 

1.984, en lo 

resaltó que 

temµorales el 

indocumentada 

se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, en 

que se refiere a la migración internacional se 

la importancia creciente de los movimientos 

ráµido crecimiento de la migración ile5al e 

la exµansión en el número de refu¡;iados han 

~enerado los µroblemas ~ue requieren de acuerdos internaciona

les para su resolución. 

Sd ~ostró es~eciol Jreocuµación en cuanto a las 

migraciones internas, las cuales existen además de los 

movimientos hacia las grandes metrópolis que siguen siendo 

predominantes. 

Se registró un incremento de varios tipos de 

movi~ientos temporales que deben ser considerados en las 
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µolitiC(lS de ~ig~aci6n. 

·Se pr.o¡Íu~o' C:onio ;(11.terllúiva. las ciudades intermedias 
V ~ .~· 

para in tegr.ar.llr ban i zac iones ¿on~ d~~a rro Uo ru ra 1. 

En el caso de México, las informaciones que se 

disponen rebasan en muchci el acervo disponible de la migraci6n 

internacional. 

No obstante, se puede decir que en com¡iaraci6n con 

otros paises México ya ha hecho por cuantificar el n6mero 

de personas que salen de su territorio. 

La mi¡;,raci6n, ya sea interna o internacional, bajo 

ciertas circunstancias puede ser deseable, al contrario de 

lo que frecuentemente se piensa, de ahí que en lugar de fijar 

metas cuantitativas sobre los flujos internacionales, se 

considera más importante privilegiar consideraciones sobre 

los µa ráme t ros de los m is:,1os para la economía del . 
¡la 1.S, 

mantenimiento de un estado de derecho, la pro1noci6n de la 

justicia, y la buena adrninistraci6n de las relaciones México-

Estados Unidos, principalmente. 

Pero se debe considerar que las causas y efectos 

de esta mi~raci6n internacional no pueden ser modificadas 



- l42 -

en fori.ia sustancial bajo u11 costo político porque en este 

momento el Estado no µuede modificar el vol6men de esta 

migraci6n. Esto dado a la dificultad que implica controlaría 

y ¡iorque tambié11 existe la necesidad, por 1idrte del Estado, 

de luchar por el respecto de los derechos de sus ciudadanos 

residentes en otro país. 

V. 03. POLITICA INTERNACIONAL DE MIGRACION 

El dise~o de políticas de mi 6 raci6n internacional 

se enfrentan con una serie de dificultades, como ejemplo se 

tienen aquellas limitaciones sobre el conocimiento del ¡>roblema 

y las que tie11en que ver con la definici6n de intereses 

objetivos ¡>olíticos de los países. 

Aunque se sabe que los vaivenes de las economías 

nacionales re¡>ercuten en el f Lijo-reflujo de migran tes, 

hasta ahora no se tienen un modelo que ¡>ermita predecir en 

fer.na aproxi .. 1ada, co:,10 crcc:2 y decrece el flujo de :nic;ración 

internacional cuando se están dando cambios en la economía 

en el nivel macro. 

Esto se debe en parte de la falta de cierto tipo 

de informaci6n 4ue es i~¡iortante por cuanto la mi~raci6~ 

internacional es un probleilla ¡iolitico que no sólo re4uiere 
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un conocimiento a11; 1,lio ele la realidad en ~¡ue se uplica, sino 

que hay que establecer los intereses y objetivos de las Miswas. 

los intereses del estado y sus objetivos definen 

las necesidades de informaci6n y no al contra~io. 

la dificultad ¡iues de disefiar las µollticas de 

migraci6n internacional unido a la falta de informaci6n esto 

se debe a que los intereses del estado no se han establecido 

claramente tanto a nivel nacional co1o10 internacional que en 

un momento dado ta111bién tiene que responder simultáneai.1ente 

a múlti¡iles µresiones y una de ellas es la que sefiala Manuel 

García Grie 6 o del Colegio de México: 

"una ~res1on diri 6 ida directamente a México, 
la tenemos en varios con~resistas de Estados 
Unidos, quienes han ¡iro¡iuestu que México µa
trulle su frontera norte µara evitar la salí 
da de sus nacionales en forma indocumentada" 
( 28). 

En los paises desarrollados en los últimos afios, 

se ha visto una µreocupaci6n por imµlementar políticas sobre 

la distribuci6n de la µoblación ¡iorque se ha abocado a poner 

especial interés en los problemas causados ¡ior la inflación, 

el lento desarrollo econ6mico y la crisis de energla que 

atraviesan sus paises, y ¡ior otra µarte, quizás sea una to111a 
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de conciencia de que la vosibilidad de .nodificar la distribu-

ción de la µoblación es limitada cuando la tasa total de 

crecimiento demonfaf ico es tan baja o tawbi6n porque las 

¡Joliticas de distribución es 1,acial sólo tienen sentido cou10 

políticas a lar;,o ¡Jlazo aunque no han recibido la ¡.iropiedad 

e imµortancia ~ue •erecen, así lo señalan Orlandina de 

Oliveira y Garcia Griego del Colegio de México: 

"Los intentus de 1,oner a la migració11 media!! 
te politicas fra~mentarias no han tenido en 
general éxito ... las politicas orientadas ha
cia la promoción de frenar la migración ru -
ral hacia las zonas urbanas. En general el 
mayor éxito es la redistribución espacial de 
la ¡Joblación, lo han obtenido las politices 
sin atención demo 1 ráfica explicita, que han 
actuado sobre aspectos de la realidad econó
mica y social, de los cuales forma parte -
inteoral la u1igración." (29). 

La objetividad de las politicas demo¡;ráficas 

dependen de su integración a las µolíticas de desarrollo 

econó111ico y social en los paises, además de que existen otros 

as¡Jectos ~ue influyen srybre estas µolítica de distribución 

de la población como son la hetero¡;;eneidad étnica, cultural 

y politica. 

V.04 MIGRACION A LOS ESTADOS UNIDOS. 

Durante e 1 p roe e so , de ·-ce_xpaps ión de Estados U11id os, 

se iJroduce un acelerado : désarrolfo tecnológico asi coi.10 un 



creci1.iiento de la oferta de la- 01ano de obra barata que ofrecían 

un crecimiento de la oferta de la-- mano ·-.•de: -obra barata que 

ofrecían los mi 6 rantes. 

El fenómeno de mi~raci6n -de ffiexicanos a Estados 

Unidos fori.ia µarte de la realidad mexicana desde hace mucho 

tiem¡io, ya 4ue en el año 1.910, según cifras aµroxih1adas, 

200.000 mexicanos residían en µalses del norte, aµunta el 

censo de ese año en aquel pals, y, en 1. 930 poco .nás de 

64.000 vivían de manera legal o ile¡sal en los Estados Unidos. 

Es con el 

temporales que se dió 

ingreso de mexicanos 

programa 

de 1.942 

a Estados 

de braceros o trabajadores 

1.964 estimándose que el 

Unidos alcanzó cifras de 4 

a 5 millones, desde entonces la ü1igración ilegal adquiere 

una intensidad semejante al µro~rama de braceros. 

Se Cdlcula .:¡ue en los años de 1.965 se repatriaron 

70.000 mexicanos. 

Es inne~able que la cercania de H6xico con los 

Estados Unidos asi como los factores internos de subdesarrollo 

del µais contribuyen a que salgan del µals miles de trabajado

res en busca de mejores salarios, y condiciones de vida. 
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Dada sus condiciones, 1nexicanos 

perciben 1nu y bajos salarios y 111 í n' imas pres ta'tio1ni,,;: 

La política migratoria de los Estados Unidos no es 

definida tiene co1110 objetivo la búsqueda de abasteci1nientos 

de 1na110 de obra barata ll ue contribuya a lo:> requerimie11tos 

de 1nano de obra barata que contribuy<l a los re<1 uer i111 ie n tos 

de ex;iansi6n econ6mica. La migración tem 1ioral de los habitantes 

de la zona rural es consecuenci.1 directa del 2sc~1so ¡¡ivel de 

desarrollo alcanzado en la,,; diferentes zo¡¡as del pais. 

El trabajo ilegal de mexicanos e¡¡ lo:> Estados Unidos 

periaite a muchas em¡iresas americanas continuar con capitales, 

seguir operando. 

En tanto el estado mexicano se beneficia sradualrnente 

puesto <1ue la mi;;raci6n de ile¡;ales a lo:> Estados Unidos es 

una v61vula de escape para un número de crecientes de empleados 

as r 1eo1 as fl e ~1 é xi'.: o , L:1 s o por t 11 n i ria des que t~ s tos o b t i en en , 

ya sea en el ca.n¡io como jornaleros que estos obtie11e11 1 ya 

sea en el campo como jornaleros o en las ciudades corno 

subempleados son pr6cticamente nulas. 

Otro a,,;pecto im~ortante de mencionar es que la 

mi~raci6n de trabajadores ileyales contribuye a que la tensi6n 



social disminuya, ade111ás de yue el esti.ldo mexicano también 

gana en especie ya que los envíos en dólares de los ilegales 

es una cantidad considerable. (30) 

Volviendo a las cifras un GO": de los trabajadores 

ile¿ales .¡ue residen en Estados Unidos provie11en de México 

el nÚ¡¡1ero de indocumenti.ldos mexicanos que fueron aprehendidos 

e11 el pais vecino se elevó de 35 .000 en l. 970 a más de un 

millón en 1.980. (31) 

En términos eco11ó1nicos, uno de los 
0

incen ti vos de 

la •i 1 ración tehlporal desde México, que se incrementa en for~a 

¡.¡ro funda en 111edios recientes, e;0 la devaluación del peso ante 

el dolar. 

Unido a esto la µoHtica del Banco ~lundial, asi como 

del Fondo Monetario Internacional contribuyen en forma directa 

a incrementar la migración, dado que entorpecen la creación 

de fuentes Je trubajo en el pals, así. puC?s el 6obierno de 

Estados Unidos ha apoyado incluso alienta tales medidas, su 

política es fundamentalmente res~onsable del au111ento de las 

iniciativas para la mi~ración. 

Jorc;e Bustame1lte, t-leuciona: 
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"Mientras que los i1ílpuestos y seguro Social, 
eran ubtenidos de los pagos del casi el 757, 
de los trabajadores ile5ales, sólo el 1.57, , 
había utilizado al5una vez los servicios de 
salubridad .... ¡irecisa t¡ue los trabajadores -
temporales subsidian la economla estadouni -
dense a través del pa 5 o de l~µuestos sobre, 
ventas y ,,1encioua que los bajos salarios de 
la mayoría de ellos puede ser considerado cg 
mo una for;,1a de subsidio a las empresas." 
( 3 2) . 

V.OS LEY SIMPSON-MAZZOLI 

A pesar de 4ue son muchos los beneficios que ofrecen 

los trabajadores mexicanos a los Estados Unidos; se discutió 

en la Cáurnra de Representantes y los ·senadores un µroyecto 

de ley llamado Si;11pson-Mazzoli, que tuvo co1110 objetivo final 

acabar con la .ni 6 ración ile 0 al a los Estados Unidos, como 

es el ¡iroyecto considera sanciones en contra de los ¡iatrones 

que den trabajo a ile¡;ales, así co1110 se establece un siste111a 

de identificación ¡iara trabajadores extranjeros y las amenazas 

de hacer deportaciones en masa de los trabajadores indocumen-

tados. 

Con dicha ley se pretendió terminar con una de las 

tradiciones más Íil1portantes y sólidas de Estados Unidos, es 

decir, la admisión de inmigrantes de otras regiones del munc:lo 

que es el oriben ~ismo del poderlo del ¡iaís del Norte. 
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En su mayad.a, 
.;:-~:;~~· ·;'.,j.--. 'º:'.··-~' . ~:_!~· -::.· 

lás ·.::·rfor:teaú1er ica.nos cree11 o hacen 
. ·--: ,_. :--., ,::";·_. 

creer que los ile¡jales extrunjeios llci1an (1 quitarlas o a 

des¡ilazarlos de sus e~~leos, un ar 1 u~ento contrario serla 

que los em 1i leos donde trabajan Los iLebales no los quiere 

nin 6 ún trabajador nortea111erica110, esta ley encuentra e11 los 

trabajadores indocumentados como Los cul¡iabLes consideran 

que les quitan trabajo a los ciudadanos norteamericanos. 

El 1 o b i e rno no r tea111e rica no ante la re cesión necesita 

buscar cul 1iables de la inseguridad y ¡iánico que pri1;1a ante 

el ries~o de perder el empleo co~o resultado de l~ recesión. 

Con la recesión va a~arejada la incertidumbre de 

la estabilidad individual y fa111iliar de ahí, que se afirme 

que los trabajadores ilegales amenacen la supervivencia de 

los trabajadores de Estados Unidos. 

Se proffiulb6 des¡iu6s una ley llamada Sim¡ison-Rodino 

as¡iectos anotados en la ley Simµson-Mazzolli, pero, esta ley 

no dá protección al derecho de organizarse, adewás de sancionar 

a µatrones y sindicatos que actuen como contratantes, instru-

1nenta un pro 0 rama de trabajadores hues¡iedes, µara as( llenar 

em¡ileos ter.1porales, esto, si no huy trabajadores nortea.nerica-

nos disponibles. 
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V.06 LA MIGRACION Y EL PROCESO DE DESARROLLO EN MEXICO 

El fenómeno de la migraci6n y la distribuci6n especial 

de la !)0.,1'1c~ó.1, están vinculados directamente a un determinado 

¡Jroceso de desarrollo en tanto son condicionados por estos 

y a su vez lo influyen. 

Es asi .¡ue el modelo de industrializaci6n im,,ulsado 

a ¡Jartir de la década de los 40' s al actuar con a¡Je 6 o al 

criterio de rentabilidad econ6mica antes que de desarrollo 

social llev6 a la alta concentración industrial o al6unas 

áreas urbanas, en forma im¡.1ortante en el Distrito Federal 

y munici¡Jios aledafios del Estado de México. 

Por otra par te, al ¡Jriviligiar el a¡Joyo a la 

a6ricultura comercial, sobre el otor5ado a las áreas de 

a5ricultura de subsistencia y en 5eneral al subordinar las 

actividades 1iri.marias al desurroll.o urbano industiral, se 

profundizó el tradicional patr6n de ¡Joblaci6n y mi6raci6n 

que a la fecha ¡Jredomina y se caracteriza ¡.1or una alta con

centraci6n de ¡ioblación en unas cuantas áreas urbanas, una 

alta dispersi6n de vol6menes im¡Jortantes de ~oblaci6n .¡ue 

habita en miles de pe-¡uefias iocalidades del país, una fuerte 

mi 6 ración del campo a la ciudad y de unos estados a otros. 
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Aun.¡ue cabe señalar ..¡ue estos fenómenos no son los 

únicos que se ¡Jresentan, pero si, los más im¡Jortantes que 

se ¡Jroducen a nivel re5ional 1 estatal y .nunici¡ial, influyendo 

en consecuencia, de una manera especial en la vida económica, 

social y política del país. 

En México se ha presentado un proceso de urbanización 

que puede considerarse irreversible, entendido como el proceso 

de concentración de la ¡Joblación y de las actividades económi-

cas en los centros urbanos. 

Los princi¡Jales elementos que condicionan este ¡Jroceso 

de urbanización son el creciaaiento de la población urbana, 

la ex~ansión físic de las ciudades y la mi6ración de la 

población rural a los centros urbanos. 

La .11i 6 ración es ¡iues, el resultado de la estructura 

económica la cual a su vez, ha implicado una notable moderni-

zación de la fisonomía deaao¡;ráfica y laboral del ¡iaís en las 

últimas décadas. Existen cifras que ¡iueden señalar la existen-

cia de una ian¡Jortante corriente mi,sratoria que va del campo 

a las ciudades y de las actividades ¡Jrirnarias a las de los 

sectores manufactureros y de servicios. 

"En l. 960, .,oco aaás del 50~ de la población 
econóanica~ente activa se ocu¡Jaba en labores, 
aóro¡Jecuarias¡ en 1.970 a l.980, la ¡JDbla -
ción del pals se clasificaba corno rural¡ y 
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en 1.980 la 1rnblación urbana representaba más 
del 60~ del total. .. de l.970 a 1.980, la µo -
blaci6n rural creció a 1.1~ y la urbana a 
4.6"1, anual". (33) 

En menor escala se re1istraron flujos migratorios 

definitivos entre zonas rurales y de carácter estacionales, 

ya sea del cawpo a la ciudad o de retorno como los que 

caracterizan a la industria de la construcción. 

Pero durante el µroceso de industrialización se ha 

generado e incentivado notablemente el traslado definitivo 

de millones de mexicanos hacia las grandes ciudades del pais, 

llamadas µor la atracción de conse1 uir empleo y acceso a 

ciertos servicios básicos, así. se tiene '1Ue 13ara 1.970, en 

la Ciudad de México el 54"1, de la población econÓfl1ica1nente 

activa masculina, de 21 a 60 años, (34), procedía de la 

provincia y esta proporción ha ido aumentando crecientemente 

la posibilidad de encontrar ocupación productiva y satisfacer 

sus necedidades mád elementales. 

Es sabido <JUe el ingreso del 10% de la ¡.1oblacióa 

más pobre del ,iaís es 50 veces menor <jue el in 15 reso del S"; 

más rico. 

En cua11to a los aµoyos a la industrialización, estos 

i.r.1pl icaron la canalización hacia la industria del excedente 
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económico t:enerado en el sector a¡lro¡iecuario, en las eouµresas 

¡iúblicas, en los sectores informales de L.1 economía y en los 

renglones exportadores, eu1¡ileando mecanismos que fueran 

µropiciando un proceso de deterioro co11tinuado en la mayor 

parte de las pequefias comunidades rurales del país. 

V.07 LA HIGRACION Y EL MERCADO DE TRABAJO. 

En la reunión nacional sobre distribución de la 

¡ioblación en el ¡ilan de acción 111undial, 

evidencias dis¡ionibles en la actualidad, 

visión de la mi,.ración la urba11ización 

se explicó .:¡ue 

111ás bien dá 

co1no elementos 

las 

una 

de 

un ¡iroceso más amplio de desarrollo re!lional y sectorial 

desigual que altera a su vez, la división del trabajo y el 

¡ierfil ocupacional, crea un mercado de trabajo nacional e 

inte5ra a la mujer a la fuerza de trabajo asalariada. 

La migración es vista como una wanifestación del 

µroceso de desarrollo desequilibrada y no co1110 una causa de 

ello, a6n cuando ella puede exacerbar o minimizar este proceso. 

Se planteó en esta reuni6n que las determinantes 

y consecue11cias de la flligración deben ser pensados en función 

de sus vínculos con los 1Hocesos de trabajo, acu1ílulación de 

capital, tenencia de la tierra, ca1nbio tecnológico, asµectos 

étnicos sociales, educacionales y la dinámica familiar. 
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Pdra ¡>o<ler am¡ilir los co11ocimientos de los procesos 

de urbanizaci6n y mi 1 raci6n y lo5rar políticas más efectivs 

¡Ho¡ionen en relaci6n al migrante y su fa;;iilia las siguientes 

reco.;1endaciones: 

1.- Emprender actividades de subsistencia. 
2.- Informaci6n y acci6n de comunidad a¡ioyaº 

do a los migrdntes en materia de vivien
da, salud ca¡iacitaci6n, obtenci6n de em
i> leo. 

3.- Estimular la ¡>artici¡iación de los mi~ra~ 
tes en diversos as¡iectos de formulaci6n, 
y ejecuci6n de las políticas de distrib~ 
ción de ¡ioblación. 

4.- Defensa de los derechos humanos y labora 
les de los mi5rantes y no mi 5 rantes. -

5.- Se discuti6 de los mi 1 rantes temporales, 
internos e internacional. 

6.- Urgencia de ¡ioliticas que se orientan 
exµlicitamente al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de la mujer y su 
condici6n social en el campo y la ciudad 
( 3 5). 

Cabe ¡ireguntarse i hasta que pnto se ha cum¡>lido con 

estas recomendaciones por los gobiernos de los países del 

mundo? µarque a6n cuando en su conjunto estas recomendaciones 

.:¡uieran incidir o influir decididamente sobre aspectos 

fundamentales de la estructura econ6111ica, social y se µro¡ion-

;;an abordar la ¡>roble111ática migratoria en forma inte!!>ral a 

través de la política econ6mica general, ya la .ndyoría de 

los paises de A1nérica Latina i1n¡>le,nentan ¡iolíticas distintas 

tomando en cuanta las caracteristicas ¡Jarticulares de cada 

país. 
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Entre otros factores claves que ha¡ que C:o1nµrender 

~ara el estudio de la migración, es la productividad. 

Los estudiosos de este fenómeno han tratado de 

e11co11trar cual es el efecto de la migración sobre la producti-

vidad rural y cómo afecta el e.n¡ileo y el ingreso, ¡iero la 

cuestión más importante parece ser la de saber qué sucede 

con la oq;anización de la ~reducción al retirarse la ma110 

de obra más que el 1.iropio nivel de producció11 ya que esta 

úligración ¡iuede transformar las condiciones de la oferta 

la demanda de esta mano de obra. 

Al respecto se plantea: 

"La µroductividad general aumenta, en espe -
cie cuando los migrantes rurales encuentran, 
mejor empleo en las ciudades ... la migración, 
contribuye a la formación de mano de obra 
asalariada, un requisito previo esencial ¡ia
ra la constitución y desarrollo de una eco -
nomia de .nercado". (36). 

Los invetigadores admiten que, salvo la forma general 

de la relación entre el nivel y el ritmo de urbanización, 

.nuy ~oca se sabe sobre los puntos esµecíficos donde cambia 

el ritmo de crecimiento porque ¡iuede .. 1uy bien suceder que 

estos puntos de reflexión sean proµios de cada µais e ionµdan 

5 eneralizaciones µorque por ejew~lo, a6n cuando se afirQa 

que la mi 5 ración aumenta el dese~pleo en las 6 randes ciuades, 
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no se ha ¡10dido e11contraruna firme.eviden_cia que lo compruebe. 

Por otra ¡iarte la O.N.U. Plantea ..¡ue la mi¡¡ración 

y las tasas de crecimiento natural de las zonas urbanas 

6 eneralmente son elevadas, se combinan µara causar tasas de 

crecimiento demográfico sumamente altas, que son en pro111edio 

4~ anual, aún asl dice que los rni,;rante:> siguen considerando 

que las ciudades ca¡iitales ofrecen mejores oportunidades. 

Los ex ~e r tos, consideran que en ,nuchas regiones en 

desarrollo como ~léxico, existe la posibilidad de que continúe 

la urbanización y el crecimiento de las grandes ciudades coh10 

consecuencia de las migraciones internas y afirma . 

. . . " Se observa que a veces la .ü¡¡rac1011 in
ternacional, ha sido el co~µonente µrinciµal 
de la urbanización (los mercados de trabajo, 
de al 6 unas ciudades ejercen u~a atracción 
que rebasa los limites nacionales) que µuede 
contribuir a reducir el crecimiento urbano -
de los µaises de 1niciración". (37). 

Se piensa que cuando la urbanización de lo:> paises 

es rápida, la desaceleración del rit~o de crecimiento demo~rá-

fico se puede considerar como un modo de atemperar las 

consecuencias socioeconómicas, y es asl qua la reversión 

urbana ha hecho que en lo:> µaises desarrollados, el modo de 

vida urbana se haya extendido es.,ac ialir.ente en tal forr.ia que 
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es necesario reevaluar la distinción entre la vida rural 

la urbana. 

Es por esto, .¡ue para los países que están e:~,,cri..e.itado 

reversión urbana, o que están a punto de ex¡ierimentarla, las 

consideraciones de µolítica tienen mayor carácter de urgencia. 

En el marco de intenso ¡iroceso de urbanización del 

pals donde el predominio rurul c.1 lo urbano dió un r{qiido cambio 

durante este siglo que va del 10"1, de población urbaja, en 

1.900 al 20"\ en 1.940, para 1.980 es cerca del 65"1, y más del 

70"1, previsto para el año 2.000. 

Esto ex¡iresa una aguda dispersión de la población 

en ¡ie4ueñas localidades, una excesiva concentración de la 

Ciudad de ~léxico en .nenor escala Guadalajara y )!onterrey, 

cuya ¡ioblación en su conjunto re¡>resenta el 26. So/, del total 

nacional. 

Y, el 7Qo/, de los contin 6 entes migratorios se diri,¡en 

a estas tres ciudades. (38) 

Estos movimientos son precisamente producto de las 

diferencias en el grado de desarrollo de los diversos estados 

y ciudades. 
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Lus caracterlsticas elementales de los procesos 

migratorios actuales, deben situarse en el contexto histórico 

del cumbio económico que ha conformudo la estructura de 

producción y las diferencias re~ionales en la satisfacción 

de necesidades de la ¡.>oblación. 

Se ¡iueden encontrar una diversidad de caractertsticas 

reyionales que se manifiestan entre otras formas en los 

distintos tivos de liligración, ya sea tem 1JOral o definitiva 

y en cada caso se .iueden observar a su vez diferenicas en 

los tiem¡ios de vermanencia. 

Estos procesos mi~ratorios actuales están marcados 

¡.ior el modelo de desarrollo seguido en el ¡ials después de 

la segunda guerra mundial, que es cuando se inician estos 

procesos que se hablan manifestado antes entre otras razones 

fundamentales por el crecimiento de la infraestructura 

comunicación, las nuevas oportunidades de ocupación, as t co1110 

la falta de em~leos en otros lu 6 ares. 

"Las caracterfsticas c¡ue µresentan las dis -
tintas reniones en su conformación como mer
cados de trabajo muestran diferencias, tanto 
en la población trabajadora c¡ue mi 5 ra de las 
regiones de expulsión, como en los ¡.iuestos -
de trabajo que se ofrecen en lad re~iones de 
atracción" (39). 
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La migración µor lo tanto, no es un tráfico en un 

sólo sentido como generalmente se piensa, es más como lo señala 

Alan Simmons, del Centro de InvestiHaciones de Desarrollo 

Interna c ion a 1 de O t ta w a : " que el efecto neto de la 111 i g ración 

sobre el desarrollo rural no se presta a generalizaciones 

sencillas". (40) 

Por..¡ue entre y deiltro de los ¡iaíses co1110 dentro y 

entre las rebiones, existen variaciones enormes con respecto 

a la magnitud de la migración, las caractedsticas de los 

migran tes y de los procesos de desarrollo rural' que acom¡iañan 

los movimientos demobráficos. 

La actitud oficial frente a la migración rural-urbana 

está comenzando a cambiar al reconocerse que los cam¡iesinos 

no son atratdas hacia las ciudades por algún estí.nulo irresis

tible. 

Tarnµoco el movi1nie11to causa todas los ¡iroblemas de 

la urbanización tan ra~ida. 

rec ie 11 tes consideran que la 

urbanización como un proceso universal en donde la mi,¡ración 

a las ciudades, desde las zonas rurales o desde las zonas 

urbanas, es un fenómeno difundido, y crea problemas de vivienda 
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ed ucac ió n, trabajo en el 1 uga r don de _;ec dá es.ú f enó,ne no. 

V .08 MIGRACION TEHPORAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA. 

Causas especificas: 

Medir la mi~ración en la zona esco 6 ida para el 

presente estudio, es de mucha im¡;ortancia en la zona de 

Abua Zarca se con;;ideran coono causas funda.nentales: 

1. - La i.1 su f i c i en c i a . de la producción a 0ricola 

y forestal así, como las reducidas ganancias obtenidas 

en el comercio que no generan los requerimientos 

necesarios, para satisfacer las necesidades básicas 

de reproducción en la unidad familiar. 

2.- Las necesidades educativas rebasan las alternati

locales y re5ionales por lo que tienden a abandonar la 

cournn id ad a 1 con e lu i. r su educación r.1ed ia básica, ya que ha 

ido auwentando la población en edad escolar y con posibilidades 

de cursar estudios de educación media su¡;erior. 

3. - Los in¡;resos obtenidos local1nente por el trabajo 

asalariado resultan mínimos en co .. 1~araciún con los in 0 resos 

que se obtienen del exterior. 
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El proceso de mi&raci6n en busca de trabajo asalariado 

es muy antiguo ya que las condiciones locales de vida y la 

im¡iosibilidad de 1nejorar los provocan los flujos migratorios, 

por ello la comunidad de Agua Zarca no escaµa a este fenómeno. 

4.- La inseguridad respecto a las lluvias,el 

deterioro de los suelos y la intensificación de su uso, la 

ihlpOS i b il id ad de obtener excedentes, depauperización por 

se.¡uías, un periodo 

remunerado ( teq uio), 

salario. 

prolon 6 ado de trabajo colectivo no 

el desem¡ie~o de car,o~ p6blicas sin 

el desnivel entre el monto del 

jornal y las posibilidades económicas de la unidad familiar, 

han provocado una tendencia de las familias a contar Ónicawente 

con su fuerza de trabajo y la ayuda illUtua. 

La migración temporal en la comunidad de Agua Zarca 

ti e 11 e :; u e a usa ~ r i ¡¡e i ¡i a 1 en 1 a es t r 11 c tura eco n ó mi e .i y socia 1 

<¡ue pri;.1a en el Estado, lo cual ha ocasionado que este sector 

rural, mue:itre los lnás bajos niveles en los indicadores de 

desarrollo, dando lu:,¡ar a la estabilidad res¡iecto al lu,¡ar 

de residencia de los habitantes de esta población. 



El 64'l; de los· Jefes ,d.e fri,ni1ia de Agua Zarca .nigrau 

te1~¡ioral111ente de la comu~~~~J' ~-1/b~sca de mejores condiciones. 

Este alto µorcentaje evidencia asi la 111aónitud del 

¡Jroblema. 

V. 08. 00 FOR~IAS DE DEFENSA DE LA ECONOMIA CAMPESINA ANTE EL 

PROBLEMA DE LA MIGRACION TEMPORAL. 

Creación d2 la cooperativa de cafeticultores: La 

comunidad de Agua Zarca, ante el problema de la a 15 udización 

de la mi¡;ración, ha adoµtado formas concretas de defensa 

planteando alternativas para atacar su constante deterioro 

a nivel económico, µolitico y cultural: una de las mAs 

imµortantes acciones en la coonunidad ha sido la creación de 

la cooperativa de cafeticultores. 

Originalmente se planteó para que los trabajadores 

de la zona se 1¡ u e dar a 11 trabajando e 11 su ¡;ro ¡i i a c o :aun id ad con 

sus ¡irol-'ios recursos y como una alternativa al ¡iroblema de 

la migración. 

Uno de los objetivos a largo µlazo es lograr la 

estabilidad económica y social de la co;nunidad. 
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Se ado,itó uíl modelo de e~n¡i~,esa ca1npesina co1ílu11itar ia 
'· -- - -

que ¡.1er1olitiera a los Calíl¡Jesinos }a'~~:e-ner' récursOS en SU ¡HO¡JiO 

beneficio .. 

Este ti¡io de em¡ir·esa co1ílUl\al se ¡iresentó co1o10 u1odelo 

alternativo a otras c o 01 unid ad es c o 11 si tu a c iones s ir.1i1 ar es 

y se ¡Jlanteó bajo los siguientes linea111ientos de tipo social 

¡.1eday6 0 ico, donde el objetivo era capacitar un yru¡Jo de 

trabajo donde se dieran las po.sibilidades de que existiera 

una comunicación entre si que tendrla como objetivo final 

-;ue los cam¡iesinos se sintieran in.nersos dentro del proceso 

productivo, que permitiera presentar alternativas de su propia 

iniciativa, de tipo económico puesto que la comunidad no 

contaba con estos 111edios. 

Este ti pO de alternativas tenía ..¡ue revisarse 

frecuentemente ¡Jara evitar que se crearan conflictos internos; 

el éxito de esta e;11¡1resa dependería del trabajo y de la 

conciencia colectiva para enfrentar los ¡.1roblemas futuros. 

El trabajo de la creación y de la con so lidac i 611 no 

ha sido fácil, pues se presentaron ;,iuchos ¡irobleurns como el 

desconocimiento con la dirección y administración de la em¡.1resa 

cooµerativa esto 5 ener6 problemas de prucedionientos, lo que 

fué aón ~eor, la indiferencia de los ciudadanos de la co~unidad 
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para trabajar en la eü1presa coo¡Jerativa, esto 15eneró lo yue 

ha dado lugar a que campesinos de otra comunidad cercana estén 

trabajando en la eííl¡iresa, y así el principal objetivo µara 

el cual fué creada es decir, crear fuentes de trabajo ¡iara 

los habitantes de la zona se ha visto bloqueada, el ollotivo 

¡Jrinci¡ial es, sin lugar a dudas, el bajo salario que allí 

se les µa 0 a. 

Mencionan los habitantes que lo que 6 anan en dos 

dlas de trabajo en la emµresa, 

de trabajo en Los Angeles, 

mi¡;rar, esta es la situación 

Zarca. 

es lo que µerciben en dos horas 

California, por eollo µrefieren 

real de la co,ounidad de Agua 

El µoco beneficio de la empresa coo 1ierativa ha sido 

para unos pocos habitantes de otras comunidades cercanas a 

Agua Zarca. 

En conversaciones sostenidas con al 0unso de los 

usuarios afiliados a la coo¡ierativa de cafeticultores argumen

tan que uno de los problemas m6s 0 raves en las acciones 

adelantadas ¡ior las entidades del ¡;obierno, es el 

desconoci111iento real de las éyocas de sie111bra en la zona, 

por 1 o <!u e con Ere cu en c i a su e 1 e ocurrir 'i u e e 1 su 1d 11 is t ro 

del c r é d i to y 1 a c o m ¡J r a , e 11 t re g a de 1 os in su 111 so requerid os 
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¡.iara el cultivo en este cuso del café, no es pro¡.iorcional 

al tieon¡Jo, trayendo coruo consecuencia un deterioro Y un 

fracaso en el cultivo del mismo. 

Lo anterior sustent.:i una vez más el poco áni.no de 

los habitantes de la zona 1iara emprender actividades de este 

tipo. 

V.08.0l AYUDA EXTERNA ECON01':ICA Y CO:IITES DE APOYO 

Los migran tes tienen contacto con la' comunidad no 

se sienten desligados ¡.ior ella, prueba de ello es que en 

al;; unas ocas iones en asa in b leas de la co111un id ad se les tiene 

en cuanta aunque no estén ¡iresentes. 

Los 1o1 i grant es par tic i µan con a por tac iones econó111icas 

que hace posible que sus familiares puedan com¡.irar los insumos 

necesarios para el cultivo. 

La ayuda económica externa es fundamental µara el 

sostenimiento de la comunidad en este caso es¡.iecifico con 

la creación de la cooperativa se pretendió .:¡ue los habitantes 

se 4uedaran en su lu~ar dado que estos no percibian el inareso 

suficiente ¡.iara sostener a sus fawiliares asi cowo a su tierra, 

pero ¡.irefiere.1 buscar otras fuentes de trubajo y en e:;te caso 
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optan ¡io r las 1,e ~so u as vinculadas a la e1.1 0.iresa cooperativa 

son en su 111ayoría habitantes de comunidades cercanas. 

Con ello queda claro que las expectativas que le 

ofrecen al habitante de A¡;ua Zarca la 1o1i3raci6n temporal es 

más fuerte que las ¡Jro¡iias for,nas que la comunidad ha do¡itaclo 

para frenar la misma. 

La 111ayoría de los inigrantes no se sienten total,,1e11te 

desligados de su co,11unidad del a¡:iorte de los ini!lrantes a la 

econo.nía f a1.ii liar es destinado 1ia ra 1ne jora r las condiciones 

de vida del 6 rupo familiar. 

V.08.02 EXPECTATIVAS DE DESARROLLO EN LA ZONA 

Con la creaci6n de los comit~s de apoyo en la comuni

dad han elaborado pro¡luestas colectivas donde el objetivo 

central es buscar las difer¿ntes alternativas a las que se 

pueda recurrir para su¡ierar los problemas actuales que existen 

en la zona. 

Por ello ¡iro¡lonen: 

Poner en marcha un proyecto de recu~eraci611 eco116wica, 

e 1 cual co11 te.ni' la la local izac i6 ,¡ de la:; i ns ti t uc iones que 



167 

pu e dan fina ne ia r e 11. términos 1ila t.er ia les y técnicos a la 

co111unidad, 

La im~lementación del ~ro~rama debe descansar en 

la reactivación de la dinámica agrícola, ¡irinci¡ial.nente, ¡¡ero 

~ara ello serla necesario buscar nexos con instituciones 

es¡iecializadas que 

a la cor.1unidad, 

¡iuedan µroµorcionar asistencia técnica 

Una localización geográfica de la zona que pueda 

¡:iro¡iorcionar con buenos resultados el cultivo d'e un producto 

especifico 

La localización de las zonas 111ás adecuadas ¡Jara la 

formación de huertas frutales, y creación de ¡;ranjas avicolas. 

Creación de la escuela técnica forestal en la comuni-

dad. 

Lo anterior manifiesta el a¡ie¡;o que existe de ¡iarte 

de los habitantes de la zona a su comunidad y el ¡iroceso 

autogestionario que ellos han elaborado de acuerdo a su 

realidad concreta. 
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CAPITULO VI 

GRUPO FAMILIAR 

Es un grupo domAs~ico en el que viven padres e hijos. 

En su forma elemental consta de una pareja con su 

prole, suele denominarse a esto familia nuclear, elemental 

o conyugal. (41) 

En la economía campesina de Agua Zarca se hallan 

vinculados por razones de parentesco. Los lazos de parentesco 

que se reconocen, dan a los individuos derechos en relación 

con la tierra de cultivo, con otros tipos de bienes con la 

ayuda mutua en la consecución de intereses comunes y que todos 

colaboren en ocasiones en que así lo requieran. 

En el estudio de esta comunidad es importante apreciar 

tambiAn los cambios que ha ido sufriendo el grupo familiar 

por cuanto no puede ser concebido en su acepción más pura, 

ya que el hecho de integrar a algunos miembros del grupo 

familiar a las economías de mercado rompe el carácter binario 

de la familia campesina como una unidad de producción y 

consumo. 
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VI. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL GRUPO FAMILIAR 

Los instrumentos metodol6gicos utilizados en el 

estudio tales como la guía cualitativa, entrevista estructurada 

observación directa de los hechos y su desarrollo en el trabajo 

permitieron captar y recoger datos muy acertados sobre la 

concreta situación socio-econ6mica del campesino en particular 

y de su grupo familiar en general. 

Se escogieron los siguientes aspectos: 

Número de personas por unidades familiares. 

Poblaci6n de las unidades familiares por edad 

y sexo. 

Familiares ocupados en la unidad de explotación 

y fuera de ella. 

Origen y años de residencia de los familiares 

del campesino. 
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VI.00.01 Caracterfsticas del grupo familiar 

Rango 

Número 

% 

CUADRO No. 3 

NUMERO DE PERSONAS POR UNIDAD 

AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO 

1989. 

1-2 

4 

l. 5 

3-4 

33 

12.5 

5-7 

115 

43 

8-10 

70 

26 

11 y más 

45 

p 

Fuente: Este estudio. 

Total 

267 

100 

Se destaca de esta manera que el 43% de las unidades 

familiares están compuestas entre 5 y 7 miembros y el 26% 

por 8 y 10 personas que en muchos de los casos dependen 

económicamente de los ingresos de los campesinos. 

Ello pone de manifiesto la deprimente situación 

económica y social por la que atraviesan las unidades 

familiares. 
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VI.00.02 Poblaci6n de las unidades familiares por edad y sexo 

Para el análisis de este indicador demográfico se 

establecieron de acuerdo a los grupos de edad las siguientes 

categorizaciones: franja pre-productiva, franja productiva, 

y franja post-productiva. (42) 

Así, la franja pre-productiva la comprenderían los 

grupos de edades entre 10-14 años. 

La franja productiva los grupos de• edades entre 

15-64 años de edad entre 65 años y más. 

Ello permiti6 verificar qué grupos de edades de las 

unidades familiares de la comunidad de Agua Zarca se encuentran 

en el ejercicio de la productiva y qué sectores de esta pobla

ci6n son los que precisamente no se encuentran en este evento. 

Esta es la situaci6n que presenta los grupos de edad entre 

0-9 años de edad y el grupo de 65 3ños y más. 

El grupo de edad entre 10-14 años se considera que 

está en la franja pre-productiva por lo que no están enrolados 

en el proceso productivo pero tiene gran potencial del mismo. 

Sin embargo a pesar de esta situaci6n es preciso 
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ocasiones se 

cumpliendo 

registran casos de este 

tareas en las unidades 

familiares. También se encuentra el grupo de 65 años y más 

que ya han cumplido con un ciclo en el proceso de producción 

de ahí la denominación de franja post-productiva. 

La ampliación de la franja productiva (entre los 

15-65 años), obedece al hecho de que la gran Ciayoría de 

personas concentradas en la unidad familiar a partir de los 

10 años son vinculados al proceso de producción de allí que 

se le considere como la producción productiva y ~conómicamente 

activa en el proceso económico lo que significaría que este 

grupo poblacional es el que tiene la carga directa o indirecta

mente de los grupos anteriormente anotados. 

Del grupo de ancianos o franja post-productiva vale 

decir que en algunos de los casos se constituye en carga 

económica para el grupo familiar puesto que muchos de ellos 

no reciben auxilio, lo que hace aumentar la carga económica 

para el grupo familiar. 

Se puede decir también que la mayoría de la población 

de las unidades familiares está constituida por hombres 

(50.8%). Ver cuadro referencial. 
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VI.00.03 Familiares ocupados en la Unidad Familiar y fuera de 

ella. 

CUADRO No. 5 

AGUA ZARCA, ZONA RURAL, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO 

1989. 

Ocupaci6n V. explotaci6n Fuera de ella Total 

No. % No. % No. % 

391 29 977 71 1368 100 

Fuente: Este estudio 

El cuadro ilustra que una proporción de las unidades, 

son trabajadores familiares (29%), vinculados directamente 

a la unidad familiar. 

El 71% de esta población, trabaja fuera de la unidad 

de explotación, segmento de población que migra temporalmente 

a realizar actividades productivas que no tienen exigencia 

de calificación técnica de fuerza de trabajo. 

Por lo regular la población de hombres especialmente 

los jefes de familia delegan las tareas de las unidades de 
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explotación a la mujer, ancianos y niños incrementándose la 

carga laboral agrícola para la mujer. 

La fuerza de trabajo utilizada en la unidad de explo

tación es de carácter familiar. 



VI.00.04 Origen y años de resi<lencia de los familiares del campesino de la comunidad de 

Agua Zarca. 

CUADRO No. 6 

Año·s año 1-5 años 6-15 años 16-30 años 31 y más Total 

Origen No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Agua ..... 
Zarca, .,,. 
Qro. 7 70 8 40 65 53 210 89.0 970 97.0 1260 92.0 

.,,. 

Pisa-
florez 
Hgo. 3 30 6 30 44 36 22 9.0 10 2.0 85 6.0 

Xilitla. 
SLP 6 30 12 11 . 2 2.0 3 1.0 23 2.0 

TOTAL 10 100 20 100 121 100 234 100 983 100 1368 100 

Fuente: Este estudio. 
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El cuadro de origen y años de residencia de los fa

miliares del campesino de la comunidad de Agua Zarca, permiten 

destacar que la mayorí.a de ellos son nacidos en la localidad 

de Agua Zarca, y se encuentran establecidos en la zona, aún 

cuando existe la marcada tendencia de migrar temporalmente. 

Familiares procedentes de la comunidad de Pisaflores, 

pertenecientes al vecino Estado de Hidalgo llegan a la comu

nidad de Agua Zarca en busca de mejores condiciones de vida 

que en su región de origen no encuentran. 

Otra proporción de la población, procedente de Xi li

t la zona perteneciente al Estado de San Luis Potosí suelen 

asentarse en Agua Zarca por las razones anteriormente anota

das. 

VI. O l 

El tipo de familia predominante es la nuclear. 

Caractedsticas del campesino de la comunidad de Agua 

Zarca 

Este aparte hace referencia a un análisis descripti

vo y especifico de las características esenciales del campe

sino. 

Los aspectos considerado" así son los siguientes: 
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VI.01;00 Lugar de origen 

VI.01.01 Años de resiencia en Agua zarca 

VI.01.02 Historia ocupacional institucional 

VI.01.03 Características organizativas del campesino 

CUADRO No. 7 

LUGAR DE ORIGEN DEL CAMPESINO 

AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QUERETftRO. 

Lugar de 
Origen 

ZONA RURAL 1.989. 

REGIONES 

Agua Zarca 
QRO. 

No. % 

217 81 

Pisaflorez 
HGO. 

No. % 

20 8 

Fuente: Este estudio. 

Xilitla 
SLP. 

No. 

30 

Total 

% No. % 

11 267 100 
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VI.01.01 Años de Residencia en Agua Zarca 

CUADRO No. 8 

AROS DE RESIDENCIA DEL CAMPESINO EN AGUA ZARCA 

LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO 

TOTAL 

Años 

1 año 

1-5 

6-15 

16-30 

31 y más 

Fuente: Este estudio. 

ZONA RURAL l.989 

No. 

30 

20 

217 

267 

% 

11 

8 

81 

100 

El cuadro alusivo al lugar de origen del campesino, 

indica que un gran porccnt.Jj·~ de ellos son nacidos en Agua 

Zarca, 81%, y otros son oriundos de la vecina localidad de 

Pisaflores microregión del Estado de Hidalgo 8%, otros han 

llegado de Xilitla, San Luis Potosí a establecerse en este 

lugar, este segmento poblacional lo constituye un 11%. 

En general se puede decir entonces que la gran mayoría 

de los campesinos son personas nacidas y establecidas en su 
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mayoría en Agua Zarca, donde han desarrollado sus labores 

agrícolas destacándose en esta forma que la permanencia en 

la localidad es de 31 años y más, lo que 

el comportamiento del campesinado ha 

permite deducir que 

sido relativamente 

estable, dado que en la actualidad las deprimentes condiciones 

socioeconómicas y políticas existentes en esta zona han 

determinado un tipo de movilización muy particular en muchos 

miembros jóvenes y con potencial de fuerza de trabajo poco 

calificada para trasladarse a los Estados Unidos temporalmente. 

Este hecho es significativo por cuanto permite 

comprender que los campesinos de este lugar se han convertido 

en migrantes recientes dadas las condiciones reales y actuales 

de esta microrregión de la Sierra Gorda del estado de 

Queretaro. 

Se puede decir que los 

de vista de sus características 

con una estrecha vinculaci6n con su 

campesinos desde el punto 

demográficas son personas 

reg16n origen, pero ligado~ 

a este tipo de movimiento temporal migratorio. 

Por lo general los dueños de la tierra son hombres 

y se ubican en el grupo de 31 y 64 años de edad. 

Efectivamente en conjunto el total de los campesinos 
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entrevistados son hombres. 

Ello obedece principalmente al carácter de la 

actividad agrícola sustentada en la división sexual del trabajo 

que desarrollan. 

No obstante en muchos de los casos se delega la carga 

de la unidad de explotación en la mujer por la ·migración 

temporal de algunos de los jefes de hogar. 

Debido a la división sexual del traltajo el hombre 

es quien ocupa un lugar relevante como sujeto de la unidad 

de explotación. 

CUADRO No. 9 

HISTORIA OCUPACIONAL DEL CAMPESINO 

AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS 

Rango de tiempo 
ha trabajado en 

Empresa-región 

Gobierno 

Salen del país 

Total 

Fuente: Este estudio. 

QUERETARO 

ZONA RURAL 1989 

menos de un año 
No. % 

27 10 

24 9 

90 34 

141 53 

año 
No. % 

24 9 

22 8 

80 30 

126 47 

T o t a 1 

No. % 

51 19 

46 1 7 

170 64 

267 100 
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El cuadro indica que la mayoría de los campesinos 

carecen de historia ocupacional institucional, por cuanto 

hasta hace algunos años trabajaban en la unidad productiva 

así, un 19% del total de la poblaci6n de los campesinos han 

trabajado en empresas cerca de la regi6n, el 17% de esta franja 

poblacional han laborado en dependencias del gobierno. 

En la actualidad se registra un comportamiento 

diferente ya que existe la tendencia de la migración temporal 

de los jefes de la familia. 

Es así como, un alto porcentaje, el 64% salen de 

la comunidad a desempeñarse en otras labores en los Estados 

Unidos. El tiempo de permanencia de los campesinos en los 

lugares de trabajo es corto, la mayoría s6lo permanece un 

año. 

VI.01.03 CARACTERISTICAS ORGANIZATIVAS DEL CAMPESINO DE LA 

COMUNIDAD DE AGUA ZARCA. 

El 36% de los campesinos manifiesta haber participado 

en algunas organizaciones de tipo gremial, cooperativa, asocia

ci6n de artesanos, grupos religiosos, clubes deportivos y 

otros. 

Se detecta tumbién que un alto porcentaje de este 
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grupo poblacional no ha participado nunca en ningún tipo de 

organizaci6n gremial, 64%. 

Puede decirse que el campesino tiene poca inclinaci6n 

a asociarse, a menos que la utilidad esperada sea concreta 

e inmediata. 

Este comportamiento de poca participaci6n en activi

dades y organizaciones de carácter gremial tienen para el 

poca importancia, s6lo que ello responda en un momento dado 

a una necesidad realmente sentida y que afecte su• subsistencia. 

Esta convicción de independencia y autonomía hacen 

que el campesino de la zona sea receloso de lo suyo, aferrado 

a su unidad de explotación y al ritmo cotidiano y mecánico 

de la actividad agrícola que le exige su sobrevívencia. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, se utiliza el 

trabajo realizado en común en torno a una necesidad sentida 

en la comunidad donde habita, pero este tipo de asociaciones 

no se basa en una estructura grupal permanente sino que surge 

por una necesidad presente, cuando se intenta darle estabilidad 

y continuidad a la organización surge el desánimo, la 

inconstancia y las rencillas muy frecuentes y características 

en este segmento de población por su condici6n social y 



desconfianza subjetiva en ellos. 

CUADRO No. 10 

PARTICIPACION DEL CAMPESINO EN ORGANfZACIONES GREMIALES 

AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS 

Participación 

Asociación Artesanos 

Grupos religiosos 

Grupos culturales 

Club deportivo 

Otros 

No informa 

Sub total 

No participa 

Total 

ruente: Este estudio. 

QUERETARO 

ZONA RURAL 1.989 

Número 

20 

45 

5 

15 

5 

5 

95 

172 

267 

Porcentaje 

7.0 

17.0 

2.0 

6.0 

2.0 

36.0 

64.0 

100 
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VI.02 DESTRUCCION. DEL·-CARACTER BINARIO DEL GRUPO FAMILIAR COMO 

UNIDAD DE.PRODUCCION-CONSUMO. 

La revoluci6n industrial que consuma la transformaci6n 

del campesino patriarcal en agricultor mercantil destruye 

también la organización tradicional de la familia campesina 

al hacer saltar su base económica. 

"Modifica la estructur:i y las funciones 
de la familia hasta descedcr el número 
de sus miembros y socava los fundamentos 
de las ancestrales relaciones de autoridad 
paterna". (43) 

En el régimen patriarcal cada familia campesina 

f~rmaba una comunidad básicamente autosuficiente. 

La comunidad productiva era al miswo tie~po comunidad 

consumidora de sus cosechas y de los productos de su industria 

casera. 

En cuanto los campesinos patriarcales se transforman 

en campesinos mercantiles, lo <1nterior deja de ser cierto, 

consumen ahora los productos ¡:ior otras unidades de producción 

incluidas las fábricas urbanas y venden sus µropios productos 

a otras unidades de consumo o de producción (materias pri~us),-
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Una de las car;~'teri'sticas de la econo1nta caillpesina 

es justamente que la actividad agricola se combina coa f recuen

cia con otras actividades econ6micas de un s6lo grupo dom6stico 

Ast mientras que una parte de la fuerza de trabajo 

dis~onible en la familia se aplica directamente al predio 

en ciertas Apocas del afio, o bien otros miembros de la familia, 

se dedican al comercio, la artesanta, el trabajo asalariado 

fuera del predio, ya sea en la agricultura o en otras 

actividades como migraci6n temporal. 

Y, esto es precisamente la ruptura de la famiia como 

unidad de producci6n y consumo. 

Se plantea entonces la fragmentaci6n de la fuerza 

de trabajo familiar en varias unidad~s de producci6n, la 

dispersi6n de la fuerza de trabajo del jefe de familia en 

otras unidades de producci6n. 

comunidad 

temporal 

Tal es el caso de las unidades familiares de la 

de Agua Zarca 

evidencia la 

donde el problema de 

ruptura del carácter 

la migraci6n 

binario de 

producci6n y consumo de la unidad de explotaci6n. 



El fenómeno de la millrac ión te111¡,oral en esta zona 

se constituye como una estrategia de sobrevivencia ¡iara los 

habitantes de la zona. 

Los miembros de la familia trabajan en varias unidades 

de ¡>roducción, la parcela, una fábrica auto1notriz, las empresas 

agrtcolas de otro a~ricultor. 

Pueden reunir los in~resos de todos los miembros 

y formar un solo presupuesto para el consumo. 

La unidad de consumo es también resquebrajada cuando 

los hijos 

unidad de 

empiezan a tener ingresos proµios y se ro1n¡>e la 

consumo, puesto que no todos los ingresos forman 

parte del fondo com6n de la economía familiar. 

En las economias cam¡>esinas es frecuente encontrar 

a los hijos que trabajan y viven en ciudades, o en el extran

jero y a 11 en as v L si t '1 n 1 a casa 1rn terna un d la ¡Jo r se ;nana o 

unas semanas al afio. 

Estos hijos pueden alimentarse fuera del hojar paterno 

tener un hospedaje, comprar sus ropas por su cuenta. 

La transformación de la econo;11ta natural en econo1.ila 
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mercantil modifica además las funciones econ6micas de la 

familia campesina, le arranca su industria doméstica de consumo 

y la obli~a a especializarse reduciendo generalmente los 

¡ieríodos de em¡ileo agrícola y con ello ocasiona una reducción 

del ta;,1año de esta e incluso una alteraci6n del contenido 

mis~o del conce¡JtO de familia no sólo para el cientlfico social 

sino ¡iara el ¡iroµio calll¡Jesino situaci6n que se evidencia en 

la comunidad de Agua Zarca. 

Entonces el conce~to de familia se atomiza, la familia 

se reduce "a si inexorable.nen te a causa d~l desarrollo 

capitalista y de los cambios culturales que este provoca".(4l•) 

La facilidad de ser primero autosuficiente ¡ior el 

mercado de fuerza de trabajo hace que los jóvenes quieran 

y puedan independizarse de la autoridad paterna más 1ironto 

y hacerse de un ho¡,;ar sin tener que es¡ierar la aceptación 

del padre. 

Esta transformación no s61o obedece al deseo de los 

jóvenes es también una consecuencia inevitable del cambio 

en el modo de producción de los cam¡iesi•10: 

en mercantil. 

de patriarcal 

En sus origenes el predio comprendía tanta tierra 
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como era 1.ienester para el sustento de la familia campesina 

va cayendo bajo el do1.1inio del mercado, más necesidad tiene 

de d i ne ro , 111 á s es ¡Jo r t a n t o e 1 ex ce d en te de me d i os d e su b s i s -

tencia que debe producir y vender tanto 1nayor debe ser la 

extensi6n de tierra que necesita en proporci6n al número de 

sus familiares, las condiciones de producci6n al nú,nero de 

sus familiares, las condiciones de producci6n permanecen 

iguales para cubrir sus necesidades. 

No siempre está en sus manos 111odificar el modo de 

µroducci6n una vez establecido, ni le es dado <extender a su 

antojo la dimensi6n de su µredio. 

"La era ¡Josible en cambio reducir el número de sus 

hijos, familiares y alejar el dominio paterno". (45) 

Los brazos sobrantes como obreros industriales, 

sirvientes jornaleros mi¡,ratorios, espaldas 1nojadas, así la 

familia campesina se va reduciendo a proporciones minimas. 

por la 

Cuanto más 

competencia 

agobiado 

de la 

resulta el trabajo campesino 

gran e:<plotaci6n ¡J¿or es su 

retribuci6n, y cuanto mayor es la demanda de brazos en la 

industria, los servicios, las zonas de alto 

desarrollo o el extranjero y más alto son los salarios 4ue 



co1nparativu¡nente pueden· allt_ obtener.s_e más "r.epulsivo se hace 
., 

el terruño ¡iara el hombre de campo"~ (46)· 

Los que nada poseen, son los que abandonan más 

fácilmente el campo. 

La familia patriarcal no puede conservarse bajo la 

economla mercantil. 

Con el derrumbe de la economía natural progresa la 

diferenciaci6n econ6mica de los campesinos, ~e desarrolla 

el mercado µara la fuerza de trabajo, se derrumban las formas 

patriarcales de relaciones interfamiliares y disuelve hasta 

la ancestral autoridad paterna. 

En las fases iniciales de la descomposici6n
de la ecunumla patriarcal cuando empe¿6 la 
proletarizuci6n de los hijso se 1aa11tuvo ¡Jor 
inercia la forma ancestral ...•.. los jefes de 
familia si~naban entre sus j6venes a aque 
lloa que debian partir para trabajar". (47). 

Esta teoría que era fundamento de la economia campesina 

no se puede sostener en la economia mercantil. 

E 1 jefe de 1 a E a rai 1 i a y a no in ter vi e 11 e , su autoridad 

disminuida y discutida ya no le permite formular órdenes 

eficace,;. 
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Los j6venes de ambos sexos parten libremente hacia 

los lugares de trabajo, las ciudades o el extranjero. 

El desarrollo capitalista ha destruido así la economía 

doméstica familiar. 

jefes de 

Ha resquebrajado, en particular, 

familia y ha favorecido el poder 

el poder 

de los 

de los 

j6venes, 

hecho que se ha materializado en la migraci6n temporal de 

la poblaci6n. 

Combatida al principio por los mayores esta migraci6n 

se ve tolerada y estimulada por la sociedad pues es imprescin

dible para la supervivencia de la comunidad. 

Contrastando estos desarrollos de la moderna mercantil 

familia campesina con el tipo de familia propia de la economía 

campesina patriarcal puede verse la distancia que media entre 

la una y otra. En una fa1"il ia campesina la cooperaci6n 

estrecha entre las generaciones constituye la regla aplicable 

a los asuntos familiares, el trabajo y la recreaci6n en la 

casa y en la 

de la cultura 

tierra pegada a ella 

tradicional. En la 

propicia el mantenimiento 

comunidad de Agua Zarca 

el fen6meno de la migraci6n temporal ha tenido fuertes efectos 

sociales y se ha manifestado en los lazos famil i.ares, pues 

antes se veían fortalecidos o unidos y se han debilitado y 



- 193 - ~ 

en algunos casos se ha desintegrado total o parcialmente. 

Contrariamente a lo afirmado por Chayanov y la misma 

idea de una economía campesina invariante en las mis diversas 

formaciones económicas sociales integra el patrimonio teórico 

de un gran número de cientíEicos sociales, se plantea que 

el desarrollo de la división social del trabajo que remata 

en el capitalismo fabril arranca al campesino la mitad de 

su actividad económica anterior, su industria doméstica, y 

este evento representa una revolución económica nunca antes 

vista en el modelo organizativo de la explotació~ campesina. 

El campesino siempre ha combinado el trabajo agrícola 

con la industria doméstica para el propio consumo. 

La fábrica destruyó radicalmente y para siempre esta 

articulación. Así el plan de la explotación campesina, la 

organización del trabajo en la unidad doméstica y su parcela 

sufre un cambio. El campesino y su L:irnilLi integraban una 

comunidad económica casi autosuficiente. 

Ahora el campesino depende del mercado tanto en eu 

producción como en su consumo. 

Es subsumido en un sistema social de producción 

integrado por múltiples unidades económicas que realizan en 
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forma dispersa y aut6noma procesos de producción distintos 

y ciegamente articulados mediante el intercambio mercantil. 
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CONCLUSIONES 

La política de modernización ha mostrado sus efectos 

en la agricultura mexicana así el desarrollo tecnológico el 

tipo 

al 

de recursos de que dispone, la 

financiamiento, la articulación 

localización, el acceso 

con la demanda interna 

son algunas de las bases más importantes en que descansa la 

diferenciación de las explotaciones capitalistas. 

Con la integración al mercado capitali'!na surge una 

serie de desequilibrios internos en la economía campesina, 

dicha integración supone una competencia en la esfera de la 

producción con sectores más desarrollados y productivos, además 

de un deterioro constante de dicha economía. 

Al consolidarse las economías de mercado el campesino 

tradicional campesino patriarcal se extingue tras formándose 

en campe~ino r'lercantil como resultado lógico e históricamente 

correspondiente al régimen burgues de producción. 

Sl resultado de la división social del trabajo 

el impacto disolvente sobre la economía campesina reviste 

características muy particulares para cada zona así, se puede 

decir que elproceso que actualmente vive la comunidad de Aoua 

Zarca, tiende a eliminar la industria doméstica rural, por 
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cuanto crea en el cam¡Jesino m i 6 r a n t e y u1 :,u ~;n:;.o f <:i 1.: i L i a r -

nuevos nccesü.:aL:!s de artlculos industriales tanto ¡iara el 

consumo ¡Jersonal (¡Jrendas de vestir, alimentos procesados, 

bebidas embotelladas, artlculos eléctricos, etc.), como ¡Jara 

el consumo ¡Jroductivo (nuevas herramientas, ¡Jroductos qulillicos) 

c¡ue acrecientan las necesidades de dinero. 

Las ¡Jollticas aórarias en México han tenido su impacto 

en la economla campesina, cabe señalar al res¡Jecto que aÚi1 

cuanto la 1iropiedad social com¡irende ya cerca del SQo/, del 

territorio nacional, no ¡Jueden considerarse como 6¡Jtimas sus 

¡Josibilidades reales del desarrollo adecuado a am¡Jlio y a 

corto ¡Jlazo pues la mayor parte del área la constituyen terre

nos de aóostadores de las más diversas calidades y una vasta 

superficie ina¡Jta para el a¡i~ovechamiento a~ro¡Jecuario. 

Los desequilibrios del conjunto de los factores 

econ6micos del sector rural desencadenaron en la crisis .¡ue 

¡Jersiste en l::i rictu:11.idad, y se ,nanifestó en toda la economla 

principalmente eo dos esferas ¡Jarticulares. 

En el crecimiento de los ¡Jrecios de los alimentos 

y de los productos con insumos de orióen rural. 

La ¡ioca ca¡Jacidad ¡Jara ¡;enerar divis'is en a 1JOyo al 

crecimiento econ6mico al irse transforillando de aóricultura 

exportadora en im~ortadora neta de ¡Jroductos básicos. 
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La crisis agricola señala un decrecimiento de la 

superficie sembrada del máiz, esta tendencia ha traído como 

consecuencia cambios en la estructura de producci6n del sec

tor a favor de la !J::inader[a, provocando una disminuci6n de 

la importancia de otros cultivos. 

El proceso de inserci6n del sector agropecuario mexi

cano en la divisi6n internacional del trabajo subordinan la 

economia, y en especial, el sector agropecuario. 

Ello, provoca importantes cambios econ6r.licos y socia

les que afectan al sector de la economia campesina. 

Una estructura agraria dominada por el mercsdo capita

lista tiende inevitablemente a la diferenciaci6n del campesina

do y su integraci6n a la economía de mercado. 

Este comportamiento tiene un carácter estructural 

¡irovoc;:ido por las prripias leyes tle funclona.niento del modo 

de producci6n capitalista. 

El desarrollo regional en la comunidad de Agua Zarca 

se ha sustentado directamente en la existencia de la economia 

campesina. Se observa que la gran mayoria de unidades que 

existen en la zona han sido tradicionalmente heredadas o lega

das por sus progenitores otras se han constituido por el asen-
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tamiento de algunas familias procedentes de comunidades cerca

nas como Pisaflores del Estado de Hidalgo, y Xilitla de San 

Luis Potosi. 

Las unidades familiares en su mayoria están compuestas 

entre 5 y 7 miembros que en muchos de los casos dependen econ6-

micamente de los ingresos del jefe de far:iilia. La fuerza 

de trabajo es de carácter familiar. 

Predomina en la comunidad la unidad productiva de 

carácter familiar se empiezan a gestar unidades' con carácter 

cooperativo. 

La comunidad de Agua Zarca está caracterizada por 

una estructura agraria de ejidatarios. 

En la actualidad el probler:ia de la tierra es evidente 

y ello repercute en el proceso migratorio que se vive en la 

localidad. 

La ausencia de un mercado de trabajo en la zona ha 

obligado el aumento de la migraci6n temporal de los hombres 

en especial de los jefes de familia. 

Los bajos n lveles de vida es la s ltuac i6n que se 

observa en la comunidad de Agua Zarca y ello está determinado 
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por la escasa satisfacci6n de las necesidades básicas en el 

srupo familiar de la zona. 

La poblaci6n en general padece de un subconsumo cal6-

rico y protéico y con frecuencia se presentan causas de desnu

trici6n en la poblaci6n infantil. 

Con relaci6n a la vivienda se presentan el caso de 

hacinamiento, y muchas de las viviendas s61o tienen una habita

ci6n y muy pocas cuentan con un minino de servicio de agua 

potable entubada y servicio de alcantarillado. 

Se detecta deficiencias en r.iateria de servicios de 

salud. La dotaci6n de los recursos humanos y físicos no cumple 

con una aceptable cobertura que permita disminuir las enferme

dades en la zona y atienda adecuadamente los problemas. 

El nivel educativo de los habitantes de la zona es 

representativo de las rteficientes condiciones estructurales 

registradas en la comunidad. 

No existe en la localidad una infrestructura para 

la ejecuci6n de actividades deportivas y recreativas al aire 

libre. 
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En general los habitantes de la zona son apegados 

a las tradicionales fiestas de su pueblo. 

Con relación 

en esta investigación 

al 

como 

problema inicialmente planteado, 

es la migración temporal se puede 

considerar como resultado de la estructura económica sustentado 

en el modelo de la industrialización impulsado a partir de 

la década de los 40, al actuar con apego a criterios de renta

bilidad económica antes que de desarrollo social privilegiando 

el apoyo a la agricultura comercial y en general al subordinar 

las actividades primarias al desarrollo urbano industrial, 

se profundizó el tradicional patrón de población y migración 

que hasta la fecha predomina caracterizado por una alta concen

tración de población en unas cuantas áreas urbanas, una alta 

dispersión de volúmenes importantes de población que habita 

en miles de pequeñas localidades del país, y, por supuesto 

una fuerte migración permanente del campo a la ciudad y de 

unos estados a otros. 

La migración debe ser considerada como causa del 

desarrollo desigual y las determinantes consecuencias de 

la migración deben ser pensadas en función de sus vf'~,culos 

con los ¡irocesos de trabajo, acumulación de capital, tenencia 

de la tierra, cambio tecnológico, aspectos étnicos sociales, 

educacionales y la dinámica familiar. 
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Las características de los procesos actuales deben 

situarse en el contexto hist6rico del cambio econ6mico que 

ha confirmado la estructura de producci6n y las diferencias 

regionales en la satisfacci6n de las necesidades de la pobla

ción. 

El problema de la migraci6n no debe tratarse con 

generalizaciones sencillas porque entre, y dentro, de los 

países como dentro y entre las regiones, existen variaciones 

enormes con respecto a la magnitud de este problema. 

La actitud oficial frente al problema de la migraci6n 

ha comenzado a cambiar al reconocer que los campesinos no 

son atraidos por algún estímulo irresistible sino que obedece 

este problema, a causas estructurales, así en la comunidad 

de Agua Zarca se observa que si el 64% de los jefes de familia 

migran temporalmente por la insuficiencia de la producci6n 

agrícola y forestal, por las reducidas ganancias obtenidas 

localmente que no generan los requerimientos necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas de reproducci6n en la unidad 

familiar. 

Porque los ingresos obtenidos localmente por el traba

jo asalariado resultan mínimos en comparaci6n con los ingresos 

que se obtiene en el exterior. 
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Por el deterioro de los suelos y la i:<tl!1:c'.~l:::ició11 

de su uso, la imposi~ilidad de obtener excedentes, depauperiza

ción por sequías. 

Ello obedece .,ri..iOr<lial...e .. te a que el problema tiene 

su causa principal en la estructura económica y social que 

prima en el Estado lo cual :i:i ocasionado que este sector rural 

muestre los mas bajos niveles en los indicadores de desarrollo 

dando lugar a la inestabilidad respecto del lugar de ru, encia 

de los habitantes de esta población. Todo esto Lleva a que 

este sector rural, muestre los más bajos niveles en los indica

dores de desarrollo. 

Se plantea la necesidad de que exista una política 

demográfica regional que facilite el desarrollo de esas zonas 

rezagadas. 

Desde el punto de vista de sus características socio

demogróficas puede decirse que los habitantes de la localidad 

de Agua Zarca son personas estrechamente vinculadas con la 

comunidad, pero ligadas al movimiento migratorio, situación 

que responde a las deprimentes condiciones económicas y socia

les en la zona. 

La mayoría de los campesinos carecen de historia 

ocupacional institucional, por cuanto hasta hace algunos años 
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trabajaban en la unidad productiva. 

EN la actualidad se registra un comportamiento dife-

ya rente 

el 

que 

de 

de 

tiempo 

trabajo es 

año. 

existe la tendencia 

permanencia de los 

corto la mayoría 

a la migración temporal, 

campesinos en los lugares 

sólo permanece má.xi.mo un 

En cuanto a las características organizativas del 

campesino de la comunidad de Agua Zarca puede decirse que 

el campesino tiene poca inclinación a asociarse a menos que 

la utilid<lG esperada sea concreta e inmediata. 

Este cor.1portamiento de poca participación en activi

dades y organizaciones de carácter gremial tienen para él 

poca importancia sino que ellas responden en un momento dado 

a una necesidad realmente sentida y que afecte la subsistencia. 

EL fcn6mcno migratorio temporal en la comunidad 

de Agua Zarca, ha manifestado sus efectos en los lazos familia

res así el carácter binario de producción y consumo de la 

unidad de explotación es destruida al integrarse los campesinos 

a las economías de mercado a través de la migración temporal. 

El campesino depende del mercado tanto en su produc

ción como en su consumo y es integrado en un sistema social 



- 204 -

de producci6n mediante el intercambio mercantil. 

Establecer la relaci6n entre economía campesina y 

migraci6n temporal ha sido una de las preocupaciones en el 

presente trabajo, por ello, es preciso corroborar la integra

ci6n conceptual de estas categorías. 

Así una de las características de la economía campesi

a es justamente que la actividad agrícola se combina frecuente

mente con otras actividades econ6micas que para el caso estu

diado lo constituye la migraci6n temporal en' la comunidad 

de Agua Zarca. 

De esta forma en la construcci6n de este problema 

fue preciso establecer esta integraci6n para poder aprehender 

a la economía campesina de la comunidad de Agua Zarca en su 

estructura, dinámica, y considerándola como una totalidad 

econ6mica con un amplio marco social articulada al sistema 

capitalista cuyo fur.daraento es L1 econom[a de mercado y la 

propiedad privada sobre los medios de producci6n. 

Es necesario destacar un hecho relevante y de gran 

aporte en este problema como es la integraci6n del campesino 

en las economías de mercado y su desenvolvimiento en este 

contexto. 
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