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J:lfTllODl1CCJ:Oli. 

La existencia de la agricultura en el Distrito Federal implica 

que la concentración de la población, la estructura ocupacional y 

el uso del suelo presenten rasgos particulares en las diferentes 

regiones geográficas que confol'1:1an esta estructura urbana. 

Es en la zona alta y en lo que queda en la zona lacustre donde 

se conserva el carácter rural y se presentan formas especificas de 

producción agricola. Las relaciones socioeconómicasf 

principalmente, que se derivan de estas distintas formas tienen 

repercusión ir...t:cdiata en el desarrollo regional y en los procesos 

de articulación y reproducción del campesinado bajo el contexto 

urbano. 

La parte fundamental que nos interesa de esta problemática 

consiste en entender có~o se lleva a cabo la reproducción 

socioeconómica de este tipo de campesinado y cuáles son las 

variables a manejar para describir las condiciones del proceso 

productivo. 

Hasta el momento, la complP.jid~d da este objeto de estudio ha 

sido practicamente inexistente o casi nulo en lai literatura 

nacional. Las razones que explican, principalmente, esta ausencia 

son de orden metodológico. La importancia de realizar 

investigaciones al respecto radica en que, históricamente, la 

presencia de estas regiones agricolas ha contribuido al desarrolln 



y funcionamiento del Distrito Federal, como la estructura urbana 

de mayor conformación del pais. 

En el presente trabajo se plantean los siguientes objetivos. 

1) conocer la naturaleza de las condiciones productivas y las 

relacionc::i socioeconómicas que se presentan en el proceso de 

producción agrícola de la región de Milpa Alta, D.F. 

2) identificar el perfil del campesinado )º de los poblados que 

conforman el espacio geográfico-social regional. 

3) evaluar los mecanismos de articulación y de las formas de 

reproducción socioeconómica campesina de la región en la estructura 

urbana. 

4) establecer algunas posibilidades de desarrollo regional para 

Hilpa Alta. D.F. 

El interés por desarrollar una investigación de esta naturaleza 

surgió, en un primer momento de los problemas que los pobladores 

rurales de Milpa Alta enfrentaban para una organización más 

cc::plct~ p¿¡ra su desarrollo socioecónomico. Conforme avanzó el 

trabajo, en un segundo momento fue centrándose bajo la temática 

espec1f ica de la reproducción socioeconómica del campesinado. 

Fundamentalmente para la investigación fué la actividad agricola 

en las parcelas, la comunidad y la reflexión con algunos 

representantes comunales y con la comunidad para la resolución de 

;; 



dudas conceptuales e empiricas sobre la problel:ática económica, 

política y productiva del lugar, además de la aplicación de una 

encuesta entre productores de diferentes poblados. 

El cuerpo metodológico que se utilizó para explicar el problema 

de investigación, los objetivos y la hipótesis planteada tomaron 

en consideración dos niveles de estudio: la unidad socioeconómica 

familiar de producción y los poblados que inteqran la región • En 

este trabajo privilegiamos tres ejes de análisis: el socioeconómico 

-cultural, el de producción, y otro que inteqra ambos, porque de 

ellos se desprenden las interrelaciones especificas del proceso 

histórico agrario, de las condiciones para la reproducción 

campesina, de la confor=ación del espacio rural, as1 como también 

del desarrollo regional. 

En esta investigación , a traves de la conceptualización que 

se hace sobre el objeto de estudio, se presentan en el primer 

capitulo un modelo teórico-metodológico que sistematiza nuestra 

propuesta de análisis, la cual pudiera ser instrumentada en 

ulteriores estudios sobre las demás regiones agrícolas del Distrito 

Federal. 

Se utilizó como aarco de referencia para esta problematica el 

proceso histórico agrario de Milpa Alta, con el rin de diagnosticar 

retrospectivamente los mecanfsmos de articulación y las formas de 

reproducción del c~:paslnado que se han venido presentando en el 

trancurso del tiempo. 
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Aunque la dinAmica social de esta región es cambiante respecto 

a las fuerzas sociales que la subyacen, el proceso de cambio, que 

ha sido menos desestructurador que en la mayoría de las regiones 

del Distrito Federal, se sustenta en las condiciones para la 

articulación y reproducción del campesinado, las cuales se 

presentan en el capitulo cuatro. En seguida, se analizan la 

especificidad de las formas de reproducción campesina que delimitan 

los procesos de diferenciación de los grupos sociales y de los 

tipos de poblados de la región. A partir de las anotaciones que se 

hacen sobre la conformación del espacio rural de Milpa Alta en un 

capitulo aparte, se delinean algunas posibilidades de su 

desarrollo regional. Las reflexiones loqradas en esto~ ~partados 

nos permitiran comprobar la hipótesis que se plantea previamente. 

De acuerdo con los aspectos abordados en las lineas anteriores 

se desprende que el estudio de la complejidad de la articulación 

y reproducción del campesinado en la estructura urbana debe partir 

del reconocimiento de distintos niveles de aproximación al objeto 

en cuestión. Estos niveles deben de poseer la capacidad de 

descripción y explicación de los puntos sustanciales de un tipo 

especifico del campesinado en un contexto regional. 

Los problc=~~ metoó.olóqicos que se pueden presentar en esta 

investigación surgen de poder concretizar, en términos de una 

realidad campesina, los propios niveles de aproximación insertando 

al objeto de estudio en el marco geoqráf ico-social que lo 

sobredetermina. En este sentido, el plantcaciento metodólogico que 

se utiliza en este trabajo para abordar el fenómeno de la 

iv 



articulación y reproducción campesina en la estructura urbana tiene 

como punto de partida el identificar los ejes de andlisis 

principales que dan cuenta de las diversas particularidades de una 

región agricola en una estructura urbana. Con tal fin, en esta 

investigación se utilizaron tres ejes, el productivo, el 

socioeconómico-cultural y otro intermediario a estos dos que cumple 

el papel de integrarlos. Dentro de cada uno de estos ejes se 

destacaron ciertas variables que definieron los principales 

momentos del proceso de articulación y reproducción del campesino. 

Es asi que se definieron las variables de contorno y contexto, las 

que estrictamente tienen que ver con las condiciones de la 

producción socioeconómica, y las variables que permitieron entender 

la dinamica de diferenciación presente en la región. 

Aunado a esto con objeto de tener una apreciación sobre la 

tendencia de desarrollo del proceso estudiado, el planteamiento 

metodóloqico tuvo un sentido integracional donde se esbozaron 

algunos lineamientos de retroalimentación al propio proceso. 

Asimismo, una intención de plantear un enfoque metodológico 

consistió en sistematizar la información, lo cual derivó en el 

presente capitulaje de la investigación. 

La hipótesis central de este trabajo,que surge de la evidencia 

de que en la actualidad existen regiones un el Distrito Fedc~~l 

proporcionando una producción de alimentos sustancialmente para la 

población, puede establecer que: 



11 La articulación y reproducción aocioeconóaica d•l 

caapeainado particular de Milpa Alta, en baae al 

proceso de producción aqricola y a la• relacione• 

social••, econóaicaa, cultural•• y politioaa, •• 

una condición necesaria para que sziata la 

contoraación rural d• ••t• eapaoio qeoqr,tico 

aocial y para aapliar au desarrollo reqional en 

la aatructura urbana." 

La explicación y profundización de los conceptos aqui expuestos 

estAn representados por el siguiente modelo metodológico. 

(verqratica 1). 



C JI P Z T D L O 1. 

MARCO COMCEPTDJIL. 

1. Lo• probl .. aa estructural•• d• la aqricultura en un contexto 

urbano. 

La agricultura, como actividad económica, posee características 

distintivas respecto a un marco regional especifico en base a la 

naturaleza social y capacidad técnica de la fuerza de trabajo que 

interviene en ella, a los instrumentos de producción utilizados, 

a las modalidades en que se presenta la división social del trabajo 

al interior del proceso de producción agricola y a las formas de 

control y apropiación del producto social que deriva de ésta.l_/ 

cuando la localización territorial del proceso de producción 

agricola es en una estructura urbana, las caracteristicas para 

distinguir, bajo un enfoque reglonal,los diferentes tipos de 

agricultura existentes depende del grado de desarrollo de la propia 

estructura respecto a la concentración y dispersión de actividades 

productivas, la concentración de la población y la distribución de 

las relaciones sociales, politicas y culturaleo. 

A pesar de que una estructura urbana agrupe, en si misma, el 

proceso inmediato de la producción industrial, los procesos de 

intercambio y consumo de diversos productos,servicios y bienes, y 

de que relaciones entre los grupos sociales tiendan a reproducir 

de manera hegemónica para el resto de la sociedad las condiciones 

materiales en que se ·realizan los procesos de producción, existen 

profundas diferencias y desigualdades en el desarrollo de los 

sectores productivos localizados regionalmente.2_¡ Lo cual permite 

explicar la existencia de la agricultura en la ciudad y obliga a 



centrar el análisis en las expresiones territoriales y fisicas del 

proceso de producción agricola en base a considerar las relaciones 

de articulación y a las formas de reproducción socioeconómíca del 

campesinado que desarrolla esta actividad. Es necesario asi, dar 

cuenta de los elementos sociales y económicos intrinsecos de los 

grupos sociales que participan en este tipo de agricultura 

regional, siempre bajo el marco del proceso social predominante, 

la urbanizaclón.3_/ 

En un enfoque regional, el estudio de la agricultura en el 

contexto urbano supone tomar en cuenta las posibles fornas de 

organización del proceso del trabajo agrícola en determinadas 

unidades socioeconómicas y en particulares relaciones de producción 

que conforman, propiamente, la estructura agraria del lugar lo que 

a su vez determina, en Ultima instancia., la lógica de 

funcionamiento y reproducción de los procesos del trabajo, sin que 

ello implique establecer que la agricultura regional no se 

encuentra integrada dentro de una misma lógica de reproducción 

macro-regional, a la estructura urbana.4_/ 

En este sentido, una estructura urbana al servir de espacio 

geográfico-social para la reproducción de capital como modo de 

producción dominante tiene como tendencia general la expansión 

territorial de esta estructura mediante la urbanización. La 

urbanización, como relación social, conduce al paso histórico 

de una sociedad rural a urbana 5_/. Aunque es un proceso 

complejo, la disolución de los espaciOs rurales es una condición 

necesaria por la organización que poseen en torno al trabajo y a 

la propiedad de ),, t!~~ra ~· :.:::e del suelo. De t:.al forma, la 

produccion y reproducción del capital en la macro-región urbana ha 

sido producto de la incorporación y subordinación de antiguos y 

nuevos territorios rurales a su lógica de funcionamiento. 

Pero en la realidad de los hechos la incorporación y 

f;Ubordinación de LlG Areas territoriales rurales en la conformación 

macro-regional de la estructura urbana no ha implicado su 



desaparición como tales, más bien ha mostrado la incapacidad del 

capital para articular de forma armónica para sus intereses los 

diferentes sectores económicos que inciden regionalmente. 

En algunos casos, la existencia de comunidades campesinas y de 

pequeños poblados agr1colas con cierto grado de estabilidad 

económico-social en la estructura urbana ha supuesto una posicion 

contraria a la tendencia de su disolución, sin que por ello deje 
de haber ciertos niveles de subordinación de las propias regiones 

geográfico-agricolas 6_/, al conjunto de la estructura urbana, tal 

subordinación dependerá de la desintegración de las forr.ias de 

organización del proceso de trabajo agricola, rundamentalcente. En 

base a esto, una región agrícola en la estructura urbana es 

factible en la medida que se reproduzcan las condiciones del 

proceso ae producción agrícola, básicamente, los espacios 

productivos y las relaciones socioeconómicas de las unidades de 

producción campesinas. Lo cual nos lleva a plantear que es posible 

que la reproducción social y económica del campesinado de estas 

regiones agr1colas definirán una determinada relación de producción 

dentro de la misma lógica de producción del capital en la 

estructura urbana. 

La existencia de regiones agricolas en una estructura urbana 

depende, entonces, no sólo del tipo de conformación regional, 

producto de la expansión del ca pi tal ni de las tendencias de 

disolución o de los niveles de subordinación de los espacios 

gcograficos-sociales, sino tarnbién de la reproducción social y 

económica de los grupos sociales que interactUan tanto internamente 

en las regiones como con la estructura urbana.7_/ En este sentido, 

aunque la tendencia macro-regional de la propia estructura urbana 

es de una relativa homoqenización en la producción y reproducción 

de capital ésta presentará, contradictoriamente, rasgos de 

diversificación económico-social en las regiones agricolas que se 

encuentran en ella. 



De tal manera, que la delimitación de una región agrícola en 

una estructura urbana estará en función de las formas en que se 

integren las unidades socioeconómicas caz:ipesinas al mercado de 

productos, de trabajo y de dinero. La fracción de capital que tiene 

como area de influencia tales regiones les imprimirá ciertos rasgos 

distintivos de acuerdo a cierta articulación lógica entre las 

unidades de producción y la división social del trabajo presente 

en el conjunto de la estructura urbana.a_¡ 

La estructura agraria de cada región agricola contenctra en si 

mis~a estos rasgos distintivos de acuerdo a que el capital, como 

principal relación de producción dé origen a los cambios en la 

apropiación de los medios de trabajo (recursos naturales} y de la 

fuerza de trabajo. Si la expansión del capital, a pesar de su 

presencia hegemónica en la estructura urbana {la industria, 

comercio y servicios), ha mostrado tc;,d.:nclas desiguales, 

sectoriales, delimitadas territorialmente, la conformación de una 

región agricola dependerá de la forma en que se realiza esta 

expansión en el proceso de producción agricola.9_/ 

En ténninos generales, la acción del capital financiero está 

fuera de algún sometimiento crediticio o de otra naturaleza para 

las regiones agricolas. Esto es debido a la escasa incidencia de 

la producción agricola a nivel macro regional. Los principales 

agentes económicos que pudieran participar en aparición y 

acumulación son los propios productore~ que trasladan e invierten 

capital en el proceso de producción agricola, del capital 

comercial, en sus diversas modalidades, que regulan la 

infraestructura de comercialización de productos y el mercado de 

los insumos. 

La penetración de capital en las diferentes formas de 

producción puede ampliar en general, el nivel de subordinación de 

la región agrícola a la estructura urbana y provocar una 

desarticulación entre si con otras regiones dedicadas a la 

agricultura. Lo que se deriva de esto es que al haber distintos 



tipos de agricultura cada región internamente posee también un 

heterogéneo grado de desarrollo. 

2. Los procesos de articulación de laa reqion•• aqrícolaa en la 

estructura urbana. 

Los procesos de articulación de las regiones agricolas con la 

totalidad de la estructura urbana pueden entenderse a partir de dos 

niveles distintos; cuando existen relaciones socioeconocicas que 

modifican la estructura de produccion regional, y cuando, en base 

a una integracion regional, se adoptan una serie de características 

especificas que definen mecanismos de intervención de la propia 

rcgion en el ccnjunto de la éstructura urbana. 

En primer lugar si una ciudad tiene su origen más bien en una 

delimitación basada en funciones politice-administrativas en la 

división entre sectores económicos, conlleva, en principio, a que 

la estructura de producción tengan solamente relación en la esfera 

de mercado. Posteriormente, es la estructura de producción 

industrial la que recibe los beneficios de la expansión urbana al 

recrearse las condiciones de la producción, y al apropiarse de la 

reproducción de la fuerza de trabajo, la instalación de una 

infraestructura y el acondicionamiento de una red comercial.10_/ 

Pero cuando el proceso de producción agrícola de una región se 

reproduce, sólo indirectamente se obtiene la recreación de sus 

condiciones de producción a mediaa que se expande la ciudad. Este 

tipo de articulación con la estructura urbana se manifiesta tanto 

en el equipamiento productivo, que se dirige a reforzar o ampliar 

las condiciones de la producción agricola, y en la instalación de 

infraestructura social urbana, que se oriente hacia el bienestar 

de vida de la población. El principal agente económico proaotor de 

esta la articulación es el Estado, el cual no deja de proporcionar 

condiciones desiguales a los grupos sociales que se encuentran en 

5 



la región, al privilegiar obras y servicios que refuerzan la 

valorización del capital privado.ll_/ En este scn~ido, las 

regiones agrícolas pueden presentar diferentes grados de 

equipamiento y distinta infraestructura social urbana instalada. 

otro rasgo fundamental que interviene en las relaciones 

socioeconómicas de la estructura de producción agrícola regional 

con la estructura urbana, y que se vincula con el desarrollo 

histórico endógeno agrario, es la constitución del régimen de 
propiedad. 

Cuando la tenencia de la tierra se basa en propiedades 

comunales, colectivas o indivisas, como fundamento territorial de 

las regiones agricolas, se entra en conflicto, dada la tendencia 

histórica de la estructura urbana a dividir o repartir la propiedad 

con el objeto de privatizarla. 

De esta manera, las relaciones socioeconómicas que se presentan 

en la estructura agricola regional tienen que adecuarse para el 

enf~enta:icn~o con el Q~rcado inmobiliario por la disputa y defensa 

de la propiedad de la tierra y del uso del suelo. La estructura de 

producción agrícola se ve modificada, por un lado, al penetrar el 

Estado y el capital privado, como los principales agentes 

económicos de este mercado, y por otro lado, al reforzar o 

suprimirse las relaciones sociales internas que regulan la 

propiedad de la tierra en la región. 

El segundo nivel de articulación se sustenta en una serie de 

caracteristicas de producción y consumo, a nivel regional, y de 

las relaciones sociales, económicas y politicas, a nivel de la 

unidad de producción familiar e individual. En base a esto, los· 

mecanismos de intervención de la región agricola en la estructura 

urbana se presentan en dos ámbitos distintos: es decir, de acuerdo 

d la estructura y desarrollo regional, y a los grupos sociales 

existentes. 



Respecte al primer ámbito en general, se puede plantear que 

dependiendo de cómo se delimiten las diversas estructuras de 

producción agricolas posibles, a lo interno de la región, en 

relación a la satisfacción de las necesidades alimenticias, de 

i~gresos, de elllpleo y de integración de actividades producti-..•as 

compleoentarias, se abren las posibilidades de ofrecer diversos 

productos y servicios a la estructura urbana. Productos que pueden 

ser agricolas, pecuarios, forestales, o bien alimentos elaborados 

y materias primas para la industria, entre otros. Los servicios 

serán los que implica el turismo y los que se ofrecen a la fuerza 

de trabajo que llega ha coplearse en las regiones agrícolas. 

De acuerdo con lo anterior. es obvio que la utilización de los 

recursos naturales de la región y el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas debido a la localización en la estructura 

urbana, pennite que la estructura regional desarrolle sistemas de 

producción y acumulación de capital que en conjunto hagan viable 

a la agricultura como actividad productiva. De tal manera. que la 
intervencion de la región agrícola en la conformación de la 

estructura urbana se basa en la cantidad y calidad de productos y 

servicios que puedan ofrecer para la satisfacción de sus 

necesidades.12_/ 

En el caso del segundo ámbito, los grupos sociales que se 

encuentran en la región agrícola intervienen de acuerdo a: 1) la 

apropiación de los bienes económicos que se generan en la región 

y en las relaciones de intercambio con la propia estructura urbana, 

y 2) el nivel de participación en la construcción de pau~as socio

culturales que tienden a expresarse, por un lado, en posicione5 

políticas frente a las relaciones de poder, y por otro en valores, 

normas y prácticas cotidianas culturales. 

La apropiación d~ bienes económicos por los diferentes grupos 

sociales tiene que ver con la retención y despojo de excedentes 

en las relaciones de producción, en la compra-venta de tuerza de 

trabajo y en la compra-venta de diversos productos. Los qrupos 



sociales pueden 1 legar a influir tanto en la circulación de capital 

como en el desplazamiento de ~ano de obra en la estructura urbana. 

El nivel de participación de estos grupos en la conformacion 

de pautas sociales y culturales, por lo regular, esta ligado a 

vincules cocunitarios o al sentido de colectividad, coco fon::ia de 

existencia social, que intrinsecarnente se viene reproduciendo,de 

forma paralela, en el desarrollo de la estructura urbana. En este 

sentido, la recreación y refuncionalización de ciertas prácticas 

comunitarias,asi corno de su posible destrucción, tiene que ver con 

la transfonnacion social de la propia estructura urbana respecto 

a procesos e instituciones encargadas de interpretar la 

realidad,que inciden en las regiones agricolas. 

Las relaciones socio-politicas en las regiones agr1colas, que 

en algunos comentos históricos llegan a desencadenar rnovicientos 

políticos, tienden a restablecer diversos espacios, actividades y 

comportamientos cotidianos entre las fuerzas sociales y frente al 

Estado. La importancia de este reestablecimiento radica, 

principalm~ntt, en que a partir de ahi el control politice que 

ejerce el Estado, a traves de su capacidad legal normativa y en la 

intervención directa en el proceso do producción y reproducción del 

capital, pudiera modificarse. Esto se puede traducir en la 

reorientación de politicas especificas tanto para el conjunto de 

la región como pd :-3 el desarrollo econó:nico de ciertos grupos 

sociales. 

3. Comporta.miento de la unidad aocioeconómica campesina en la 

estructura urbana. 

La peculiaridad de la reproducción socioeconómica del 

campesinado en la estructura urbana se sustenta en dos cuestiones 

tundamentales. La primera, es la relación que existe entre la 

valorización de los recursos naturales o el medio ecológico y la 

pr-oducción agrícola. La segunda· se refiere a las estrategias 
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sociales y cconó?!!icas que desarrolla e implementa la fuerza de 

trabajo a nivel de la unidad familiar. 

Estos dos aspectos estan en intimamente relacionados al 

desenvolvimiento que asume la estructura urbana para la 

satisfacción de: a) las necesidades de consumo, en general, de su 

población, b) instalaciones y mantenimiento de la infraestructura 

urbana, y e) necesidades de producción, comercio y servicios. 

El comportamiento socioeconómico especifico de este tipo de 

campesinado tiene que ver con los mecanismos particulares en que 

se encuentra articulado con la propia lógica de reproducción de la 

estructura urbana y de acuerdo a las formas de organización del 

trabajo agricola. 

Como un primer punto, la reproducción de los recursos naturales 

que han poseido las regiones agricolas no se puede abstraer de la 

acción de las fuerzas sociales existentes que tienen por objetivo 

refuncionalizar a la estructura :.::-bena como espacio de valorización 

de capital. Valorización que consiste en construir, utilizar y 

renovar los objetos inmuebles y las redes de infraestructura 

(transportes y comunicaciones) para producir riquezas (industria, 

comercio y servicio),para reproducir la fuerza de trabajo 

(vivienda, salud y educación),para reproducir la ideologia 

(politica, cultura y religión), y para permitir la circulación de 

capital. 

Es asi que la estructura urbana utiliza los recursos naturales 

de estas regiones; ya sea sobrexplotando sus manantiales y 

bosques: y como consecuencia se contaminan los suelos, el agua, la 

flora y fauna, o bien se destruyen zonas ecolóqicas.13_/ En otras 

ocasiones se salvaguardan ciertas áreas para la recarga de 

acuiferos, la oxigenacion del i11"lbientc, 1~ recr~fllción de los 

habitantes y como reservas habitacionales, etc. Básicamente el 

capital privado y el Estado se encargan de esto utilizando 

diversos medios como la compra, la expropiación o el despojo. Para 
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el caso de salvaquard~r las áreas se diseñan políticas, programas 

y planes que llegan a instrumentar algunas instituciones estatales. 

Pero la valorización del capital en la estnictura urbana entra 

en contradicción con la reproducción de las condiciones naturales 

para uso agrícola. Esto se debe a la racionalidad con que son 

utilizados estos recursos: por un lado, se sobrexplotan los 

recursos bióticos por medio de los procedimientos donde se obtienen 

beneficios a corto plazo, se acumula capital a partir de disminuir 

el valor de los bienes salarios y el precio unitario de las 

materias primas; y por otro lado, se mantiene cierto nivel de 

productividad aumentando la fertilidad del suelo y aprovechando 

las posibilidades climaticas en la adaptación de los cultivos, para 

no llegar a una posición diferencial respecto a otros productores 

con mayores niveles productivos. 

A medida que la unidad socioeconómica familiar cacpc~ina se 

articula a la logica de la valorización de capital de la estructura 

urbana, a través del comercio, del uso de espacios urbanos, del 

consumo de servicios y productos, orienta su actividad a la 

obtención de ganancias a corto plazo. Esto deriva a mediano plazo 

en la incorporación de la fuerza de trabajo en el mercado laboral 

urbano y, por ende, en el abandono de la agricultura o el 

considerarla como actividad complementaria. 

Dentro de algunas regiones agr1cola& en la estructura urbana, 

el comportamiento socioeconómico de la. unidad familiar campesina, 

aunque tiende a buscar un equilibrio entre la maximización del 

consumo y de la fuerza de trabajo, y en la maximización de las 

ganancias: las condiciones económicas y sociales externas 

transforman esta búsqueda del equilibrio ya que la racionalidad de 

la unidad familiar está subordinada a la lógica del capital en 

mayor o en menor medida. Esto logra una combinación de la 

producción de valores de uso y valores de ca~bio, lo cual lmpide 

que la racionalidad económica se sustente en el agotamiento de los 

recursos naturales de la región.14_/ Hasta el momento estas 
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tendencias han permitido el desarrollo de estrategias productivas, 

tecnologias, que se dirigen a la misma reproducción de las 

condiciones naturales, lo que hace posible el sostenimiento o 

incremento de la productividad. Estas estrategias pueden consistir 

de.sde la utilización y combinación de insumos, de la utilizaciónde 

instrumentos y objetos para la producción, hasta prácticas de 

producción especificas. 

De cualquier forma, el uso y la transformación del medio 

ecológico de algunas regiones agr1colas y de otras que han dejado 

de serlo es parte de la conformación del espacio rnacroregional. 

En síntesis, la valorización que tenga la unidad s~cioeconómica 
familiar campesina respecto a la reproducción de las condiciones 

y recursos naturales, o del medio ecológico, estará en relación 

directa a: l) Los mecanismos de articul~ción, ~isica y socialmente, 

de las regiones agricolas con la estructura urbana (mediante el 

proceso de urbanización); 2) el sostenimiento y aumento del 

potencial productivo regional; y J) el grado de sobredeten:iinacion 

del capital en la producción agrícola. Esto en conjunto permite 

delinear las posibilidades de reproducción socioeconómica campesina 

en el mercado de una región agrícola ubicada en la totalidad de 

una estructura urbana. 

como segundo punto, las estrategias sociales y económicas que 

Utiliza la fuerza de trabajo de las regiones agricolas derivan en 

cambios cualitativos respecto a la división social del trabajo en 

un nivel familiar y en la escructura ocupacional a nivel regional. 

El campesinado de estas region~s no h~ pardldo un rasgo común, 

el de poseer una multiplicidad de actividades productivas. Pero, 

precisamente, estas posibilidades de diversificación conllevan una 

división interna de la fuerza de trabajo familiar, que a la vez es 

determinada, ya sea, por el tipo de recursos naturales con el que 

cuenta la región o por la influencia de los espacios urbanos que 

tienen cierta capacidad de absorber la fuerza de trabajo, tales 
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como la industria, el comercio, los servicios y las instituciones 

del Estado. 

En este sentido, a nivel regional existen dos aspectos 

complementarios para promover la diversificación de actividades; 

el primero, relacionado con la existencia de recursos que pen:iiten 

el desarrollo de distintas actividades agropecuarias, tales como 

la producción agrícola, extracción y recolección de productos 

forestales, ganaderia de traspatio, apicultura, comercio y 

transporte de productos agropecuarios; el segundo consiste en la 

capacidad instalada para captar la ~ano de obra de la propia región 

como seria la pequeña industria, el comercio, los servicios, la 

artesanías y la manufactura. 

De cualquier manera, en la estructura fami 1 iar, la 
organización del trabajo se basa en los siguientes criterios: los 

recursos productivos agropecuarios con los que se cuenta, la 

cantidad y calidad (segun sexo, edad y escolaridad) de los miembros 

de la familia, las necesidades económicas de la unidad familiar; 

y a los antecedentes de trabajo asalariado dentro de la región y 
en la estructura urbana por algUn miembro. 

Pero la expansión de los espacios urbanos, que han requerido 

mano de obra, ha permitido ampliar las posibilidades de obtener 

ingresos liquides a lo largo del año sin que se reduzca esto, 

Unicamente, a los ciclos productivos agropecuarios.15_/ Las 

fuentes de ingresos macro-regionale~. han penetrado de manera 

desigual en cada región agricola, en distintos momentos históricos, 

y de forma distinta en cada estructura familiar. De tal manera;· que 

la respuesta que se haya dado en las estructuras familiares y en 

la regiones, en su conjunto, a estos dos aspectos; el empleo 

agroproductivo y el empleo urbano, depende del grado de 

combinación, COClO estrategia económica, de las formas de 

organización social de la producción agricola, y de la importancia 

observada por el trabajo asalariado como parte integrante del 

funcionamiento de la unidad de producción. 
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Asimismo, la respuesta se relaciona con el nivel de estabilidad 

económica que posee la propia unidad de producción respecto a la 

satisfacción de sus necesidades (de consumo y producción), es 

decir, frente al deterioro de las condiciones de producción y del 

nivel de vida. 

En este sentido, las tendencias a seguir por la unidad 

socioeconómica familiar puede ser; por un lado, reproducir la 

combinación del trabajo agricola y el empleo urbano teniendo como 

eje principal la refuncionalización de la agricultura como fuente 

de ingresos, de productos y de empleo; por otro lado, que esta 

combinación deje de ser funcional en la medida que los miembros 

de la estructura familiar se incorporen al empleo asalariado urbano 

de manera sustancial, lo que a su vez anula paulatinamente la 

capacidad de reproducir tanto las formas de organización social 

productiva como las mismas condiciones de reproducción de la fuerza 

de t.rabajo. 

Estas tendencia• generales estarán también sobredeteL-minadas 

por: a) el tipo de intervención de la estructura urbana respecto 

a la apropiación de los recursos agroproductivos de la region 

agricola implicando, en algunos casos, la expulsión de la 

población de estas actividades, b) el grado de organización social

cultural comunitaria que pudieran poseer los habitantes de la 

regiones en la defensa y aprovechamiento de sus recurSos naturales. 

Para entonces, el perfil ocupacional de la región agricola puede 

ser definida en base a lo anteriormente descrito. 
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C A P I T U LO 2. 

PROC2BO KISTORICO AQRICOLA EK KILPA ALTA, D.F. 

1.- Evolución hi•tórica d• la aqrlcultura r•qional 

a.- Sistemas •9ricola• pr•hlapánicoa. 

según los historiadores,15_.lcuando en 1240 llegan los grupos 
migratorios chichimecas a la región encuentran ya disgregado el 

Imperio Tolteca. Al ser expertos cazadores, estos grupos, 
aprovechan la abundancia de fauna en los bosques y utilizan los 

recursos vegetales del lugar y de las riberas de los lagos de 

Chalco y Xochirnilco. 

Los chichimecas pierden su carácter de nómadas y recolectores 
al establecerse alrededor de pequeños manantiales donde fabrican 

sus casas e inician el cultivo de la tierra. Pero es con los 

aztecas, en 1409, cuando la cultura de milpa comienza a 
desarrollarse como el sistema aqricola predominante en la región. 
Es Huellitlehuilanque, como gran querrero y conquistador azteca, 
quien somete y tutela a los chichimecas bajo el imperio de 
Malacachtcpec Momochco (lugar rodeado de cerros). Funda nuevos 

poblados en lugares aptos para vigilar los caminos que llevan a 

Huaxtepec, y fortalecer el poblado (actualmente Milpa Alta) que 

poseía el principal camino que comunic~ba las planicies de Actopan 

y las del norte del volcán Teuhtli, el cual era la via de acceso 
más importante para los puertos del lago de Xochirullco. 

En estos tiempos se tenian enfrentamientos con poblados 

cercanos por la defensa de recursos principalmente madera y maderas 
resinosas. fallecido Huellitlehuianque, le sucede Hueullitlahuilli 

quien gobierna de 1484 a 1528. Este guerrero azteca manda construir 
presas para evitar la erosión de las tierras de cultivo, es quien 
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impulsa los sem.bradios de maguey y realiza obras para canalizar el 

agua de los manantiales, principalmente el de Tulmiac; también 

establece un puerto para navegación de canoas. 

En este periodo aparece la técnica de mampostería que se 

utilizaba en edificaciones para personajes y centros ceremoniales 

cercanos al volcán Teuhtli. Las reuniones que se efectuaban 

incluian a los habitantes e invitados del lugar afines corno 

cuitláhuac y Tepoztlan. 

Existia una estructura social compuesta por grupos sociales 

organizados jerárquicamente; los mexicas, dominaban la región 

acaparando el excedente agrícola. Los grupos de poder estaban 

integrados por jefes guerreros 'l autoridades religiosas quienes 

exiqián tributo a los pueblos originales chichimecas. Los restos 

arqueológicos de construcciones religiosas, habitacionales, 

temazcalli, de vestimenta y de instru~ento~ ~usical~s conrirrnan 

estas afirmaciones. 

Aunque la formación social estaba estructurada alrededor del 

grupo tribal con la propiedad colectiva de la tierra, la posesión 

de la misma podia corresponder a dos estructuras; la primera, al 

calpulli que se basaba en el parentesco y pertenecia a la gente 

comUn o tributarios cuya superficie era variable y la calidad de 

las tierras heterogéneas; la tierra significaba un medio de 

subsistencia y mem.brecia a la comunidad. Es probable que el 

calpulli diera origen a los actuales barrios en Milpa Alta y los 

demás poblados. La segunda, perteneciente a los jefes guerreros, 

funcionarios, autoridades religiosas o tributados. Estas tierras 

eran trabajadas por la gente comUn; su producción y los tributos 

tenian como finalidad el con~u:o ~liwentlclo y suneuar10. 

El trabajo de la·tierra absorbia la mayor parte de la tuerza 

de trabajo y en particular el trabajo colectivo de la siembra de 

la milpa, ya que los medios de producción eran rusticas con bajo 

nivel técnico. De esta forma, el conjunto de prácticas agricolas 
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utilizadas correspondían y se adaptaban a las condiciones sociales 

y ecológicas. 

El medio ecológico y su uso se presentan en los origenes de la 

región como numerosas serranías donde existían bosques de oyameles, 

ocotes, encinos, madroños y una cubierta vegetal extensa, aparte 

de una abundante fauna. Se encontraban planicies en pequeño número: 

se cultivaba la milpa, en particular el maiz (Tlaolli), el frijol 

(yetl) y las calabazas; posteriormente se introduce el maguey. 

Los habitantes de esta región limitaban sus campos de cultivo 

con cercados de piedra y los productos de sus cosechas eran 

guardados en trojes de madera para conservar sus granos. Asimismo, 

se señala que en la preparación del suelo y en la siembra, al ser 

labores sumamente pesadas, los pobladores se ayudaban entre si. 

Del maguey se elaboraba el pulque (descubierto desde entonces 

por los toltecas), se obten1a jugo azucarado y vinagre. De igual 

forma, las pencas eran utilizadas para hacer papel, extraer ixtle 

para tejas en los techos de sus casas: el tronco (metzintek) era 

usado como mueble y las pencas secas como leña. 

La fauna natural comestible se componía de conejos, venados, 

liebres, aves y se criaba el guajolote con cierta dedicación por 

el gusto a esta carne. 

La riqueza del bosque proveía a la población de madera para la 

elaboración de canoas, de canales de conducción de agua y 

manantiales, resina y brea para la cura y conservación de las 

canoas , asi como d~ barnices y ocote para el alumbrado. Algunos 

utensilios de cocina eran elaborados en base a rocas volcánicas y 

tierra del lugar como metates, comales, ollas y cazuelas de barro. 

Existían pocos manantiales que abastecían de agua potable dadas 

las características del suelo con demasiada infiltración y por los 

declives abruptos en la mayoria del relieve, lo que imposibilitaba 
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la práctica de la irrigación, aunque las lluvias eran suficientes 

para la agricultura. En 1500 comenzaron a desaparecer 
paulatinamente los manantiales por el abuso en la explotación de 

los bosques. 

Esta región se desarrolló como una zona geográfica, en cierta 

medida, aislada; ya que estaba limitada por el lago de Xochimilco 

al norte, al lago de Chalco por el oriente y por los bosques del 
sur y poniente. 

El cultivo de la milpa lo efectuaban los hombres con la ayuda 

de las mujeres y probablemente el sistema de roza,tur.>.ba y quema 

eran un recurso utilizado en la producción agrícola. En este 

sentido, se realizaban desmontes parciales en dirección del sur de 

la región. Sobre el bosque, se quemaba el follaje y se cultivaba 

durante varios ciclos antes de dejar crecer de nuevo el bosque. 

Aunque se proveia de materia orgánica que permitia la fertilidad 

del suelo para el cultivo; segtin Palerm, 16_/ este sistema tenia 

menor productividad que los sistemas de regadio mesoamericanos. 

En global, el sistema ecológico se vio modificado ya que no 

conservó las caracter1sticas hidrológicas y forestales de la región 

por la extracción de productos del bosque y en el caso de la 

eliminación gradual de manantiales. Esto no implicó que la 

reproducción social se asegurara, ya que exist1a un excedente 

agr1cola y la disposición de de los recursos forestales, utilizados 

por los grupos sociales dominantes con fines comerciales. 

Las v1as de comercialización más importantes eran el camino de 

Moyotepec, que iba hasta San Gregario, Xochimilco, "¿' la ·.·1~ 

acuática de la laguna de xochimilco que se extend1a hasta San Juan 

Ixtayopan. A través de estas v1as se realizaban los intercambios 

comerciales, los movimientos militares y las festividades 

religiosas. 
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El intercambio comercial de productos se llevaba a cabo con las 

zonas del sur (de tierra caliente) productores de pieles, miel, 

café, tabaco, frutas, aguacates y sal. Con las zonas lacustres al 

norte se intercambiaba pescado, verduras y petates por los 

productos de la región como madera, resinas y demás productos del 

bosque. 

En este sentido, los principales productos de intercambio, 

trueque y tributos eran los de origen forestal y, en segundo 

término , los productos agricolas. Las relaciones de intercambio 

eran controladas por el grupo social que ejercia el poder, dejando 

cierto tnargen de intercambio a la gente cornün sin rangos de 

nobleza, en la medida que tuvieran mayores excedentes en la 

explotación del bosque y en la producción agrícola. 

b.- L~ Cont;""~i=t~ espa5ola, la colonia y sus consecuencias 

Durante la conquista de Tenochtitlan los poblados de la región 

se resguardan por su situación geográfica natural y dan auxilio a 

los aztecas en el bloqueo, llevando maiz, capulines, quelites y 

miel de maguey. Huellitlahuilli, antes de morir en 1528, ordena el 

envio de emisarios para que soliciten el reconocimiento de las 

tierras y aguas, aceptando asi ser siervos de la Corona Española. 

Paralelamente se inicia una desconcentración de la población en 

virtud de los hechos sufridos y el respectivo abandono de los 

poblados. 

En 1529 llega el primer enviado español reconociendo las 

tribus, tierras de cultivo, montes, pedregales, aguas y usufructos 

cte los mismos; bdsdrn.los~ ~n una piel de · .. ·en~~º que contcn:!.a 

limites de la región plasmados por representantes de la 

Confederación de los Nueve Pueblos de Milpa Alta (los mismos que 

actualmente poseen bienes comunales), donde cuauzilinque define 

que el bosque que les pertenece equivale a 20 pieles de venado 

(Tocuactlhui-Zenpuallimaza cuitlaxohatl). En 1547 se reconoce como 
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cacicazgo a Milpa Alta, habiéndose fundado previamente en 1532 bajo 

la reconcentración de la población. En estas fechas una tribu de 

origen xochimilca invade y permanece en Ocothenco apoderándose de 

tierras Y montes, fundando el ahora pueblo de San Salvador 
cuauhtenco. 

La región de Milpa Alta no se orientó hacia una actividad 

productiva especializada por los españoles, como la minería, y 

convenia no modificar esta área circundante a la ciudad porque la 

proveia de alimentos, lo que implicó mantener su estructura 

productiva. Asimismo, para cumplir sus funciones la ciudad requería 

mano de obra, principalmente en la creación de su infraestructura 

pero el abuso de esta demanda, aunado a la peste dio pauta a la 

regresión de las fuerzas productivas de la región, de tal manera 
que la población de Milpa Alta pasó de 2,soo habitantes en 1586 a 

los 1033 habitantes en 1795. 17__/ 

Respecto de los efectos de la conquista española en los 

sistemas a9ricolas existentes, aunque la presencia de las fuerzas 

militares españolas nignificó la sumisión de las comunidades por 

los conquistadores y el acaparamiento de excedente regional por los 

grupos dominantes, las estructuras y sistemas de producción en 

Milpa Alta no se vieron modificados mayormente en la primera fase 

de la colonización española. En este sentido, se presentaron 

cambios paulatinos en el equilibrio ecológico y en la reproducción 

social de los grupos humanos de la región. 

En el sistema agricola colonial, el efecto de la presencia de 

los españoles se manifestó en la incorporación de técnicas e 

instrumentos de cultivo de producción agricola; principalmente el 

uso del abono orgánico, el azadón, el arado y los animales de tiro 

que fueron sustituyendo a la coa y al hacha de piedra. También se 

introdujeron especles pecuarias como ovinos, caprinos,vacunos, 

porcinos y equinos. Asimismo, la introducción de algunos cultivos 

que se siembran en la actualidad, provienen de este periodo, como 

la avena, el chícharo, haba, algunas hortalizas y frutales. Sin 
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e::bargo, los principales cultivos indigenas fueron sostenidos; el 

maiz, el frijol, la calabaza y el caguey, asi co~o los trabajos de 

recolección de productos forestales que continuaron. 

c.- La Independencia, la Revolución Kaxicana y la R•forma Agraria 

La titulación definitiva de los bienes comunales se realizó en 

1709, pero a lo largo del siglo XVIII se definieron los problemas 

entre los poblados de San Salvador cuauhtenco y la comunidad de 

Milpa Alta. Este poblado está integrado administrativa, politica 

y económicamente a Xochimilco: su población extraia productos 

forestales para satisfacer las necesidades del propio Xochimilco. 

Las autoridades de este Ultimo distrito otorgaron titules de 

propiedad que amparaban derechos territoriales de 7,000 Has., de 

los bosques de Milpa Alta, que al no ser reconocidos por el 

gobierno federal agudizó el conflicto y los enfrentamientos ya en 

el siglo XIX. 

Para 1662 el Di~t~ito Federal comienza a sufrir cambios en los 

linderos, lo que obliga a los comuneros a presentar en 1869 sus 

documentos de posesión de bienes comunales. El gobierno liberal de 

la época los respeta y ratifica aunque no soluciona el conflicto 

con el poblado de san Salvador. 

Para entonces, en la ciudad de México comienzan a desarrollarse 

las fuerzas productivas lo que permitia, a la vez, una gradual 

ampliación y diversificación de funcio~es de la propia ciudad. Esto 

se presenta en estrecha relación con la ampliación del mercado 

interno y la busqueda de la inserción de productos al mercado 

externo, básicamente en la segunda mitad del siglo, de tal manera 

que se necesitaba consolidar las formas de extracción de 

excedentes: la hacienda encuentra su explendor en este periodo. 

Es asi que la expansión de la hacienda y la diversificación de 

las actividades productivas intrinsecas a la economia nacional 

aumentó la vida comercial de la Ciudad de México, con la 
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consecuente necesidad de comercializar el propio excedente agricola 

lo que, en conjunto, provocó el desarrollo de grupos sociales como 

comerciantes, funcionarios y transportistas. 

Alrededor de la Ciudad de México se instalaban haciendas que 

bordeaban a la región de Milpa Alta. Mientras tanto los habitantes 

de esta última cultivaban la milpa, se producia pulque, tejidos de 

hiliza y pan de harina negra con piloncillo y la recolección de 

productos del bosque continuaba excepto la extracción de madera que 

habia disminuido. Las haciendas de Tetelco y de Xico ocupaban, para 

entonces, s.ooo Has., de tierras a9r1colas de la región en especial 

las partes del norte que eran planas. La población alquilaba su 

tuerza de trabajo en los ingenios azucareros de Morelos, con los 

terratenientes de Xochimilco, en la hacienda de Coapan y en la de 

Xico de Chalco: donde conocian las condiciones de explotación de 

esa época, se les pagaban 12 centavos por más de 12 horas de 

trabajo. 

En los albores de la Revolución los pobladores de Milpa Alta, 

a partir de las posibilidades que brindaba el marco geografico, 

extraian productos del bosque como alternativas para ampliar sus 

medios de reproducción social en vista de las condiciones 

materiales de explotación a las que los sometian las haciendas 

donde trabajaban. En este sentido, recolectaban productos como 

hongos, hierbas medicinal~s, zacate, leña, etc., as1 como 

cultivaban maguey con el objeto de producir pulque. Estos productos 

los comercializaban en pequeña escala, en mercados locales y aün 

regionales. 

ta existencia de trabajo asalariado dentro de las haciendas no 

implicó el requerimiento de mano de obr~ ~spccializada, aün para 

el ca~o d~ las haciendas cañeras que ocupaban este tipo de fuerza 

de trabajo. 

La población emiqraba temporal y permanentemente; las pocas 

parcelas que se cultivaban eran tierras sumamente pobres, 



pedregosas y de dificil acceso que dependian del temporal. La 

estructura productiva agrícola de la región se encontraba en un 

debilitamiento forzoso por las condiciones en que era explotada la 

fuerza de trabajo y por el abandono de las tierras de cultivo. 

Los recursos para obtener agua potable se habian reducido 

notablemente de los pozos o manantiales, y tenia que acarrearse a 

lomo de bestia de un pozo de Tecomitl, principalmente. Esta escasez 

obligó a Porfirio Diaz mandar construir 7 Km. de tuberia para la 

región forzando a la población a pagar una cuota por el uso del 

agua y dar una faena (coatequitl) en la construcción de caminos. 

Asimismo, construyó una casa de descanso con un coto de caza dentro 

del bosque y dispuso para llegar hasta ella un ramal de ferrocarril 

México-Cuernavaca. 

A pesar de las leyes de colonización y de terrenos baldios, que 

afectaron otras regiones del pais, la comunidad de Milpa Alta 

conservó sus bienes comunales quedando el bosque sin la extracción 

comercial de sus productos. 

El principal espacio de dominio regional, donde el comercio, 

el trabajo, la religión y la justicia se representaban como medio 

para integrar a la comunidad de Milpa Alta al capital durante el 

porfiriato, era la Ciudad de México. Asimismo, la cabecera de esta 

region (Villa Milpa Alta) ocupaba un lugar importante en el 

comercio local. 

Los sistemas de intercambio de productos y trabajo habian 

transformado para entonces, el sentido que del trabajo y del propio 

intercambio poseian los pobladores de Milpa Alta. Aunque no 

necesariamente se habia proyectado el sentido de la acumulación de 

capital por medio de estos sistemas de intercambio lo que se debia 

a la presencia de relaciones comunales en la vida cotidiana y en 

los procesos productivos de la comunidad. 
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Desde los inicios de la revolución de 1910, los pobladores de 

estas regiones participaron en el movimiento zapatista de diversas 

formas, como elementos activos, mensajeros y proveedores de 

alimentos. Esta zona, al ser lugar estratégico de la lucha armada 

entre zapatistas y el ejercito federal, se ve envuelta en 

diferentes sucesos de la revolución. En julio 17 de 1914 el 

Ejercito Libertador del Sur toma Milpa Alta lBJ y dos dias 
después Zapata y sus seguidores ratifican el Plan de Ayala en sus 

campamentos de San Pablo Oztotepec. 

Después de largos enfrentamientos entre zapatistas y 

carrancistas los generales del ejército libertador del sur, la 

mayoria de ellos de la misma región, abandonan Milpa Alta ante la 

invasión de numerosas tropas que habian enviado del norte del pais 

carranza y Obregón. En estas fechas, julio de 1916, la División 

Ajusco del ejército arrasa con los poblados obligando a los 

habitantes, principalmente a los hombres, a emigrar a Horelos, el 

Distrito Federal y Guerrero. Esto provocó la total desintegración 

de la estructura productiva y de las relaciones sociales en la 

región hasta 1920. Seg\in el tercer y cuarto censo general de 

población, los habitantes de Milpa Alta se redujeron de 16.268 a 

10.029 habitantes de los años de 1910 a 1920, y no es hasta el año 

de 1930 en que la población se recupera al llegar a 18.212. 

Para entonces la Ciudad de México, como unidad de dominio 

regional y nacional, poseia funciones de concentración y 

distribución de productos del campo bajo condiciones de intercambio 

desigual en detrimento de los productores agricolas y favoreciendo 

a los comerciantes. De igual manera, se desarrollan las actividades 

industriales que serán la base de la economid urb.ir..:, 

beneficiándose de la centralización del mercado y del bajo costo 

de la mano de obra que provenia de las regiones circundantes. 

A partir de 1920 se reintegra 19J la población de Milpa Alta 

a lü región reorganizando sus actividades productivas y activando 

las relaciones sociales. Tras el éxodo obligado, la comunidad 
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iniciaba su redefinición con grandes dificultades, la principal 

consistia en poder satisfacer sus necesidades de consumo 

alimenticio y de producción. 

Su economia vuelve a basarse en el cultivo de la 1:1ilpa, el 

frijol, el pulque y de la recolección de productos del bosque; se 

siembra avena, chicharo y haba en las partes altas y algunas 

hortalizas. Ce tal forma, la producción agricola no se orienta, 

fundamentalmente, hacia el mercado ni al principal mercado del 

centro industrial en expansión, la Ciudad de México, sino al auto 

consumo. 

En este sentido, el proceso revolucionario iniciado en 1910 no 

modificó las estructuras locales de producción, sin que ello 

significara un obstáculo para la instalación en Milpa Alta de la 

nueva estructura agraria producto de este proceso, el ejido. 

Habiéndose instalado en el poder las fuerzas politicas 

nacionales y regionales favorables a la organización y defensa de 

los sectores campesinos, el periodo fundamental de las 

transformaciones agrarias regionales en la zonas circundantes y 

dentro de la Ciudad de México, que marcó el Unico y exclusivo 

proceso de distribución de las tierras a favor de los productores 

agricolas en la historia, se dio entre 1925 y 1940. 

Dentro de este periodo, en 1925 se le otorgaron 1.096 Has., al 

poblado de San Antonio Tecomitl, y 7n 1935 se le concedió una 

ampliación de 179 Has., en la Delegación de Tláhuac. Durante el año 

de 1930 ~e le ot~rq~ron a los poblados de Santa Ana, San Francisco, 

San Jerónimo y San Juan las superficies de J~O, G~, y 27 H~s. 1 
respectivamente: afectando predios de la hacienda de Santa Fe 

Tetelco, básicamente, y de la hacienda de Xico. 20_/ 

2.- Desarrollo de estructuras econóaica• r•qional•s y lo• 

movimientos político-social•• 1930-1981. 
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Bajo el marco histórico es necesario incluir el desarrollo de 

los principales procesos sociales que han transformado el espacio 

geográfico regional y condicionan las actuales actividades 
económicas. 

Los procesos sociales que emergieron desde 1930 hasta nuestros 

dias se sustentan en las relaciones de producción y de intercambio, 

principalmente. La naturaleza misma de estos procesos dio como 

resultado la evolución regional en términos de la redefinición de 

las estructuras agraria y agricola ligada a la continuación de la 
existencia de formas de reproducción campesina. 

En este sentido, se pueden delimitar cuatro procesos sociales 

de transformación fundamentales que han explicado esta 

redef inición. 

La creación de una infraestructura urbana. 

La orientación de los sistemas aqricolas. 

- El reforzamiento de las estructuras de intervención del Estado. 

La organización comunitaria y los movimientos politicos

sociales 

En primera instancia, la creación de una infraestructura urbana 

hizo de esta región una zona de bienestar para los campesinos que 

la han habitado; estas realizaciones urbanas se presentaron, 

paulatinamente, desde los años cuarentas hasta nuestros dias con 

cierto auge después de 1970. 

Espaci~l:cnte se puede distinguir cierto patrón en la creación 

de la infraestructura urbana, es decir, la incorporación de 

mercados, carreteras, escuelas, dotación de agua potable, 

alumbrado, electricidad a hogares, red de drenaje, pavimentación, 

hospitales, centros civicos, panteones, teléfonos y telégrafos, se 
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ha presentado de norte a sur; de poblados más cercanos al nUcleo 

urbano de la Ciudad de México hacia el centro de la región (San 

Antonio, San Salvador, san Bartolomé, San Pablo y San Pedro), asi 

como para el poblado de centralización politica (Villa Milpa Alta}. 
Este patrón tendrá consecuencias directas con la ocupación de la 

fuerza de trabajo y con el uso de recursos naturales de cada 

poblado dentro de las tendencias productivas en la totalidad de 

la región. 

La instalación de esta infraestructura ha tenido una influencia 

sobre la estructura agraria y agricola al garantizar el 

mejoramiento global de las condiciones locales. En este sentido, 

ha contribuido a transformar las condiciones tradicionales de 

producción al integrar a la región en un contexto mas amplio, el 

Distrito Federal. Mediante la apertura de medios de comunicación 

y la creación de servicios se facilitó a los productores el 

abastecimiento de insumos para la agricultura, el transporte de 

subproductos y productos agricolas y la comercialización de los 

mismos. Las posibilidades de producción y mercado, de acuerdo a 

esto, también dependieron de las caracteristicas fisico-geográficas 

y de la estructura demográfica en cada uno de los poblados para la 

instalación de estos medios y servicios. 

Esta infraestructura se ha visto ligada a las politicas del 

Estado ejercidas dentro de los años de 1930-1986. El Estado a 

jugado el papel primordial como promotor del desarrollo del 

equipamiento urbano de la región qu'7 respondia a la demanda 

püblica, pero a la vez permitia la construcción de una economia por 

cuenta del sector privado que aprovechaba los recursos y servicios 

provenientes de la Federación mediante las negociaciones y 

canonj ias que se ofrecian a los ocupantes de puestos de poder 

püblicos: grupos económicos privados que después ocuparian lugares 

claves en el comercio, intermediarismo y, en menor medida, en la 

producción del nopal. 
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El segundo proceso social de transformación tiene que ver con 

la orientación de los sistemas agricolas. En efecto, la economía 

local ha permanecido profundamente orientada a la producción 

agrícola a pesar de realizarse el comercio de subproductos de 

origen animal como chicharrón, embutidos, barbacoa y otros 

eÍaborados en la región, asimismo la recolección de productos del 

bosque, y posteriormente, la preparación de mole. 

De los cultivos tradicionales que se producian en la región, 

el maguey fué abandonandose a fines de los años cincuentas e 

introduciéndose el nopal. Del maguey se utilizaban diversos 

productos tales coDo los troncos, pencas y fibras para combustibles 

y en la fabricación de cordeles y ayates, aparte de la producción 

principal, el pulque. En la misma forma, para esas fechas, el 

cultivo del maiz comenzó a perder relativa importancia respecto a 

la superficie cultivada y ocupación de la fuerza de trabajo por el 

cultivo del nopal. 

Estos desplazamientos corresponden a la transformación del 

sistema agricola preexistente al producir cambios importantes en 

la esfera de la producción y comercialización. El nopal representó 

la reactivación de la agricultura local frente a los circuitos de 

distribución de los productos agricolas en el Distrito Federal 

(mercados regionales). Asimismo, este cultivo propició un soporte 

económico en la evolución de los niveles de precios entre los 
productos dirigidos al mercado y los productos destinados ~l 

consumo interno, que al constituir una relación favorable para el 

campesino del lugar, permitió el mejoramiento de los medios de 

trabajo en la región. Un indicador de este proceso es la presencia 

evidente de agencias de vehiculos automotores que responden a la 

capacidad económica de los productores para comprarlos. 

Asi, el sistema a.qricola de la milpa se ve reducido, tanto a 

las condiciones de producción familiares para el autoconsumo 

estrictamente, como la estructura de producción interna por 

poblado. De tal forma, los procesos de producción agricola que 
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existen en la actualidad, básicamente nopal y maiz, presentan 

diferentes caracteristicas por las exigencias generales de 

operación del proceso productivo y por los requerimientos 

especificos de comercialización y destino final del producto. En 

este sentido, es posible establecer nexos entre condiciones de 

producción particulares en los poblados de Milpa Alta y la 

orientación de los sistemas agricolas. 

El tercer proceso social en este periodo ha sido el 

ieforzamiento de las estructuras de intervención del Estado, léase 

Departamento del Distrito Federal. Este reforzamiento se ha dado, 

principalmente, en términos del aumento de agentes administrativos 

que por un lado , enmarcan e instrumentan la politica a seguir 

(ejercen el presupuesto) previamente establecida en los programas 

nacionales o entidades federativas que han sido diseñados desde 

instituciones centrales del Estado • V por otro lado, estos agentes 

administrativos se encargan de ocupar uno de los principales cargos 

politices para ejercer el poder representando al Estado tratando 

de concentrar los intereses de la sociedad civil establecida en la 

región. 

Estos dos aspectos de la intervención del Estado ha mostrado 

a lo largo del periodo de 1930-1986 la ausencia de proyectos de 

desarrollo social y económico regionales que incluyan medidas de 

politica agricola y social acorde a las necesidades y 

caracteristicas de Milpa Alta. 

Pero las estructuras de intervención han sobresalido en dos 

puntos complementarios en la conformación económica del lugar; el 

primero consiste en la aplicación de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, restituyendo tierras agricolas (1395 Has) de haciendas a 

ejidos constituidos (de 1924 a 1935) , lo cual determinó en parte, 

la estructura agraria actual. El proceso de redistribución de la 

tierra contribuyó a disminuir considerablemente el numero de 

campesinos sin tierra, que para entonces se perfilaban como 
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obreros potenciales, adjudiciindoles la categoría de productores 

ejidales (en numero de 2188). 

El reparto de las tierras en cuanto a su calidad tuvo que ver 

con la localización geográfica de los solicitantes (noroeste y 

suroeste), de tal manera que la reproducción de sectores agricolas 

privilegiados, de acuerdo a las caracteristicas fisico-biológicas 

del suelo que poseen (tierras planas, sin pedregrosidad, fértiles 

Y con buen temporal), se vió impulsada por el mismo proceso de 
reparto. 

A lo largo del periodo estudiado, al no haber existido presión 

o de reclamo de tierras por campesinos, las autoridades 

administrativas agricolas y agrarias en Milpa Alta no ha 

instrumentado programas de reforzamientos o mejoramiento a las 

explotaciones que hayan modificado la estructura agricola del 

lugar; e.g. construcción de terrazas, mejoramiento de suelos, 

programas hidráulicos, etc. 

En este sentido, existen dos fenómenos a la estructura agricola 

y agraria que tienen que ver directamente con el campesino y no con 

las estructuras administrativas del Estado: el primero está en 

relación con lo productivo, es decir, el campesinado del lugar ha 

venido aplicando tecnologia, desarrollado prácticas agricolas e 

incorporado insumos durante todo el proceso de producción 

aumentando la capacidad productiva de las tierras, básicamente las 

dedicadas al nopal: el segundo está relacionado a lo social y 

consiste en que se ha dado una regulación sobre la propiedad de las 

tierras que incluye a la mayor parte de la comunidad y que se basa 

en la nula venta de parcelas a qente extraña y la escasa 

transacción de éstas entre campesinos d~ la r~gión o con j~rn~larüs 

permanentes con cierto arraiqo (10 años minimo) que han podido 

acumular. Aunado a esto la transformación de superficies agricolas 

a urbanas se ha sustentado básicamente en el crecimiento familiar 

interno con sus debidos requerimientos habitacionales. 
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El segundo punto complementario en la conformación económica 
de Milpa Alta está en relación directa con el poder estatal y sus 
mecanismos de acción desarrollados después de los años cuarentas, 
en particular, con las politicas nacionales y reqionales que se 
instrumentaron a favor de las empresas particulares para 
aProvechar recursos forestales. de manera primordial, de ejidos y 

co~unidades indígenas. 

Es decir, la concesión forestal de 60 años otorgada por el 

Gobierno Federal a la Unidad Industrial de Explotación Forestal 
Loreto y Peña Pobre en =ayo de 1947, que consolidaba la anterior 
extracción indiscriminada de madera de esta misma empresa durante 

los años de 1928 a 1943 mediante pennisos anuales y renovables, 

permitió seguir sobreexplotando las 21. ooo Has., del bosque de 

Milpa Alta a pesar de la existencia del conflicto por la titulación 
de los bienes comunales. Esta concesión trajo consigo, al interior 
de la región, la reactivación social de las cstruceuras de 
propiedad de la tierra entre los comuneros de Milpa Alta, los 
pobladores de san Salvador cuauhtenco y particulares ajenos al 
lugar. 

Sobre esta reactivación social se basó el crecimiento de la 
actividad agrícola al afianzarse las estructuras de propiedad de 
la tierra dedicadas a este proceso de producción, principalm~nte 
por parte de los coniuneros de Milpa Alta, y como funda1I1ental 
consecuencia se dio pauta al movimiento pol1tico-social mas 
importante de la reqión en la sequnda mitad de lo que va del 
siglo. 

El cuarto proceso social de transformación da cuenta del 
movimiento politico-social de los comuneros ~e Milpa Alta. Los 
acontccimientoq dc~encadenados a corto plazo en Milpa Alta. fueron 
los de la posesión de bienes comunales del bosque. Aunque el 
movimiento venía de dos siglos atrás, se agudizó a principio de los 
años setentas por los cambios en las políticas de la empresa Loreto 
y Peña Pobre (expansión de talas), por la presencia de intereses 
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de la burquesia urbana del Distrito Federal para hacer 

fraccionamientos en las tierras de la comunidad aprovechando la 
corrupción del delegado politico y el poder desmensurado que 

ejercia éste como órgano de decisión y acción del Departamento del 

Distrito Federal asi como la invasión del Instituto Politécnico 

N~cional al pretender establecer un centro educativo en la zona. 

Paralelamente, los cambios que se desarrollaban, en la propia 

comunidad, tales como la introducción de capital a través del 

comercio y el mayor acceso a servicios y productos urbanos ampliaba 

y problcmatizaba la dinámica de la vida cotidiana. 

A partir de las experiencias obtenidas en su lucha de años 

atrás, de una cosmovisión más cercana a la realidad (la educación 

fue un factor determinante) y la cercania con otros problemas 
similares (e.g. Ajusco, Contreras, etc.) condujo a que los 

dirigentes y la comunidad de Milpa Alta delinearan los objetivos 

del movimiento en torno a la defensa de recursos y bienes 

comunales, la democratización de su asamblea comunal y la defensa 

cultural. Objetivo~ que conforme se desarrollaba el movimiento, se 

engarzaban con los de otras organizaciones en lucha en ese periodo. 

LOS medios y métodos del movimiento fueron desde los trámites 

legales, las movilizaciones y denuncias pU.blicas, pasando por 

secuestros y enfrentamientos armados, hasta alianzas con otras 

organizaciones y grupos de opinión, tanto internos como externos. 

Dentro de las condiciones que facilitaron la organización de los 

comuneros se pueden considerar la propia estructura comunal, sobre 

todo la que se ha desarrollado en las actividades sociales y 

religiosas; también la propia concientización de los cuadros 

dirigentes y su arraigo y presencia dentro de la comunidad, 

asimismo el apoyo y fuerza politica de los ancianos a través del 

Consejo de Notables •. Respecto a los aliados se pudo contar con 

otros comuneros del Distrito Fedar::il, intelectuales y población 

civil simpatizantes con los comuneros. 
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La. Coordinadora Nacional Plan de Ayala define que la 

composición del movimiento fue de comuneros urbanos de origen 

indigena, lo cual quiere decir que en el momento que se desarrollo 

este :aovimiento (1975-1980) la dinámica interna de la comunidad, 

tanto en lo económico como en lo social, se vio interrelacionada 

fuertemente con el centro del poder en el pais, el Distrito 

Federal. Estas interrelaciones se dieron a través del mercado de 

fuerza de trabajo, productos y dinero, el comercio, el turismo, y 

la presencia explicita del capital urbano en la región, de 

instituciones oficiales además de los efectos de la emigración. En 

conjunto, se provocó un replanteamiento tanto de las actividades 

productivas co~o en las relaciones sociales de la comunidad. 

A cedida que las fuentes y la naturaleza de las tensiones en 

el movimiento se concretarán en el conflicto-bosque, en el sistema 

politice y en la represión, los objetivos de defensa de los 

recursos , lf' democratización y la defensa cultural adquirieron 

rasgos y dimensiones politicas en cuanto a las relaciones de la 

comunidad con otros sectores sociales. Para entonces ya se habia 

estructurado un proqrama de acción y lucha en el que se 

contemplaban aspectos politices, culturales, económicos y sociales. 

De las reivindicaciones que levantó el movimiento, tales como 

el respeto a sus bienes comunales, la indeminización por daños 

causados, la democratización de la representación comunal y la no 

construcción de obras con fines estrictamente turisticos, 

comerciales y habitacionales: el avance logrado se dio 

principalmente en el reconocimiento de las autoridades hacia la 

comunidad como participante con capacidad negociadora en las 

decisiones y acciones a llevar a cabo en la región. A.parte se 

obtuvieron üpo;·o!: ::::.tcri.?::les y ieconómicos para los productos 

agricolas, como fueron tractores y una gasolineria ejidal. 
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C A P I T O L O 3. 

CARACTERIZACIO• DE LA AGRICOLTtlllA EK BL DISTRITO l'BDBRAL. 

1.- La reqión de estudio. Bl contexto actual • 

a.- Las caracteriaticaa tisicaa. 

Actualmente Milpa Alta es la U.nica Delegación Politica del 

Distrito Federal que cuenta con doce poblados o áreas 

subdelegacionales con caracteristicas rurales típicas. A pesar de 

su cercania no está integrada a la Zona Metropolitana de la ciudad 

de México (ZMCM). Aunque forma parte de la macroregión del Distrito 

Federal, definiremos como región agricola al lugar de estudio. 

Lo que se conoce como comunidad de Milpa Alta agrupa a nueve 

poblados: Villa Milpa Alta, san Pablo oztotepec, Santa Ana 

Tlacotenco, San Pedro Actopan, San Lorenzo Tlacoyucan, San 

Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Agustin Ohtenco y 

san Juan Tepenahuac. El resto de los poblados son San Salvador 

cu~uhtenco, San Bartolo~é Xicomulco y san Antonio Tecomitl. 

Esta delegación, 21_/ segunda en extensión del Distrito Federal 

despues de Tlalpan. representa el 18\ de la superficie t~tal de 

esta entidad federativa con 279 kilómetros cuadrados. La ubicación 

geográfica, sur-oriente, de esta región tiene gran importancia en 

la determinación de las condiciones naturales-ambientales que 

influyen en los ciclos productivos y por ende en la producción 

agrícola, tales como la temperatura, la precipitación, la 

topografia y la naturaleza del suelo (de origen volcAnico). De 

acuerdo con las caracteristicas del relieve del Distrito Federal, 
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Milpa Alta se encuentra localizada en la región alta o montañosa. 

22.J Aqui se pueden distinguir dos zonas con diferente arreglo 

orográfico; la primera, de valles en la parte norte cubre el 30% 

de la superficie total, y la segunda, corresponde a declives y 

montañas de 2.soo m. de altitud en las partes bajas y hasta J.600 

m. en las partes elevadas. 

El clima de la región es templado subhü.medo con lluvias en 

verano y con inviernos benignos (C (W2) (w) b (i) ) • La 

precipitación media anual es de 800 mm, la cual es más generosa que 

en otras áreas del valle de México permitiendo asi buenos 

rendimientos de maiz, la temporada lluviosa se extiende de mayo a 

octubre, la temperatura media anual es de 15.8 grados centigrados, 

registrándose heladas ocasionales de noviembre a febrero y que 

afectan la producción del nopal. Esta situada en la trayectoria de 

vientos dominantes del noroeste, con variaciones en épocas de secas 

siendo frecuentes los del noroeste. Debido a las diferencias en la 

altitud, en las regiones boscosas la temperatura tiende a disminuir 

y la precipitación es mayor. 

En general, dentro de la región de Milpa Alta las variaciones 

de temperatura y precipitación han logrado desarrollar diversos 

microclimas distribuyéndose a lo largo de la porción centro-norte, 

lo que permite cultivar el nopal en algunas zonas y en otras no, 

a diferencia del maiz que, por sus características genéticas, tiene 

un rango de adaptabilidad mayor a estas variaciones. 

Las tierras que son relativamente planas por el cultivo se 

ubican en las partes bajas (norte) asi como en pequeños valles en 

alturas intermedias. Los suelos son. en su mayor!a de tc~tura 

franco-arenosa a tipo arcillo-arenoso, ricos en potasio pero 

generalmente pobres en materia orgánicas y fósforo; el pH 

ligeramente acido (6 a 6.5). Son suelos jóvenes y fértiles, 

clasificados como Andosoles y litosoles y con buen porcentaje de 

saturación. En general, son aptos para la agricultura aunque 
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presentan problemas de rocosidad y pedreqosidad lo que dificulta 

el empleo de maquinaria agrícola. 

La capacidad productiva del suelo es variable y depende de la 

capa orgánica que posea. La capa de tierra arable es susceptible 

a ·la erosión, lo que hace que las cosechas tengan relación con el 

uso de abono y fertilizantes. Por el buen drenaje interno del suelo 

y por la elevada permeabilidad del subsuelo se carece de rios 

permanentes, asi las corrientes subterráneas, que son 

considerables, contribuyen a la recarga de acuíferos del sur del 

Valle de México. 

Podria señalarse quP- la fisioqrafia o paisaje de la región, 

principalmente donde se encuentran las tierras de cultivo y los 

asentamientos humanos, presentan condiciones y características 

generalmente uniformes en relación a la configuración territorial. 

Es decir , no hay una localización geográfica para la agricultura 

y otra para lar; áreas urbanas. De tal manera que la estructura 

productiva de la región tiene que ver con los componentes naturales 

(sustratos geológicos, suelos, regímenes climatológicos, etc.J y 

su distribución espacial respecto de las posibilidades tecnológicas 

disponibles para desarrollar el proceso de producción agriccla. 

De acuerdo con las características señaladas, el marco 

geográfico de Milpa Alta, que tiene como criterios básicos a la 

agricultura, distingue a la región de los espacios urbanos e 

industriales de la mayor parte de las áreas del Distrito Federal 

porque, precisamente, la principal actividad productiva es una 

actividad espacialmente dispersa. 

En este sentido, de las 27.900 Has., que ocupa la delegación 

de Milpa hl~a {S;;R.HJ, el uso del suelo se distribuye de esta forma: 

15.800 Has de bosques.concentrado y 2970 de pastizales, 8.800 Has., 

para la agricultura y 370 para 6reas urbanas. De la superficie 

total de esta región el 0.7\ se destina al área urbana mientras 

que comparativamente en el conjunto del D.F., corresponde al 37,2\. 
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b.- La población. 

Sec¡ün el censo de 1980, se estimó una población de 53. 616 

habitantes en Milpa Alta, en 1986 funcionarios de la Delegacion 

estimaron una población total cercana a los 200.000 habitantes. 

La población económicamente a~tiva de esta región correGpondió 
al J5t del total en 1960: según el censo general de población y 

vivienda , de esta el JO\ se dedicaba a la rama de la actividad 

agricola y ganadera, datos que obviamente subestiman a la 
agricultura como se verá en el capitulo siguiente. Esta proporción 
cambia para el total del D.F. a razón de 37\ 'l 6%, 

respectivamente. 

De acuerdo con una tipologia de productores agr1colas del D.F. 
23....J en l!i70 el 94\: se consideraba de infrasubsistencia, el 4\ 

transicional y apenas el 0.4l se le clasificaba como empresario 

agrícola. En este sentido, a partir de la interpretación del censo 

agropecuario de 1970, Appendini, 24_/ al realizar una mapificación 

agricola ubicó a Milpa Alta dentro de las regiones en transición 

que se caracterizan por combinar en forma variable los elementos 
del tipo de agricultura empresarial y campesina. 

A continuación señalamos algunos rasgos distintivos de la 

población. Se estimó 25.J' para Milpa Alta en 1980 el menor 

porcentaje de analfabetismo del o .. F. f con apenas el 11 de sus 

habitantes mayores de 15 años. En este mi..smo año, la lengua 

indígena (nahuatl principalmente) era hablada en la región por el 

1.5\ de su población mayor de 5 años, :ientras que en todo el D.F. 

cr~ apenas el 2,7\. 

En cuanto a los niveles de empleo y de ingresos en 1980 Milpa 

Alta ocupó el segundo lugar mas alto de subempleo (lJ,S\ respecto 

al 10.6\ del D.F.) y el primero más alto de desempleo, 18,2% en 
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relación a 11,6\, respectivamente; asimismo se le ubicó como una 

de las delegaciones de más bajos ingresos, el SO\ de PE.A recibió 

hasta 1, a de salario minimo vigente , y de menor desarrollo 

económico. Un indicador de esto Ultimo considerado para las 

estadisticas oficiales es que el porcentaje de participación de 

ecjuipamiento de comercio para 1980 de Milpa Alta fue apenas del 

o.st. Estas clasificaciones corresponden a la comparación de una 

delegación con carácter rural, donde se ocupa en actividades 

primarias, con otras delegaciones tipicamente urbanas. 

Seqün COPLAMAR, 26_/ basándose en datos del IX censo general 

de población y vivienda, Milpa Alta es la delegación con mayor 

indice de marginación lo cual caracteriza a su población como de 

grupos sociales que han quedado al m~rgen de los beneficios del 

desarrollo nacional y de los beneficios de las riquezas generadas, 

pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza 

ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible. Asimismo 

se clasifica a esta región dentro del estrato medio a nivel 

nacional, para ello se utilizaron como indicadores el nivel de 

ingreso de la PEA , el nivel de subempleo , el porcentaje de la 

población agr1cola, la comunicación de los poblados, la 

alimentación, los niveles de escolaridad, etc. 

c.- La aqricultura 

En la región existen tres tipos de tenencia de la tierra: l.) 

comunal , que abarca 21.000 Has., de los cuales 19.000 Has., son 

de bosque mixto que corresponden a una asociación de con1feras

latifoliadas donde las especies de m:~yc:- importancia son de Pinus 

montesumae y Alnus app. En un trabajo realizado en 1985 27_/ se 

encontró como vegetación secundaria al pastizal inducido en el 

70.4\ del área muestreada, asimismo el 90\ del lugar de estudio 

está perturbada en mayor o menor grado, 90\ por efecto del ruego, 

70\ por efecto de la tala y 20\ por la incidencia del escarabajo 

descortezador. También se esticó que el 98\ del total de árboles 

eran comerciales, aunque existe un bajo nivel de repoblación. El 
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resto de la superficie comunal es área de cultivo, principalmente 
de avena forrajera. 

2.) propiedad privada, que cubre 5,600 Has., ubicadas al norte 
de la región; solo el 7\ de estos se destina a uso urbano, el 

resto se utiliza para la agricultura a excepción de una superficie 
menor al 5\ que no tiene uso. 

J.) Ejidal; que consta de 1395 Has., ubicadas al oriente y 

repartidas entre los poblados de Santa Ana, San Juan, San Jerónimo, 
San Francisco y San Antonio. este tipo de tenencia representa 

apenas el Sl del total de la superficie. 

Básicamente, se considera dos zonas económicas en la Delegación: 
a.) la zona norte, que se sustenta de la agricultura, la industria 
doméstica, el equipamiento institucional, el pequeño comercio, las 
áreas urbanas y las actividades pecuarias de traspatio; b.) la zona 

sur, integrada por los bosques y áreas de pastizales donde se 
extrae madera, leña, plantas medicinales,tes,etc. 

El apoyo institucional a la agricultura de la reqión es 

reciente, de 1982 a la fecha, pero la politica económica del D.D.F. 

ha sido dirigida hacia las delegaciones con necesidades urbanas, 
como lo muestra el hecho que en 1980 del presupuesto gastado, 

apenas el 0.002\ se destinó para Milpa Alta sin registrarse ninguna 

partida a obras de infraestructura o de apoyo a la producción 

agricola 28.J 

Los datos del comportamiento histórico de la agricultura no han 

sido captados por las fuentes oficiales con cierto nivel de 
sistematización sino a partir de 1982. La suparrlcie cosechada 

representa un .J.t:.mt::nto del 31\: en Milpa Alta mientras que en el 

D.F., fue del 2st de 1982 a 1989. La importancia porcentual de cada 
tipo de cultivo producido en la región se observan en el cuadro 1. 
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De la información anterior se observa que un tercio del total 

de la superficie cosechada se localiza en Milpa Alta, agrupando el 

100\ para el caso del nopal. A nivel regional, los cultivos basicos 

representan el 48\, el nopal el 34\ y los forrajes el 14\ del ciclo 

1~87. Los poblados con mayor importancia son Villa Milpa Alta, san 

Salvador, Santa Ana y san Antonio con 24.2\, 16.0\, 13.0\ y 12.4\, 

respectivamente (ver cuadro 2). 

A pesar de las diferencias de los datos, según la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del D.F. la producción 

del nopal es de 300 mil toneladas 29_/ y 600 mil por la Delegación, 

30_/: la SARH 31_/ reporta durante 1989 una producción total de 

271, 563 toneladas que representan aproxicadarncnte el 80\ de la 

producción nacional. Respecto al valor de la producción, la propia 

Liga de Comunidades Agrarias es la Unica fuente que estimó que de 

este cultivo se obtendrian 40 cil cillones de pe6os ~n 1989. 

La ganaderia de la región se considera de traspatio, y se cria 

ganado porcino, ovino-caprino y vacuno. También existen aves de 

corral y apiarios. Las industrias domésticas son principalmente las 

de carne y sus derivados en donde se aprovecha la existencia en 

Milpa Alta del rastro perteneciente al o.o.F., y la industria en 

pequeña escala se sustenta en la preparación y transformación del 

mole, actividad que data de 20 años atrás estimándose una 

producción total de e a 10 toneladas diarias básicamente en el 

poblado de San Pedro Actopan, generando ocupación para 5000 

personas. Otra actividad importante es la extracción y colecta de 

productos secundarios del bosque, descrito anteriormente. 

2.- La• eatadiatica• agropecuaria• del o.r a nivel nacional. 
periodo 1970-1986. 

El comportamionto de la economía del Distrito Federal durante 

el periodo de an!lisis indica, en cuanto a su participación en la 

formación del Producto Interno Bruto Nacional, que ocupó el primer 
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lugar influyendo de manera determinante en esta participación el 

sector industrial y en menor medida el de servicios. Por lo que se 

refiere al sector agropecuario y principalmente a la actividad 

agricola del Distrito Federal, se observa que su participación en 

el contexto nacional es reducido, atribuyéndose esta situación al 

paulatino desplazamiento de este sector por parte de las 

actividades industrial y de servicios y a la reducción de las áreas 

cultivable por el crecimiento urbano de la capital. 

El Distrito Federal es una de las entidades más pequeñas del 

territorio nacional, representando únicamente el o. 08 \ de la 

supcrf icie total, señalcindosc que el 16. 6 \ de la superficie 

cosechada se dedica a labores agricolas. La participación de la 

superficie cosechada y el volumen de producción del nivel nacional 

durante los años analizados fue muy relativa ya que en prc~edio 

representó el 0.16 \ y 0.6 \ respectivamente. 32_/ 

De acuerdo a la superficie cosechada que ocupan, el ma1z, avena 

forrajera, frijol, nopal, y alfalfa son los principales cultivos 

que se explotan en la entidad, siendo el más representativo el ma1z 

y el nopal el cual durante el año de 1984 significó el 52.4 % de 

la superficie total cosechada, debiéndose mencionar que el destino 

del primero es fUndamentalmente de autoconsumo y el segundo es un 

producto comercial. 

Por lo que se refiere a los niveles de bienestar social del 

Distrito Federal en relación al conte~to nacional se observa; un 

incremento notable durante los años de análisis del empleo total, 

principalmente en los sectores de la industria y de los s~cvicios 

en contraposición del decremento observado en la ocupación 

agr1cola. LOs ingresos de los trabajadores agricolas en el Distrito 

Federal se ubican por debajo de los promedios nacionales ya que 

cerca del so.o\ de las personas ocupadas percibio ingresos menores 

al salario minimo, hechos que provocan una gran movilidad 

ocupacional dentro y fuera del Distrito Federal. Por lo que se 

refiere a los indicadores de alimentación se observa.que durante 
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el periodo analizado los niveles de nutrición de la entidad se 

mantuvieron por debajo de los promedios nacionales, debiéndose 

mencionar que en donde más incide es en las zonas periféricas al 

Distrito Federal donde el nivel de ingresos es más bajo que el 

promedio de la ciudad. 

Por lo que se refiere a la vivienda se observó que existe un 

déficit notable, siendo la principal causa la miqración que fluye 

hacia la capital lo que provoca insuficiencia de terrenos urbanos 

y una constante invasión de zonas agricolas para la construcción 

de viviendas. 

Los indicadores de educación muestran que en el Oistr i to 

Federal la capacitación de los recursos humanos no se cumple de 

manera satisfactoria siendo la principal causa la gran afluencia 

de inmigrantes del sector rural, los cuales carecen prácticamente 
de preparación. 

Por últiQO respecto a los indicadores de la salud se observa 

que el Distrito Federal tiene una marcada supremacía en relación 
a los estados de la RepUblica, principalmente por ser la capital 

de la República y contar con adecuados servicios médicos, tanto 

público como privados. Sin embargo, y no obstante lo anterior al 

igual que en los indicadores antes señalado&, las circuntancias en 

la periferia de la ciudad son distintas, es decir, deficiente 

atención médica como consecuencia de los bajos ingresos que 

perciben, las malas condiciones ambientales e insalubridad en la 

alimentación. 

3.- El aspecto agropecuario en el D.r. Analisis co•parativo con dos 
entidades similaras.JJ_/ 

Del análisis estadistico del Distrito Federal con otros estados 

se puede concluir que de acuerdo con la metodología empleada para 

la comparación de entidades similares, los estados que guardan 
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similitud con el del estudio son Tlaxcala y Quintana Roo en función 

de la superf ie que cosechan. DebiéndoGe señalar que la superficie 

cosechada de cada una de las tres entidades no representan ni el 
1.0 \ de la superficie cosechada nacional. 

Las aportaciones estatales al PIB del grupo seleccionado 

permite afirmar que estas tres entidades federativas son las que 

tienen las aportaciones más bajas al producto agropecuario 

nacional, siendo para el año de 1985 de 0.40 \ para el Distrito 
Federal las otras dos tienen porcentajes semejantes.· 

De acuerdo al comparativo por cultivo, se observa que el maiz 

es de mayor importancia en las tres entidades de referencia, 

destinándose la producción de este grano fundamentalmente al 

autoconsumo. En cuanto a la participación que en el contexto 

nacional tienen la superficie cosechada de las tres entidades 

selecionadas de 1970 a 1985 se registra un incremento que va del 

1.6 \ al J.O \ respectivamente, siendo sin embargo, muy relativa 

esta participación en el área nacional cosechada de maiz. 

En relación al comparativo de indicadores demográficos, se 

aprecia que no obstante el reducido territorio del Distrtito 

Federal concentra el mayor nümero de habitantes, como consecuencia 

de ser el princip<"ll polo de desarrollo del pais y por lo mismo 

atrae la gran migración procedente del interior del pais en busca 

de mejores condiciones de vida. 

La comparación de los indices demográficos del Distrito 

Federal, con los estados de Tlaxcala y Quintana Roo es irrelevante, 

en virtud de que en la capital se concentra cerca del 25.0 t de la 

población económicamente activa del pais, en tanto que en las otras 

dos entidades la participación de la PEA en el nivel nacional es 

insignificante. 

Respecto a la situación agrícola en la entidad de análisis se 

concluye que la producción cultivada crece a un ritmo promedio de 
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2. 8 \;, destacándose en este crecimiento la producción de los 
cultivos de niaiz, avena forrajera, papa, hortalizas, flores y 

nopal. El valor de la producción presenta una tasa de crecimiento 
medio anual de 48,5 \, incidiendo en este crecimiento el nopal, la 

p~pa, la zanahoria y el tomate verde principalmente. 

El crecimiento registrado por lA población en el Distrito 
Federal fue durante el periodo de análisis del 3, l \, 

correspondiéndole un 52.0 \ al sexo femenino y el 48.0 \ restante 
al sexo masculino, siendo importante mencionar que el 70.0 \de la 
población se ubica entre los 9 y 30 años. 

En relación al desarrollo que tuvo el empleo durante el periodo 
de 1970-1986 se observa que la PEA se increm~nta e11 -i. ~ millones 
de personas predo~inando la ocupación en el sector industrial y de 
servicios (97.8 \de la PEA total}, siendo pequeño en el sector 

agropecuario, aunque se debe de mencionar que la mayoria de la PEA 

agricola desempeña adicionalmente otro tipo de actividades~ 

Por Ultimo en lo que se refiere al ingreso de la PEA agricola, 

se observa que en el año de 1980 cerca del 4 5. O \ percibía un 
ingreso menor al salario minimo, hecho que provoca que dicha 
población se ocupe también en otras actividades que le permitan 

complementar s~s ingresos. 

•·- Identificación ael comportaai•nto y liaitea de loa !actores 
determinantes de las t•nd•ncia• agrícolas. 

Las posibilidades de ampliar la frontera agr1cola en el 
Oistrtlto Federal son muy reducidas, teniéndose como principal 
limitante el anárquico y desmedido crecimiento urbano y la 

disponibilidad de agua, la cual se tiene destinada principalmente 
a satisfacer la demanda de uso doméstico de la gran ciudad y de la 

industria. No obstante a lo anterior, la SARH tenia programado 
para este periodo de estudio el de incorporar al cultivo l 333 Has 
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las cuales están identificadas como tierras ociosas y 

rehabilitadas. Respecto a cambios en el uso del suelo se observa 

que catos se realizaron de superficies de labor agr1cola a zonas 

urbanas, las cuales como ya se indicó, demanda cada vez en mayor 

=cdida el crecimiento de la ciudad. 

Por lo que respecta a la actividad crediticia, se contempló que 

el financia~iento otorgado por DANRUR>.L ha tenido una evolución 

ascendentet aunque es preciso señalar que en promedio durante el 

periodo de 1976-1985, Unícamente ha atendido el 5.0 \ de la 

superficie total conechada de la entidad, por lo que no se puede 

considerar al crédito oficial como un factor que influya en la 

evolución de la super!icie cosechada. En lo referente a los 

créditos otorgados por instituciones de caractcr privado y !oz. 

cuales se identifican con lo~ descuen~os realizados por el Banco 

de México (FIRA) se observa también una tendencia ascendente, 

predominando los financiamientos destinados a la actividad ganadera 

y en menor medida los agricolas, lo que pet"llite af innar que este 

tipo de crédito tampoco influye en la evolución de la superficie 

cosechada. 

En términos generales el Distrtito Federal dispone de los 

productos necesarios para la explotación agr1cola, radicando el 

principal problema en el uso de los =ismos, ya que en su mayoria 

los productores desconocen las ventajas de la utilización de 

productos tales como las sernillas cejoradas y herbicidas entre 

otros, siendo l~ principal causa de este desconocioiento la 

reducida promoción y asistencia técnica por parto de los 

organismos oficiales ':/ pri·:üdott. 

La disponibilidad de maquinaria en el Distrito Federal es 

insuficiente ya que en el periodo de análisis se disponia en 

p~omedio de un tractor para 146 has, parametro que se considera 

b"-jO en relación a las necesidades de inecani:.:s.cién y 

caractcr1sticas de la ~aquinaria, asimismo uno de los problemas lo 

constituye su oroqrafia. 
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En el Distrito Federal la actividad agr1cola se desarrolla 

prácticamente en zonas de temporal ya que ia superficie de riego 

es muy reducida en virtud de qt.te el agua se tiene que destinar a 

satisfacer la demanda de la urbe en los términos antes señalados. 

Por lo que se refiere al aseguramiento en la zona a9ricola de 

la capital de la RepUblica, se aprecia que su participación es 

escasa, lo cual se ñecuestra por el hecho de que en el año de 1984, 

Unicamente se asequró el 4,B \ de la superficie total cosechada. 

Los principales cultivos asegurados fueron el maíz, la avena 

forrajera y las hortalizas, siendo la principal causa de siniestros 

las heladas con sus diferentes grados de intensidad. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 

actividad agr1cola del pais y del Distrito federal es la 
coI:1.ercializ.ación, debido a la enorme penetración que en esta 

actividad tiene el intermediario, hecho que perjudica tanto al 

productor por la minima utilidad que percibe, como al consumidor 

por el encarecimiento del producto que compra. Respecto a los 

apoyos del Gobierno Federal a la comercialización se observa que 

son insuficientes,debido principalmente por la baja productividad 

de los productos agropecuarios de la entidad en relacion con las 

otras regiones del pais. 

Se puede afirmar en relación a la disponibilidad de 

innovaciones que coadyuvan al incremento de la productividad 

agricola en el Distrito Federal, que han sido nulas, debiéndose 

destacar la falta de interés por parte del productor para asimilar 

dicha tecnologia en virtud de que su producción as ~cácticamente 

de ~utoccn~umo. Referente a la asistencia técnica se puede afirmar 

que durante los a~os de análisis sus servicios han sido 

deficientes, como consecuencia de la dispersión de los predios y 

la insuficiencia de los técnicos que la imP.arten. 
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En lo referente al grado de organización de los productores del 

Distrito Federal, se concluye que éste no ha influido en un 

incremento de los rendimientos, ni en la fijación de los precios 

de sus productos, debiéndose señalar que inclusive las 

organizaciones ejidales existentes han disminuido paulatinamente, 

como consecuencia del desplazamiento de las tierras agrícolas por 

urbanas. 

En relación a la inversión pUblica que el Gobierno Federal 

destinó para apoyar a la actividad agrícola en la capital de la 

República, se observa que sus montos han sido modestos, ademas de 

que durante el periodo de análisis el la de participación en la 

inversión total no registra incrementos, éstos como consecuencia 

de las desfavorables condiciones fisicas de la entidad para el 

desarrollo de esta actividad, asimismo como por las presiones 

urbanas. 

Uno de los principales problemas de tipo agrario al que se 

enfrenta el Distrito Federal es el de la inseguridad en la tenencia 

de la tierra, ya que como se ha mencionado, el crecimiento urbano 

de la capital ha hecho desaparecer las zonas agrícolas ejidales, 

situación que justifica la falta de interés por parte de los 

productores p~ru similar la5 técnicas modernas y mejorar los 

rendimientos de 105 cultivos que producen. 

Por Ultimo, por lo que se refiere a las politicas de fomento 

en torno a la agricultura del Distri~o Federal se concluye que 

éstas durante el periodo de análisis no han sido relevantes, 

debiéndose señalar que es a partir de l~ implantación del Sistema 

Alimentario Mexicano, cuando se ha apoyado ~ la agricultura del 

Distrito Federal, fundamentalmente en la producción de cultivos 

básicos mediante programas de asistencia técnica, sanidad vegetal, 

organización de productores, uso del agua, crédito, etc., 

debiéndose señalar que estas politicas hasta la fecha no han tenido 

el éxito esperado, por los problemas descritos en los párrafos 

anteriores, principalmente el del crecimiento urbano de la entidad. 
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CAPITDLO 4. 

CONDICIONES PARA LA ARTICDLACION Y Rl!PRODDCCION SOCIOECONOMICA DEL 

CAMPESINl'.DO DB XILPA ALTA, O.P. 

Antes de describir las condiciones para la articulación y 

reproducción socioeconómica campesina, es preciso presentar algunas 

aclaraciones metodológicas respecto a la recopilación y 

ordenamiento de la información que es utilizada en el presente 

capitulo. 

La mayoría de los datos cuantitativos que son analizados se 

recogieron mediante una encuesta piloto que tuvo como origen el 

trabajo de campo desarrollado en el año de 1990. Este trabajo 

permitía la selección y definición de los datos a recolectar para 

verificar la hipótesis de la investigación. 

La encuesta se instrumentó en el mes de junio de 1990 en los 

doce poblados que integran Milpa Alta. Se abarcó una muestra de 

596 productores-jefes de familia, equivalente al 7\ del total de 

la población econoómicamente activa agricola de la región, 

tomandose en cuenta que la muestra se tomó en forma aleatoria por 

el tamaño de la población económicamente activa de Milpa Alta, 

siendo esta muestra piloto representativa de los doce poblados de 

la región de estudio. Se diseñaron 101 preguntas comprendiendo los 

rubros de: a) perfil del campesinado, b) rasgos de la producci~n 

de los poblados, c)condiciones sociales, económicas y tecnológicas 

del proceso de producción agricola y d) espacios de articulación 

de la producción agricola con la infraestructura regional y el 

contexto urbano. 

Respecto con la información que se obtuvo sobre gastos de 

producción se requiere mayor análisis probatorio en otro trabajo, 
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debido a que los datos disponibles no resultaron del todo exactos 

por lo dificil de obtener cifras mas o menos precisas sobre 

inversiones, gastos, rendimientos, dias trabajados, costos, etc., 

debido a la flexibilidad con que los campesinos llevan su 

contabilidad productiva. 

Con el fin de reforzar el analisis de la información se 

•. realizaron entrevistas a informantes calificados de la comunidad 

de Milpa Alta y de instituciones del Estado presentes en la región, 

para darle sentido a las respuestas de la encuesta como al 

conocimiento derivado del trabajo de campo del autor, tal como la 

observación, recorridos y visitas a lugares de producción agrfcola 

de la region. 

i.- La estructurn y l~~ condiciones para la articulación y 

reproducción. 

Un primer nivel para abordar las condiciones que definen los 

procesos de articulación y reproducción socioeconómica del 

campesinado en una estructura urbana es el marco regional. 

Es notable que el marco geográ.fico actual de Milpa Alta se 

diferencia de otros pertenecientes a las demás regiones agricolas 

del Distrito Federal. Esta diferencia se basa, principalmente, en 

la especificidad que posee cada región respecto a su estructura de 

producción agricola. Pero es el exa~en del propio proceso de 

producción agricola, en cada poblado que integra la región, el que 

da las evidencias en relación con la heterogéneidad o similitud de 

la infraestruc~ura produ~tiva r~gic~=l. 

En este sentido, podemos plantear dentro de un eje de analisis 

productivo que las condiciones del mismo proceso de producción 

agricola son los que determinan, por un lado, los mecanismos de 

articulación y las formas de reproducción del campesinado; y de 

igual manera, dentro de un eje de análisis sociocconómico-cultural 
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se puede establecer que el perril del campesinado, por otro lado, 

determina estos mecanismos y formas. 

Dentro de los rasgos regionales para efectuar este análisis se 

debe definir de antemano la distribución particular de los 

asentamientos humanos en los distintos poblados y su concentración 

como fuerza de trabajo. (ver cuadro 3) 

Existen diferencias en cuanto a la composición de la población 

económicamente activa agricola en los distintos poblados. La 

mayoria de estos, ocho, poseen más del 50t de la población en su 

agricultura, encontrándose situaciones extremas como el caso de 

Santa Ana con el 90\ y San Salvador y San Pedro con el 14\. El 

promedio regional de 47\ es una cifra significativa que muestra la 

capacidad de absorción de la fuerza de trabajo que tiene este 

espacio geográfico-social. La ubicación de los poblados qua 

sobrepasan el 60~ de su p.e.a., agricola se localizan al sureste 

de la delegación, y son los más lejanos a la estructura urbana, 

mientras que la población que se dedica a actividades no agricolas 

se localizan principalmente en San Salvador, san Pedro, San Pablo 

y San Antonio. 

Del total de productores estudiados el 50\ cultiva sólo maiz 

(milpa) y el 45\ nopal, de estos Ultimos el 13\ también siembra 

maiz en pequeña escala; el 5\ restante se dedica exclusivamente a 

cultivos varios, forrajes, hortalizas. 

El maíz es cultivado en todos los poblados y abarca menos del 

50t del total de la superficie cultivada en cada uno de ello, 

excepto en San Pablo y san B.artolomé que cubren más rl~l 75~ del 

área cultiv.able. De los productores que producen nopal no se 

encontró caso alguno que sembrara en estos dos poblados; en santa 

Ana, San Salvador y san Antonio se localizó producción de nopal 

menor al 25\ de la superficie mientras que en los siete poblados 

restantes cubria más del 75\. Los cultivos varios Unicamente se 
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siembran en los cinco primeros poblados ver (cuadro 4), y ocupan 

un papel totalmente secundario a nivel regional. 

En relación con los tipos de tenencia de la tierra a nivel 

regional, se observa que el 81\ del total de campesinos cultiva 

bajo la propiedad privada, el 11\ en ejido y el e\ en bienes 

comunales. Esto demuestra una diferenciación en Milpa Alta entre 

formas de explotación y formas de propiedad ya que la estructura 
agraria se distribuye en 20\ para la propiedad privada, 5\ ejidal 

y 75\ bienes comunales. 

Existen poblados que tienen una distribución de las formas de 

explotación más heterogéneas, tales como San Bartolomé, Santa Ana 

y San Juan. Es notar que en Santa Ana el 35\ de la actividad 

agrícola se desarrolla en áreas ejidales, asi como en San Salvador 

que se realiza en un 32\ sobre los bienes comunales. 

(ver cuadro 5). 

Algunos indicadores intraregionales de las formas de 

explotación es el hecho de que aparte de las 596 parcelas 

cultivadas por igual numero de productores se presentaron 31 casos 

en donde se tenia otras parcelas en distintos poblados, también se 

detectó que seis productores de San Bartolomé, San Pedro y San 

Agustin sembraban en tierras ejidales sin tener derecho a ellas, 

y además que el St del total cultiva bajo la modalidad de renta. 

Por las características históricas.del poblamiento concentrado 

en Milpa Alta, en particular despues de 1920, y por la distribución 

fisico-geográfica de las parcelas, asi como en relación a las 

limitantes geológicas del lugar y a la regulación social y legal 

de la prople<lctd de la tierra, que instrumentan los pobladores, se 

distingue la siguiente distribución de la superficie de las 

parcelas agrícolas en el total de los campesinos de la región: 35% 

posee menos de 0.5 has., 20\ de los productores tienen de 0.5 a 1 

ha., otro 29\ posee parcelas del a 3.5 has. y 8\ del total cuenta 

con parcelas mayores de 3.5 has. Esta distribución es muy regular 
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cuando se clasifica a los productores por tipo de cultivo de 

acuerdo a los datos obtenidos. 

Dentro del eje socioeconómico-cultural y en relación con las 

c~racteristicas generales del perfil del campesinado en la región 

de Milpa Alta se observa que el 93\ de la muestra estudiada son 

originarios de la delegación, 5\ del interior de la República 

Mexicana y 2\ del Distrito Federal. Estos datos muestran la escasa 

influencia en la producción agricola de otras regiones hacia Milpa 

Alta, principalmente en relación con una posible intervención en 

la finalidad de la agricultura o racionalidad económica-productiva 

en las unidades de producción, y en el aspecto tecnológico en el 

proceso de trabajo agricola. 

La edad de los productores de Milpa Alta es la siguiente: 33\ 

de la muestra se encontraba dentro de los 20 a 40 años, 51\ de los 

40 a 60 años y 16\ tenia más de 60 años (var c¡ratica 3). Esto 

re!lcj;:i q-ue se sigue incorporando la fuerza de trabajo a la 

agricultura, mas aün, esta distribución quarda una proporción 

similar en el caso de productores del nopal y de maiz. Es decir, 

de otra perspectiva, se observa que el 57\ del campesinado tiene 

más de 20 años dedicándose a la agricultura, mientras que el 43\ 

restante posee menos de 20 años de cultivar la tierra. Estos datos 

confin:ian la tendencia actual de la expansión de la agricultura, 

principalmente del nopal, cuando se desglosan en cultivos; es 

decir, el 40l de los campesinos de maiz y el 85\ de los productores 

del nopal empezaron a trabajar en el proceso de producción agrícola 

desde 1966. 

La escolaridad es otro rasgo que puede tipificar a este tipo 

de campesinado respecto al grado de alfabetismo y niveles de 

estudio. En este sentido, el 90\ de la población análizada es 

alfabeta, de éstos el 57\ se encuentra con estudios primarios, 10\ 

con estudios de secundaria y 23\ posee niveles medio superior y 

estudios de licenciatura. Hasta aqui podemos entender, en base a 

estos datos, la relación entre el origen, la edad y la escolaridad 
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y los aspectos sociales comunitarios mostrados por los campesinos 

en su participación política durante los alios setenta y en los 

proyectos productivos que están generando. 

Otra caracteristica importante del perfil del campesinado que 

nos ayuda a entender su tendencia de reproducción socioeconómica 

y define la estructura ocupacional de la región es el trabajo. como 

antecedentes laborales se encontró que hasta antes del año de 1980 

el 53\ de los campesinos habia trabajado en la agricultura fuera 

de Milpa Alta y 47\ tenia experiencias laborables en actividades 
no agrícolas, 15\ de estos últimos en Estados Unidos de 

Hortcamerica. En el momento de correr la escuesta el l 7t de la 

muestra trabajaba en actividades no agrícolas dentro de la 

delegación de Hilpa Alta y 31\ lo hacia fuera de ella. Mientras que 

a lo largo del año el 68\ trabaja regularmente fuera de la región. 

De los que trabajan dentro del área delegacional el 50\ corresponde 

a campesinos que siembran ::aíz '} . .;2i a productores del nopal: de 

los que trabajan fuera, el 80\ son productores de maiz. 

El tiempo destinado por el campesino para el trabajo no 

agricola, ya sea en el área delegacional como fuera de ella, es 

cercanamente proporcional entre si; concentrándose, para ambos 

trabajos en los rangos de 5 a 7 dias y de 9 a 12 meses. El tipo de 

ocupación que poseen los productores estudiados en los trabajos no 

agricolas dentro y fuera de Milpa Alta, predominantemente, es el 

comercio con 59% y 45\, y la burocracia con 21\ y 34\ 

respectivamente. Los motivos señalad.os por los campesinos para 

realizar estos trabajos son: por necesidad (50\), por que existe 

empleo (28\) y para obtener ganancias extras (22%). Los ingresos 

que obtienen Se distribuyen de la siguiente forma: el 53\ gana el 

mínimo diario, 24t: :.As de éste y 18\ menos del minimo. De los 

campesinos que trabajan fuera de la región gastan en promedio el 

39\ de lo que ganan en transportes, comida y alojamiento. 

Del total de productores casados (81\ de la muestra) el 37\ de 

éstos posee hijos que también trabajan fuera de la delegación y 
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cooperan económicamente al mlcleo familiar. El Distrito Federal 

absorbe el 93\ de los casos de los productores y de sus hijos que 

salen de Milpa Alta a trabajar en actividades no agrícolas. 

Dentro de los datos socioeconómicos generales del campesinado 

de la región se observa que el 25\ posee cobertura de instituciones 

de salud (!MSS e ISSSTE), 34\ asiste a instituciones de salud 

publica (SSA) y 41\ a servicios de atención privados regularmente. 

Estos datos muestran una correspondencia con la cobertura de salud 

promedio del Distrito Federal. 

El segundo nivel para estudiar la estructura y condiciones para 

la articulación y reproducción socioeconómica campesina se puede 

ubicar en las variaciones existentes entre los poblados de la 

región. 

El desarrollo desigual de estos poblados puede identificarse 
en este capitulo a partir de una diferenciación interna de 

recursos, la cual tiene que ver con las características básicas: 

a) la fuerza de trabajo y el capital, b) el potencial 

agroproductivo, y c) el proceso de urbanización. 

El análisis de la fuerza de trabajo y capital para los poblados 

se sustenta en los siguientes datos: origen, edad, escolaridad, 

empleo no agrícola, tipo de empleo, objeto de la producción, empleo 

de peones asalariados, medios de producción. El potencial 

agroproductivo se revisa en términos de : superficie, tecnología, 

rangos de productividad, calidad de l~s tierras, localización de 

parcelas y diversidad de cultivos. El proceso de urbanización es 

analizado a partir de : la infraestructura urbana, servicios y 

comercio, red de comunicaciones y crecimiento de la población. 

El criterio fundamentalmente operativo que permite regionalizar 

las condiciones de articulación y reproducción campesina en los 

poblados consistió en conocer el tipo de proceso productivo básico 

que realizan para posteriormente identificar la finalidad o 

53 



racionalidad de la agricultura. En este sentido de acuerdo al 

cuadro 6, los primeros cinco poblados agrupan, porcentualmente, la 

mayor parte de la población que se dedica a la producción de maiz 

(70\), poblados de autoabasto, mientras que los cinco Ultimes de 

la. lista integran a los mayores productores del nopal (68\), 

pÓblados mercantiles, asimismo San Pedro y san Juan se pueden 

considerar como poblados intermedios respecto al proceso productivo 

ya que la mitad de su población se dedica al maiz y la otra al 

nopal. (ver gráfica 2) • 

Poblados de auto-abasto (productores de aais). 

En San Pablo, San Bartolomé, Santa Ana, san Salvador y san 

Antonio, el 80\ de su p.e.a. agricola se dedica en promedio a este 

cultivo, 12\ para nopal y 8\ para cultivos varios. A nivel regional 

la producción de maiz de estos poblados representa el 75\ del 

total, del cual Santa Ana, San Pablo y San Antonio aportan el 60\. 

a) LA fuar:: de trabajo y •l capital. 

Dentro de este apartado interesa destacar los aspectos básicos 

de la fuerza de trabajo de los poblados y de la que se ocupa y es 

asalariada en las labores agricolas. Aparte se examinan las formas 

de capital que se encuentran en el conjunto de los poblados. 

Los campesinos productores de maiz son originarios del lugar 

de producción, San Pablo es el poblado mas cerrado al no tener 

ninguna persona extraña desarrollando el proceso productivo 

agricola. Aqui se encuentran los campesinos de mayor edad, siendo 

Santa Ana donde se localiza el 50\ de su población con más de SO 

años; a diferencia de San Antonio que posee el 40\ con menos de 40 

años. Los campesinos cuentan con bajos niveles de escolaridad, 

exceptuando San Antonio ccn el 29' d~ los casos con estudios de 

nivel medio superior y licenciatura. 
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En el mes de julio que se corrió la encuesta (cuando el ciclo 

del cultivo del maiz no termina aún), cerca del 43\ de los 

campesinos como promedio en los poblados trabaja en otra actividad 

no aqricola. Santa Ana y San Pablo poseen el mayor porcentaje de 

p~oductores que laboran como obreros, el resto de los poblados se 

dedican al comercio y al empleo federal. Esto puede explicarse, en 

parte, porque mientras dure el cultivo no se obtienen ganancias de 

la venta de productos agricolas, y las labores culturales no son 

constantes dentro de la parcela dejando tiempo para otras 

ocupaciones y obligando buscar opciones económicas para subsistir 

o satisfacer necesidades básicas cotidianas. De igual forma, el 

grado de escolaridad y la edad tienen que ver con las posibilidades 

d~ obtener empleo calificado que preste cierta cobertura económica. 

El poblado con mayor porcentaje de campesinos trabajando en otras 

actividades no agrícolas de toda la región de Milpa Alta y de este 

tipo de poblados es San Salvador cuauhtenco con 49\. 

Básicamente, la producción agricola ~aicera tiene como objeto 

el autoconsumo, a excepción de santa Ana y San Antonio donde se 

obtienen buenos rendimientos y se vende el 40\ y 70\ de su 

producción, respectivamente. Se cultiva también frijol, haba y 

hortalizas destinadas al consumo familiar. La avena y otros 

forrajes son utilizados para venta dentro y fuera de la delegación 

y para consumo de animales dentro de la región; siendo San 

Bartolomé, Santa Ana y San Salvador quienes lo producen, 

principalmente. 

En el cultivo del maiz el alquiler de peones en estos poblados 

es relativo, destacando San Antonio, Santa Ana y San Bartolomé. Se 

utilizan seis peones en promedio durante el ciclo productivo del 

cultivo, paqándoseles 10.000 pesos la jornada de 8 horas, aparte 

se les proporciona comida. 

Respecto a los medios de producción, San Antonio es el poblado 

que cuenta con el 31\ de productores con tractores simples o con 

tres implementos (arado, cruza y rastra). San Bartolomé y san 
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Salvador cuentan con el 9\ y 6\ respectivamente de su población, 

mientras que Santa Ana apenas ·11e96 al ll . Los camiones de uso 

aqricola (para trasportar productos e insumos) se presentan en 

mayor número en San Antonio y Santa Ana, con el 31\ y 14\ de su 

muestra. Tanto el número de tractores como de camiones en el global 

de la producción maicera muestran una escasa capitalización a lo 

interno de los poblados, a excepción de San Antonio donde se 

observa el único polo capitalizado. De forma opuesta, en san Pablo 

se localiza el mayor porcentaje (10\) de campesinos que requieren 

préstamos familiare o particulares para desarrollar el proceso de 

producción agricola. 

bl El potencial aqroproductivo. 

La superficie agricola ocupada en estos poblados comienza a 

perfilar una distribución desigual de la tierras. Es decir, 

mientras que san Pablo y San Bartolomd tienen el 41\ y 40\ 

respcctivdmente, de sus parcelas en extensiones de hasta 0.5 has., 

a San Antonio le corresponde el 14\. Oe igual manera, San Pablo y 

San Bartolomé tienen 9\ y 11\ de parcelas con superficies más de 

3 has., a diferencia de San Salvador con el 20\ y los dos poblados 
restantes con el 15%. La explicación de la superficie mayor de J 

has, ocupada por San Salvador consiste en que las parcelas se 

localizan en zonas desforestadas de terrenos en litigio con la 

comunidad de Milpa Alta y que son utilizadas para forrajes. 

Se observaron rendimientos superi?res a las dos toneladas por 

ha. de maiz en San Antonio y Santa Ana, no as! para los demás 

poblados. Dentro de los qastos productivos la yunta fué un factor 

constante en todos los lugares de producción, destinandose 30 mil 

pesos en promedio por ciclo en su elguilar. Las personas que dan 

~ renta yuntas y, ocasionalmente tractores, también juegan el papel 

de prestamistas familiares o particulares en cada uno de los 

poblados. Respecto a insumos varios {fertilizantes, insecticidas 

y fungicidas) se utilizan principalmente en San Antonio y san 

Bartolomé con un qasto de 5 a 10 mil pesos promedio por ciclo. En 
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santa Ana y San Pablo sube el gasto de 40 a 10 mil pesos; mientras 

que para San Salvador no existe alqUn dinero destinado para ello. 

Las tierras más fértiles se localizan en San Antonio y Santa 

Ana. En el primer poblado se encuentran las ünicas tierras con 

péndientes menores al St de la región; de aqui las posibilidades 

de usar tractores y desplazar la producción de forma sencilla y 
rápida. Para San Pablo la si tuacibn es extrema respecto a toda 

Milpa Alta, ya que se cuenta con tierras no fértiles, con suelo muy 

delgado y con pendientes fuertes. Asimismo, en esta relación de 

poblados tienen que ver las bondades de una distribución regular 

de las lluvias en la producción agricola. 

e) El proceso ~e urbanización. 

Las obras de infraestructura, servicios y comercio en los 

poblados de Milpa Alta, asi como el crecimiento de la población, 

muestran diferencias especificas que tienen que ver con el proceso 

de urbanización global de la Cd. de México y sus efectos 

expansionistas sobre estas regiones periféricas, como tendencia 

general seguida desde los años cuarentas. 

Para 1988 la infraestructura urbana dotó al 71\ de la población 

de san Salvador y san Antonio de una red de drenaje como la 

cobertura mayor, y al 57\ de la de San Pablo como la cobertura 

menor. La red de agua potable fue utilizada por el 92\ de San 

Salvador y del 74% de San Pablo y Santa Ana. El alumbrado público 

fué destinado para el 89\ de San Salvador y san Antonio y el 75\ 

de san Pablo. Let. población que contó con el servicio de 

pavimentación tué del 67l en San Bartolomé y el Jet en San Pablo. 

Los poblados mejor comunicados 34_/ son San Antonio y san 

Salvador que actualmente presentan asentamientos humanos con 

tendencias a la conurbación, con Tepetalpa y con Ixtayopan, 

respectivamente. Esta comunicación se realiza por medio de 

autobuses externos a la reglón, internos y servicios colectivos 
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privados. San Pablo y Santa Ana cuentan con servicios de autobuses 

internos de la ruta 100 y servicio colectivo, mientras que San 

Bartolomé tiene conexión con Xochimilco mediante autobuses. Los 

servicios privados pueden llegar a absorver el equivalente al JO\ 

del salario minimo en un viaje redondo de Milpa Al ta al Metro 

Tax:queña. 

LaG posibilidades de comunicación terrestre permiten el mayor 

intercambio de productos, servicios y fuerza de trabajo para San 

salvador, san Bartolomé y San Antonio. Esto supone, p3ralela~ente, 

la integración tanto para el empleo, el mercado y el comercio con 

otras regiones del Distrito Federal, como Xochir.iilco, Tlahuac, 

Tlalpan, cte. La integración que está orientada a las necesidades 

urbanas no se presenta de la misma forma para San Pablo y Santa 

Ana, que aun conservan vincules de este tipo (comerciales, de 

mercado y ~mplco} al interior a Milpa Alta. Estas diferencias entre 

los poblados derivan en otros de tipo ideológico-cultural que se 

manifiestan en los ámbitos de las relaciones sociales comunitarias. 

La estructura comercial, consecuentemente, esta consolidada en 

san Antonio y San Salvador y tiene relación más con el vestido, 

enseres domésticos, calzado y otros que con la alimentación y la 

cultura. Todos los poblados tienen mercado pero destaca sobre los 

demás por el movimiento comercial el de San Antonio. La iglesia, 

tiene :nayor presencia religiosa a través de los servicios que 

proporciona en San Antonio y San Pablo. 

El crecimiento de la población de i960 a 1980 en toda la región 

de Milpa Alta, en términos absolutos, fué del 120~ ~cgún los censos 

ofici~l~=. Centro de los poblados productores de maíz el que rebasa 

esta cifra es San Antonio con 150\, San Pablo y santa Ana presentan 

un 100\ y San Salvador y San Bartolomé, como zonas expulsadoras de 

fuerza de trabajo, muestran el 60\: y 40\ aproximadamente. Las 

diferencias se encuentran intimamente ligadas entre el primer 

poblado y los dos Ultimes en relación a la consolidación comercial 

y reproducción de las condiciones ecológicos-agronómicas de la 
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producción aqricola de San Antonio, en el contexto de una a.rea 

urbana (Tul}•chualco, Tláhuac e Iztapalapa), y en relacion al 

surgimiento de fuentes de ewpleo sin requisistos de calificacion 

(en Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán) y al detrimento de la calidad 

en cada uno de los poblados ha ofrecido diferente capacidad para 

absorber la población económicamente activa que se ha venido 

incorporando a la par en estos años. De igual forma, la agricultura 

se haya involucrada mediante su reproducción para ofrecer 

alternativas de ocupación a la población de estos poblados. 

Poblados intermedios ( pro~uctorea 4e maíz y nopal ). 

San Juan y San Pedro caracterizan este tipo de poblados: el 50\ 

de su p.e.a. agricola, en promedio, se ocupa en el cultivo del maiz 

y el otro 50\ en el de nopal. La producción maicera repr~senta 

apenas el 5\, y el 10\ de la producción de nopales de la región de 

Milpa Alta; lo cual se explica porque San Juan posee un numero 

poblacional bajo y porque San Pedro cuenta apenas con el 14% de 

p.e.a. agricola, esto Ultimo debido a la instalación de la 

industria domestica de la elaboración y comercio de mole 

principalmente. 

a) La fuer•a de trabajo y capital. 

El poblado de San Juan agrupa sólo al 60\ de los campesinos 

originarios del mismo lugar, el resto de su población agricola 

tiene por origen otros poblados de Milpa Alta, el Distrito Federal 

y los Estados de la República Mexicana. Esto hace de San Juan el 

poblado mas heterogéneo de toda la región en cuanto a la 

composición de su p.e.a. agricola. 

Del mismo modo el poblado de San Juan es el que posee la 

población más reciente dedicada a la agricultura, es.decir, el 66\ 

de los campesinos vienen produciendo desde el año de 1966, mientras 

que San Pedro posee el SO\, siendo el promedio de toda la región 
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de Milpa Alta el 43\. El porcentaje de campesinos menor de 40 años 

de edad es del 40\ para San juan y 26\ para San Pedro. 

El 23\ de la población encuestada de San juan habia trabajado 

en la agricultura fuera de Milpa Alta con anteriorirdad, y el 21\ 

correspondió a san Pedro. Aunque son los porcentajes más altos por 

poblado de la región el promedio de Milpa Alta es del 11\, en un 

seguimiento que se hizo a estos casos encontramos que la población 

que salia no trabajaba po~ más de dos años y se localizaba en el 

área de influencia regional. 

Los campesinos que trabajaban en el momento de levantar la 

encuesta en actividades no agricolas fuera de Milpa Alta eran del 

orden del 21% para san Pedro y 34\ para san juan. Principalmente, 

~e de<l1 cñn a.l conercio y en el empleo federal. Respecto a la 

educación escolarizada, san Pedro tuvo el porcentaje mas alto (J2%) 

de campesinos con estudios de nivel medio superior y licenciatura 

rebasando el promedio regional de 23\. 

Siendo que la producción de maiz y nopal ocupa la ruisma 

importancia en los dos poblados, y que el primero se destina, 

básicamente, al autoconsumo y el otro a la venta dentro de la 

región; el uso de tuerza asalariada en labores agricolas se 

presenta en el nopal exclusivamente con cierto incremento en la 

actualidad. En este sentido, el 59\ de los campesinos de San Pedro 

y el 40\ en San Juan ocupan peones: por lo menos se usa un peón 

cada semana. En San Pedro es mayor ei alguiler de mano de obra 

porque el tiempo dedicado a la parcela por el campesino es menor 

cc.1111par<l::!C con iel d~ San juan. 

De igual fonna, como formas de capitalización actuales, el 9\ 

de la población promedio de estos poblados posee tractores y 29\ 

cuentan con camiones para su uso agricola. Se observó que el 25% 

poseia inversiones en bancos que no sobrepasaban los tres millones 

de pesos, aunque contradictoriamente otro 10\ de campesinos pedian 
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préstaoos familiares o particulares para solventar la producción 

agricola. 

b) El potencial aqroproductivo. 

Las carcateristicas agroproductivas de estos dos poblados 

muestran diferencias sustanciales, asi mientras el 71\ de la 

población de San Juan ocupaba parcelas de hasta .s has., y el 18\ 

San Pedro, el 6\ y 23\, respectivamente, cuenta con una superficie 

mayor de 2 has. De esta forma, las condiciones de producción son 

mejores para los productores de San Pedro de acuerdo al potencial 

de la superficie que poseen, asi como también con respecto a la 

calidad de las tierras y su localización en relación a las 

posibilidades de transporte de su producto. Esto Ultimo eKplica la 

venta de nopal que realizan algunos productores de san Pedro fuera 

de Milpa Alta. 

La labranza mediante la yunta no se realiza en este tipo de 

poblados de forma sustancial, por lo tanto el gasto productivo en 

este rubro es insignificante. No as1 en el caso de los insumos (sin 

contar el estiércol) que es de 70 a 150 mil pesos anuales por ha., 

en el cultivo del nopal. 

Los rendimientos en el cultivo del máiz son del orden de 1,300 

kg/ha, en promedio, aunque se observó en algunos productores una 

producción de 2 toneladas por ciclo. En el caso del nopal, la 

producción por ha. anual fué de 20 a 25 toneladas por ha. (ver 

cuadros de la producción del nopal en el anexo). 

e) El proceso de urbanización. 

La infraestructura urbana para el año de 1988 en estos poblados 

ofreció al 77\ de la población de San Pedro una red de drenaje, 

mientras que para san Juan este servicio presentó una carencia del 

100\, siendo la más aguda de toda la región de Milpa Alta. La red 

de agua potable cubrió el 89\ de San Juan y el 87\ de San Pedro. 
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El alumbrado público fue utilizado por el 84\ de la población de 

San Juan y el SO\ de San Pedro. El servicio de pavimentación fue 

otorgado al 78\ de San Pedro y el 59\ de san Juan. 

El poblado mejor comunicado mediante caminos y servicios de 

transporte es San Pedro. Asimismo, es el que posee mayor 

infraestructura comercial, tanto para atender a su población, coco 

a los visitantes de fin de semana que llegan a comprar mole y a 

pasear por sus calles. En este poblado es, proporcionalmente, donde 

existe mayor arreglo arquitectónico dar en las casas coco en las 

casas comerciales de toda la región. 

En este sentido, actualmente hay zonas del poniente del poblado 

que presentan una distribución espacial de casa tipo 

fraccionawiento, al igual que en San Antonio y San Salvador. Otro 

dato cualitativo, en relación a este, corresponde a la mayor 

localización de autos particulares de modelo reciente en el lugar. 

Respecto con el crecimiento de la población de 1969 a 1980 se 

estirna para san Pedro del 200\ y para San Juan del 80\:. Estas 

diferencias tienen que ver, fundamentalmente, con el impulso 

otorgado por la instalación de la industria doméstica del mole en 

San Pedro, asi como la expulsión temporal o perl!lanente 

significativa de la fuerza de trabajo de san Juan a otros poblados 

y a la Cd. de México en estP.. periodo. Esto último completa la 

identificación de tres polos de expulsión de mano de obra en la 

región de Milpa Alta; en orden de imp.ortancia, 1) San Salva~or, 

San Pablo y San Bartolomé, 2) San Antonio, y J) santa Ana y san 

Juan. Los efectos de esta expulsión, en términos regionales, han 

contribuido a que en la actualidad se presenten diversas 

condiciones económicos-sociales para 

C<l:p.;::sincido. 

la reproducción del 

En particular, San Pedro ha podido absorber la p.e.a. a costa 

del abandono de sus actividades agrícolas y a la incorporación en 

la estructura de producción y comercio del mole. 
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Poblados mercantil•• (Productor•• del Kopal). 

Agrupa a Villa Milpa Alta, San Jerónimo, San Francisco, San 

A9ustin y San Lorenzo, que en promedio ocupan de su p.e.a. agricola 

el 77\ para el cultivo del nopal, 20\ para el maiz, y sólo en San 

Agustin se siembra hortalizas y otros productos de relativa 

importancia. A nivel regional la producción del nopal representa 

el SOt del total de éste. Villa Milpa Alta y San Lorenzo producen 

el 45\ y el 35t restante se reporta en los otros tres poblados. 

a) La fuerza de trabajo y el capital. 

LOs productores del nopal son originarios de la delegación en 

un 100\, excepto en Villa Milpa Alta que el 11\ es de otros estados 

de la Repüblica (sobre todo de los que circundan al Distrito 

Federal, de Guerrero y oaxaca). San Agustin tiene soló el 59\ de 

su población originaria del mismo poblado el 41\ restante es de 

Villa Milpa Alta, San Antonio y San Francisco, siendo el lugar de 

mayor atracción interna para la agricultura. 

El 39\ de los productores en promedio de este tipo de poblados 

son menores de 40 años, y el 51\ se dedica a la producción del 

nopal a partir de 1966. Asismismo, el 23\ promedio posee estudios 

medios superiores y licenciatura. Estos datos muestran que el 

proceso de producción agrícola del nopal es desarrollado por 

campesinos jóvenes en fechas recientes. 

El 22\ de productores en promedio trabajaba al momento de 

levantar la encuesta en actividades no agricolas; siendo San 

Francisco el poblado que ocupa el primer lugar con el 32\ de sus 

productores y San LOrenzo con el Bt en el otro extremo. Este último 

es el poblado con menor porcentaje de productores que trabajan en 

otras actividades de toda la región de Milpa Alta. Las principales 

actividades desarrolladas son el comercio, el empleo federal y la 
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industria (como obreros en el caso de Villa Milpa Alta y San 

Jerónimo.) • 

El poco maiz cultivado en estos poblados se destina al 

autoconsumo y el nivel tecnológico aplicado es similar a los 

productores de los poblados intermedios. La producción de nopal en 

un 100\ se dirige al mercadc. La contratación de fuerza de trabajo 

es del 78% en San Agustin, el más alto porcentaje, y del 39\ para 

San LOrenzo, el mas bajo; utilizando al menos un peón secanal como 

promedio, pagándole 10.000 a 12.000 pesos 1~ jornada diaria,segun 

la región productiva de Milpa Alta. 

El numero de tractores utilizados para el cultivo del nopal es 

relativamente bajo, sobre todo en San Jeronimo, San Francisco y San 

Lorenzo. El uso de camiones en la producción agricola es importante 

en San Agustin y Villa Milpa Alta con el 47\ y 34\, 

respectivamente: en San Lorenzo apenas lo utilizan el 14\ de los 

campesinos. 

Otro indicador de las formas de capital existentes es la 

inversión bancaria, destacando en ello Villa Milpa Alta con el 20\ 

de su población, invirtiendo de uno a dos millones, en promedio,por 

ha.anual. Los únicos poblados que piden préstamo a familiares o 

particulares son San Jeronimo y San Lorenzo con el 32\ y 14\ de zu 

población. 

Villa Milpa Alta, san Agustin y sary Francisco tienden a mostrar 

mayores formas de capitalización que los dos restantes. En 

particular, san Agustin agrupa el 39\ del total de campesinos de 

la región que cultivan parcelas en poblaciones diferentes al que 

pertenencen, el porcentaje restante se reparte en otro siete 

poblados. 
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b) El potencial aqroproductivo. 

La superficie de las parcelas para la producción del nopal en 

estos poblados es de 0.5 has., hasta J has., en el 60\ de los casos 

co.r:io promedio. Las diferencias en relación a la calidad de la 

tierra aptas para el nopal, básicamente, estan dadas por la 

aplicación de estiercol oportuno más que por la naturaleza del 

suelo en estos poblados. 

El uso de la yunta en labores agr1colas es relativamente 

escaso, a diferencia de los plaquicidas que son sustancialmente 

usados en Villa Milpa Alta, donde se gastan al año de 10 a 15 mil 

pesos, y en menor medida en san Aqustin y San Jerónimo que destinan 

de 5 a 10 mil pesos. En el caso de San Lorenzo y San Francisco los 

plaguicidas son ocupados ocasionalmente, esto obedece a las 

diferentes zonas y formas agroproductivas en la región de Milpa 

Alta. 

El estiércol es utilizado regularmente en el 56\ de los casos 

como promedio de los poblados, de éstos el 49l gastan anualmente 

hasta 70,000 pesos y el 26\ más de 270,000 mil pesos. Los mejores 

rendimientos (más de 40 ton/ha) se observaron en Villa Milpa Alta, 

San Aqustin y San Francisco, aunque no existieron diferencias 

importantes con la producción de los poblados restantes, esto se 

explica por la razón de que las tierra& en Milpa Alta casi todas 

son potencialmente agroproductivas y en especial las regiones que 

cultivan el nopal, por lo que usualmente se usa abono organice. 

e) El proceso de urbanisación. 

Aunque la infraestructura urbana se localiza en todos los 

poblados, a nivel regional existen centralizados ciertos servicios 

en Villa Milpa Alta (hospital regional, clinicas dentales, 

escuelas, servicios de comunicación postal, telefónica y 

telegráfica). Esto se debe a que es la cabecera deleqacional y en 
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ella se sitúa el poder pcl1tico y el poder económico más importante 

de la región. 

Respecto con los servicios urbanos en estos poblados se 

presentan en 1988 rasgos que diferencian el bienestar poblacional 

en relación al uso de servicios. La población que usa mayormente 

la red de drenaje es la de san Agustin con el 75\ , la menor es de 

san Francisco con el 47\. La red de agua potable es utilizada por 

el 99\ de la población de San Aqustin y 88\ de San Jerónimo y San 

Francisco. El alumbrado público servicios al 88\ de San Jerónimo 

y el 66\ de Villa Milpa Alta. La pavimentación es utilizada por el 

94\ de san Agustin y el 47\ de san Francisco. 

Estos datos muestran que a pesar de que Milpa Alta concentra 

servicios especializados, la infraestructura urbana se encuentra 

en San Agustin esto es debido a tres cosas: 1) las caracteristicas 

de la configuración territorial donde se asientan los poblados que 

ofrecen posibilidades de instalación de esta infraestructura, 2) 

el costo económico de llevar a cabo la instalación de los servicios 

básico~, y 3) la capacidad técnica para realizar esta instalación. 

Estos cinco poblados productores de nopal se pueden 

identificar, además, por la integración regional entre si, dada 

principalmente por la confluencia de relaciones sociales y 

económicas dentro del proceso de producción agricola y en los 

ámbitos culturales y comerciales. 

La integración regional de los poblados y la potencialidad 

agronómica-productiva del nopal permiten que la mayor1a de este 

tipo de productores tenga la capacidad de participar directamente 

del mercado de la región y del Distrito Federal. Es decir, se 

aprovecha la infraestructura comercial y de comunicación terrestre 

en los poblados para vender la producción agr1cola y relacicj,ars~ 
con los espacios urbanos de la Cd. de México. Estas caracteristicas 

son suficientes para hacer posible la conformación de 

organizaciones o agrupaciones de productores por poblados o por la 
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región en su conjunto. Ejemplo de ello es que de las diez 

organizaciones de productores agricolas en la Delegación de Milpa 

Alta registrados en la SARH en 1987, B pertenecen a productores del 
nopal localizados, en su totalidad, en este tipo de poblados. 

El crecimiento demoqráfico de 1960 a 1980 de este tipo de 

poblados representa, a nivel regional, el mayor porcentaje 

establecido, Villa Milpa Alta y San Lorenzo sobrepasan el promedio 

regional de 120\ y llegan en este periodo a un 200\ de crecimiento 

de la población, de igual forma, San Agustin, San Jerónimo y San 

Francisco cubren un 150\ de crecimiento. En este sentido, el 

crecimiento de la p.e.a. agricola ha sido ascendente y su dinamica 

ha expresado una consolidación de las relaciones sociales en torno 

a la agricultura, con lo cual el proceso de urbanización en estos 

poblados ha mostrado más que una contradicción con el proceso de 
producción agricola una cc=plementación y cobertura de bienestar 

al campesinado en términos de elevar su calidad de vida mediante 

la instalación de servicios y la ampliación y sostenimiento de 

medios de comunicación. 

De acuerdo con la anterior diferenciación entre los poblados 

se observa que las distintas caracteristicas intraregionales h.acen 

que exista una correspondencia entre pueblos dedicados al maiz con 

menos recursos y servicios al contrario de los pueblos ligados a 

la producción del nopal y al comercio que poseen más recursos y 

servicios.(ver cuadro 6) 

En conclusión, podemos afirmar que las condiciones de 

articulación y reproducción campesina en Milpa Alta son desiguales 

tanto como las caracterlstic~~ socioeconómicas del productor 

agricola y del marco de desarrollo que poseen los poblados que 

componen la región. La importancia de diferenciar metodológicamente 

las posibilidades de reproducción de este tipo de campesinos 

consiste en confrontar la dinámica interna que se sigue en Milpa 

Alta frente a las tendencias económicas y sociales, tales como la 

urbanización, que provienen de la estructura urbana, sin que por 

67 



ello se deje de reconocer el sentido inverso de este proceso, es 

decir, la influencia que tiene la propia estructura urbana de las 

regiones agricolas. 

2.- Loa proceaoa de producción a9ricola y laa unidade• 

aocieconóaicas de producción. 

El tercer nivel de análisis de las condiciones para la 

articulación y reproducción socioeconómica del campesinado de Milpa 

Alta es el que concretiza las variables productivas y 

socioeconómicas-culturales en el ámbito propio de las relaciones 

sociales de producción la unidad socioeconómica de producción son 

la via para identificar los mecanismos de articulación y las formas 

de reproducción campesina a partir de conocer la heterogeneidad y 

las contradicciones principales en que se desarrollan los procesos 

productivos agricolas primordiales de la región; la milpa y el 

nopal. 

Pero, antes de analizar las unidades de producción es preciso 

enmarcar su funcionamiento dentro de los rasgos generales de los 

procesos de producción agricola de la región. 

Respecto con el origen y desarrollo de los procesos de 

producción agricola en Milpa Alta, éstos han tenido que ver con los 

modelos de aprovechamiento múltiples del medio ambiente a través 

de diversas estrategias agricola~ relacionadas con las 

posibilidades de uso de los recursos del bosque. 

Es d~cir, lrtis estrategias agricolas de esta región, como 

alternativas tecnológicas en los procesos de producción, son 

resultados de las posibilidades económicas que el modelo social 

predominante ha podido generar en el transcurso de la historia en 

Milpa Alta. 
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La variable histórica que ha definido a este lugar como una 

zona típicamente agricola es que no se han presentado alteraciones 

sustanciales en el proceso de producción agrícola que alteraran la 

esencia de las relación sociedad-naturaleza ya que la tierra tiene 

u~ significado no sólo como medio de producción sino también de 

reproducción social de la comunidad. 

Esto no implica que no se haya presentado cambios en los 

procesos de producción en relación a técnicas y cultivos. Los 

cambios han dado pauta a las diferentes alternativas económicas 

para los pobladores que han fon:ulado, en fon:a directa, las 

estrategias para aprovechar los recursos naturales de la región. 

Una periodización de estos cambios como transformaciones del 

modelo de cultivo, en los procesos de producción estaria dada en 

función de: En el primer periodo que cubre desde la época 

prehispánica hasta principios del siglo XX el proceso ~roductivo 

de la milpa fué predominante, asociado con la explotación de 

maqueyales. Las técnicas y cultivos introducidos por los españoles 

tuvieron escasa importancia, en particular en hortalizas y 

forrajes. 

En el sequndo periodo que abarca de 1920 a 1960, la milpa 

siguió siendo predo~inante pero c~da vez menos en relación a la 

diversificación de cultivos, como avena, chicharo, haba, trigo, 

hortalizas varias. A finales de esta etapa comienza el abandono de 

los magueyales, sustituyéndose por el nopal. 

El tercer periodo de 1960 a nuestros dias, donde la milpa fué 

desplazada en importancia productiva por el nopal y a partir de 

1970 se presenta una mayor especialización para f!l cultivo de esta 

verdura, abandonandose por completo el maquey y cultivándose 

hortalizas y forrajes· como complementarias. 
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En cierta medida, la continuidad de la producción de la milpa 

tuvo a su favor, durante el primer y segundo periodo, el 

aprovecha?:1.iento de las condiciones locales, la naturaleza de la 

tierra, los regimenes climáticos, la ausencia de enfet"Oedades de 

la planta. y un rendimiento adecuado que cubria, sobre todo, la 

necesidad de obtener los productos alimenticios que, 

históricamente, satisfacieran los requerimientos de consumo interno 

de la región. Esto tuvo lugar a pesar de la problet1ática en la 

producción sociocconót1ica de los pobladores, en particular, durante 

la conquista, la independencia y a lo largo de la revolución. 

En este sentido, tanto la producción, la superficie cultivada 

y el valor agrícola producido en esta estrategia alimenticia han 

dominado la dinámica económica y social de la región. Los productos 

de la milpa que se presentan co:o excedentes, en forma ocasional, 

se dirigen a Xochimilco o mercados circunvecinos. 

El proceso de producción de la ::ilpa fué reduciéndose, en 

parte, en la transmisión de conocimientos sobre las técnicas para 

las actividades agricolas, ya sea mediante el consejo oral o a 

través de la práctica cotidiana. De igual forma, en la explotación 

de la tierra para el cultivo de la milpa se utilizaban instrumentos 

de labranza bAsicos. 

En los dos primeros periodos de transformaciones, el principal 

producto producido en Milpa Alta que tuvo mayor margen en el 

mercado fue el pulque, elaborado a partir del cuidado, reproducción 

y explotación de los magueyales. Este producto tuvo auge hasta 

finales de los años cincuentas del presente siglo y para su 

elaboración se contaba con una estructura social familiar firme sin 

necesidad de recurrir a niveles tecnológicos altos y su 

comercialización ~~ ~~~li~~ba a través de una red de relaciones 

sociales y comerciales al interior de la región y con los espacios 

urbanos en el caso de los productores que colocaban su producto 

personalmente en el mercado. Fue a partir de las políticas 

gubernamentales, ejercidas a través de la Promotora del Maguey y 
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el Nopal, 

elaboraci6n 

que exigian 

del pulque 

ciertas condiciones sanitarias en la 

y establecian formas y mecanismos 

especificas para su comercialización, cuando se limitó esta 

act.:..:idad en Milpa Alta y, por ende, se eliminó su importancia 

económica y social dentro de la región. Esto sucedió paralelamente 

al~ impulso y apoyo a otras zonas productoras, como Tlaxcala e 

Hidalgo, por parte del Estado. 

Al 1al que la milpa, la explotación de magueyales pertenece 

a la culLura productiva de la región, la cual ha sustentado en gran 

medida las relaciones sociales de la dinámica social actual. 

Durante la década de los cincuentas y principios de los 

sesentas los procesos productivos agricolas de la región pasaron 

por una •tapa critica respecto a su reproducción y su papel como 

actividade• generadoras de empleo que ocupan mano de obra, en 

comparación con las fuentes de empleo urbanos que se aparecieron 

en es•• !•chas en el Distrito Federal, sobre todo el sur y centro 

de la ciud•d. 

Paralela•ente a esto, la incorporación del nopal, con la 

consecuente apertura de algunas tierras y la sustitución de otras 

sembradas por maiz, vino a reactivar la producción agricola en su 

conjunto, hasta llegar a predominar, actualmente, como la principal 

actividad económica. En este sentido, el nopal se comportó como una 

actividad productiva que frenaba las aspiraciones de los pobladores 

de explotar los recursos naturales del bosque y orientaba su 

capital hacia este proceso productivo. 

Para su comercialización se ha aprovechado el principal mercado 

nacjonal, el Valle de México, ya que históricamente sus pobladores 

lo han adoptado dentro de sus hábitos de consumo, haciendo de el 

un producto flexible en su presentación comestible e incorporándolo 

a sus patrones culturales y religiosos. 
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Este cultivo p~edc:ina a nivel de la generación y ocupación de 

la mano de obra existente; ocupa un promedio de J.OOO jornaleros 

permanentemente, y en la temporada de junio a agosto suman en total 

7. ooo peones provenientes de los Estados de More los, Guerrero, 

Estado de México y Oaxaca. 

Varios proyectos de industrialización se han realizado para la 

producción del nopal de Milpa Alta tanto por particulares, 

instituciones oficiales y educativas. En ninguno de ellos se ha 

obtenido una respuesta favorable para la región en términos 

financieros y politices. 

En suma, las transtormacion•• llevada• a cabo en estos tres 

periodos parecen destacar alqunos tenomenos aobre el resto: 

1.- A pesar de los problemas sociales, económicos y agronomicos, 

la producción de la milpa ha conservado un papel determinante en 

la agricultura de Milpa Al ta y ha representado la principal 

producción de autoconsumo que satisface las necesidades 

alimenticias básicas de la unidad familiar agricola. 

2.- Existe la producción comercial del nopal que es dominante en 

la región, y se ha venido incorporandó a esta zona una alternativa 

económica fundamental en la reproducción social de sus pobladores 

al dinamizar las relaciones sociales de producción y la estructura 

productiva. La producción del nopal ha sido una respuesta económica 

a las condiciones de integración que. caracterizan a las áreas 

agricolas circundantes a la ciudad de México. 

l.- La incorporación del cultivo del nopal, que ha desplazado en 

cierta medida a la milpa, corresponde a una transformación del 

sistema agricola preexistente, tras las modificaciones en la 

producción y comercialización regionales pasando de una región 

productora de cultivos alimenticios de autoconsumo a un sistema 

productivo basado en una producción agricola comercial dirigida 

exclusivamente al mercado. El resultado es una presencia económica 
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y agro-productiva mayor del cultivo comercial en relacion a la 

milpa y a los demás cultivos complementarios. Esto señala, por si 

mismo que las estrateqias para aprovechar los recursos naturales, 

y por ende la relación sociedad-naturaleza, se han alterado en la 

reqión. 

Aunque el desarrollo de la capacidad productiva de la fuerza 

de trabajo ha sido lento, con cierto avance en las relaciones 

técnicas del proceso material de producción, en las últiQas tres 

décadas la incorporación importante y constante de capital, via 

venta de productos agricolas 

trabajos, ha transformado 

e ingresos conetarios de otros 

las relaciones de producción 

predominantes en Milpa Alta antes de los años cincuentas. 

Actualmente la región da cobertura a diferencias sociales ligadas 

tanto a las variaciones de los procesos de producción como a las 

caracteristicas de reproducción del campesinado. 

Los campesinos del lugar se ven involucrados en diversas 
relaciones sociales dentro de la actividad productiva agricola 

inmediata y con otras actividades económicas del contexto regional 

y del urbano, propiamente dicho. A nivel interno, de los diferentes 

poblados surgen nuevos grupos sociales y agentes económicos 

haciendo de las relaciones de producción una red compleja 

intrínseca al proceso productivo de la agricultura. 

Para efecto de análisis de los procesos de producción 

primordiales en la reqión, la milpa y el nopal, utilizarccos la 

categoria de unidades socioeconómicas de producción. Estas unidades 

se caracterizan por su acceso diferenciado a los recursos 

productivos, por el uso y combinaciones que se hacen de ellos y, 
por ende, de acuerdo al tipo de reproducción social logrado. Las 

unidades de producción tienen un carácter complejo, ya que en ellas 

be ccr.croti:an diferentes formas de producción agricola cuyos 

rasgos se combinan, identificándose unas más y otras menos con 

determinada forma de reproducción socioeconómica. 
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Las condiciones generales en que se realizan loG diferentes 

procesos de producción y que identifican a las unidades de 

producción, están en relación a los siguientes indicadores: 

A. El car,cter taailiar. 

Este es el principal elemento para identificar las formas de 

producción en las diferentes unidades y se refiere a la fuerza de 

trabajo basica que utiliza la unidad de producción, ya sea 

personal, familiar o asalariada. En base a ello se puede conocer 

el tipo de acumulación, la extracción de excedente y la forma de 

pago. 

Por otro lado, se considera que el campesino y los miembros de 

su familia son productores directos, es decir, que participan en 

todas las fases de producción de acuerdo con una particular 

división del trabajo. En este sentido, se hace referencia a la 

posesión de los instrumentos y medios de producción, a la 

oportunidad de utilizarlos, a las condiciones de uso y, dependiendo 

de las habilidades y capacidades de sus miembros, al 

aprovechamiento de los mismos, en general, y de los recursos 

productivos. 

B. Tierra. 

Básicamente, se considera que la extensión de las parcelas y 

el tipo de tenencia de la tierra son factores, entre otros, que 

diferencian a las unidades de producción. En la mayoría de los 

casos analizados existen una relación directa entre tipo de 

tenencia, el patrón de cultivos y la utilización de distintos 

recursos productivos. En otros casos, la extensión de las parcelas 

tienen que ver con estos dos últimos aspectos. 

c. Bl desarrollo tecno1óqico. 
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Se refiere, por un lado, al arsenal técnico utilizado en la 

producción (incluye utensilios e implementos agricolas) y el grado 

de mecanización. Por otro lado, se considera el empleo de 

determinados insumos y la foraa. de adquirirlos. 

D. Capital. 

Este es uno de los elementos aás iaportantes a considerar y se 

toman en cuenta los antecedentes de acumulación de capital, sus 

formas de penetración, los tipos y formas de financiamiento o bien 

la manera en que se solventan -con los recursos totales- los gastos 

productivos y no productivos en la unidad de producción. 

B. El patrón productivo y •l •i•t .. • de cultivo. 

Se considera el patrón productivo en función de la 

especialización o la diversificación. Del cultivo principal 

producido se toma en cuenta el sistema de cultivo en relación a las 

prácticas culturales (operaciones de producción) y la incorporación 

(organización) de la fuerza de trabajo. 

P. Vi&• de oo••rcialisación. 

El destino de la producción y la forma de comercializar los 

productos agrícolas tienen que ver con las posibilidades de 

relación espacial y económica, de la unidad de producción, 

intraregional y con el contexto urbano. Además de ser relevante en 

tanto que se identifican las vias de transferencias de excedentes 

de los productores. 

A partir de la estructura productiva cm la r69lón de Milpa 

Alta, se distinguen tres tipos fundamentales de unidades de 

producción con diferentes estratos cada uno, a saber: 

Unidad•• de producción en viaa 4• proletari•aoión. 
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zatrato A. 

En este estrato se ubican los campesinos que cultivan 

el frijol, hortal izas y en menor medida la milpa: su grado de 

proletarización es sumamente avanzado respecto al nUcleo familiar 

y en mayor proporción del jefe de familia. La edad de estos 

productores se localiza entre los 30 y 50 años, y 'representan el 

15\ del total de los casos estudiados. Habitan los poblados de la 

periferia de Milpa Alta y su producción es marginal en relación al 

total de la región la escasa producción de la milpa, al ser 

secundarla, se dedica para el autoconsumo. 

El rendimiento del maiz es de 600 Kg. sembrado en o.e ha. 

como promedio. La propiedad privada es el principal tipo de 

tenencia que cobija a estos productores, los pocos animales de 

traspatio que poseen los atienden la esposa o los hijos menores. 

Este tipo de productores ocupan instrumentos de trabajo agricola 

minimos en las labores culturales reducidas, y llegan a contratar 

peones sólo en determinadas ocasiones y no como regla general. El 

uso de semillas mejoradas, fertilizantes quimicos o naturales, 

plaguicidas y mecanización es nula. 

Los productores de este estrato dedican solamente el 

tiempo necesario en el ciclo de cultivo, la mayor parte (90\) lo 

ocupan en el trabajo no agricola, principalmente al trabajo federal 

y al comercio. 

De los ingresos provenientes dc·otras fuentes de empleo 

del núcleo familiar una parte se destina a subsidiar la producción 

agricola mientras que de ésta se obtenga cierto margen alimenticio. 

A medida que los ingresos de otros trabajos se amplian, ya sea 

directa o indirectamente, se buscaran diferentes 

asegurar los productos alimenticios, para 

proletarización sera completa y permanente. 
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Estrato s. 

Los jefes de las unidades de producción ubicados en este 

estrato son de edad mas madura (más de 45 años), han cultivado la 

milpa desde 1930 y representan el 20\ del total de la muestra 

analizada. Estas unidades ocupan los poblados periféricos de la 

región produciendo el mayor porcentaje de maiz, del que obtienen 

rendimientos promedios de 1,100 kg. La calidad de sus tierras es 

de mediana a baja calidad conforme se eleve la altura del terreno. 

Estos milperos cultivan maiz para autoconsumo y en menor medida 

para venta, sembrando en promedio 1.5 ha. La producción se realiza 

tanto en propiedades privadas, ejidales y comunales o a través de 

la renta de parcelas. Esta última situación corresponde a la 

mayoria de los casos (el 6\ del total) encuestados en Milpa Alta. 

También dentro de este estrato se local izan campesinos que producen 

hortalizas y forrajes (avena principalmente) como cultivo principal 

y representan el 4\ del total de encuestas realizadas aunque su 

importancia global es m1nima respecto a la totalidad de los 

procesos de producción. 

El maiz satisface sólo una parte de las necesidades 

alimenticias del consumo familiar. Poseen los campesinos algunos 

animales de traspatio como puercos, caballos y fundamentalmente 

aves,para cuyo cuidado se ocupa mano de obra femenina y/o infantil 

familiar. 

La tecnoloqia agricola utilizada está asociada a las 

técnicas de producción tradicionales que no exijan conocimientos 

y medios materiales complejos fuera del alcance de los campesinos. 

Aunque la productividad depende de las labores de cultivo durante 

el ciclo del maiz, la poca maquinaria que se utiliza se emplea en 

la preparación del terreno, no asi en el caso de los fertilizantes 

que se usan de forma sustancial mientras que los animales de 
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trabajo se usan sólo en algunas labores de labranza, como el 

barbecho. 

El control del proceso productivo se basa en la 

autonomia para la toma de decisiones sobre la organización del 

trabajo, en la incorporación del capital mediante recursos propios 

(ningtin campesino tenia crédito) 1 en la venta del producto 

conforme a un mercado estable al interior de la región. 

En relación al trabajo invertido en la parcela, el 

trabajo familiar no se aleja de la media de los peones contratados 

(40\ de los casos), siendo que el campesino, principalmente, se 

ocupa de las labores agricolas mayores. La milpa implica, 
intrisccamente, la coexistencia de una producción menor ya sea 

frijol, haba o calabaza, por lo tanto la diversificación de la 

fuerza de trabajo en las etapas de la actividad productiva global 

está determinada por los objetivos a cubrir dentro del proceso de 

producción agricola del campesino. 

La comercialización de los productos de la milpa se 

realiza en los circules internos de la región, ya sean en mercados, 

tiendas, nixtamales o entre los vecinos, debido a la baja cantidad 

de producción destinadas a la venta. 

Unidad•• de producción fa.J1.iliar. 

Estrato A. 

Algunos rasgos de la diversificación productiva agricola 

del segundo periodo de transformaciones del modelo de cultivo 

anteriormente señalado, están presentes en el tipo de unidades de 

producción familiar. La milpa se cultiva con ~ayor lmporeancia con 

respecto al nopal y a las hortalizas aunque actualmente se presenta 

ya una tuerte tendencia hacia la siembra del nopal. sin excepción, 

todos los integrantes del n~cleo familiar participan en diferentes 
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,ctividades o etapas del trabajo aqricola, cada uno de ellos 

interviene en relación a su habilidad y capacidad dentro de la 

organización de la producción. En este sentido,. e 

independientemente del cultivo la esposa e hijas se dedican sobre 
todo a las labores finales {cosechas y comercialización), los 

ho~bres se destinan a trabajo pesado en las diferentes fases 

productivas. En el caso del nopal el trabajo ~asculino adquiere 
mayor importancia en la medida que este cultivo ocupa más espacios 
económicos dentro del núcleo familiar. 

parte 

total 

Este tipo de unidades de producción se localizan en la 
centro y noroeste de la delegación, y representan el 10\ del 

de ca~pesinos encuestados. Realizan su producción en 
propiedad privada y ejido exclusivamente; la extensión de las 
parcelas es del a 2 has. (por regular fraccionadas); la calidad 

de la tierra es mediana (de acuerdo al potencial agroproductivo de 
los suelos de Milpa Alta). El ma1z obtiene un rendi~iento promedio 
de 1500 Kg.. por ha. , y para el caso del nopal se consiguen 

rendimientos de 20 a 25 tons. por ha., ya que se inician en la 

producción de este cultivo. 

Las caracter1sticas tecnológicas del proceso de 

producción son de un nivel bajo ya que se conservan patrones 

técnicos parecidos al estrato a de las unidades proletarizadas, en 

estas unidades su economia familiar esta sustentada no sólo en los 
ingresos de la producción agricola ya que esta es precaria y no es 

suficiente y por lo tanto estos· se incorporan en mayor qrado a la 
fuerza de trabajo en las diferentes ramas del sector secundario 
principalmente dentro del Distrito Federal y el area metropolitana; 
aunque la diferencia con éste es precisamente el grado de 
integración del núcleo familiar y las posibilidades relativas de 
acumular capital en el mismo proceso de producción. La contratación 

de mano de obra es de cscdsa importancia y se da en eventualidades 
para la producción de la milpa y en el apoyo de trabajos técnicos 

todavía no asimilados por la familia para el cultivo del nopal. Los 

canales de comercialización utiliZados ee ubican exclusivamente en 
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la región, esto es debido al nivel de participación de productos 

en el mercado. 

Eatarto B .. 

Este tipo de unidades de producción son los que 

propiamente se han consolidado en el tercer periodo de cambios en 

el modelo de cultivos de Milpa Alta a pesar de que en su origen la 

cultura comunitaria, trascendia a las familias y se expresaba en 

las actividades productivas. Representan el JO\ del total de la 

muestra, donde la especialización para el cultivo del nopal es su 

rasgo distintivo, aunque no deja de sembrar maiz para autoconsumo. 

Realizan su producción en parcelas de propiedad privada en rangos 

de extensión de 1.5 a 3.5 ha. que pueden estar juntas o separadas. 

Eseas unidades se ubican sobre todo al centro y norte de la región 

y obtiene rendimientos mayores a las 25 tons, por ha., de nopal. 

El núcleo de la familia ha asimilado las técnicas de 

producción y comercialización del nopal utilizando la p~opia 

estructura familiar para la organización y distribución de las 

operaciones y fases productivas. El nivel tecnológico utilizado por 

este tipo de unidades es adecuado en relación a las limitantes 

agrolóqicas de la región, aunque no deja de ser rudimentario de 

acuerdo a las posibilidades económicas para su impulso. En este 

sentido, las prácticas tecnológicas en el manejo del cultivo (e.g. 

densidad de siembra, fertilización, poda y uso de plaguicidas) y 

en el trasporte del nopal (us9 de mont_acargas, poleas, etc.), son 

derivaciones inherentes a la propia producción. La copia y 

reformulación de estas prácticas tecnológicas por los productores 

capitalizados les ha provocado mayores rendimientos. 

En es~~~ unidndes familiares se realizan por diferentes 

miembros la recolección de productos del bosque, siendo ellos los 

casi en su totalidad, comparados con las otras unidades de 

producción, quienes desarrollan esta actividad. Consecuentemente, 

al estar en contacto permanente con el bosque observan los 
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desequilibrios existentes (talas clandestinas, quemas, robos, etc.} 

y toman acciones al respecto (reforestación, guarda-rayas, 

vigilancia, etc): de tal forma que recurren junto con otros tipos 

de unidades a la organización comunitaria para la defensa de sus 

recursos forestales. 

Las posibilidades de acumulación a partir del proceso de 

producción agricola en estas unidades son lo suficientemente 

óptimas como para que en la actualidad la reproducción del proceso 

de producción asi como del campesinado en este estrato y su núcleo 

familiar sean observados en términos sociales y económicos. Aunque 

actualmente este tipo de productores en promedio destinan el 75\ 

de su tiempo en el trabajo agricola, en la medida en que se 

presente la desintegración del núcleo familiar (incorporación de 

la fuerza de trabajo a la estructura urbana, emigración, etc.), y 

a la vez se utilice el trabajo asalariado en la produccion 

agricola, que ya es importante, la tenencia de la tierra será la 

ampliación del tipo de unidades en vias de capitalización. La 

cc::crci.llización del nop.ll por estas unidades familiar12s es lu 

expresión clara de la viabilidad de la región de Milpa Alta en 

utilizar las relaciones económicas, sociales y geograficas que 

guarda con la estructura urbana del Distrito Federal. Es decir, la 

mayor parte de la producción de nopal realizado por este estrato 

se vende al mercado de la Cd. de México por diferentes vias; 

directa o por intermediarios, en distintos canales de 

comercialización. Además se dirige otra parte de la producción al 

interior del pais observándose en estos mercados diferentes actores 

sociales. 

Unidades de producción en vías de capitalisaaión. 

B•tarto A. 

Se encuentra dentro de este tipo, por un lado, los 

productores que han podido acumular capital mediante la producción 

del nopal en base a : l.- que al eliminar el nUcleo familiar de las 
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actividades productivas por peones que trabajan mas tiempo y con 

mayor especializacion se obtiene mayor productividad, 2.- El papel 

de intermediarios que desempeñan con las unidades facil lares y 

proletarizadas que cultivan nopal, 3.- Las ventajas comparativas 

de una inversión tecprana en caminos para transportar nopal e 

insumos, as1 como para desplazar su producción y la de otros, 

tam.bión el haber contratado locales en los mercados de La Merced, 

Jamaica y posterionriente en la Central de Abastos. Por otro lado, 

están los productores maiceros de San Antonio que también han 

podido ~cuMular capital en base a estos tres puntos pero a través, 

de la producción de ma1z y su coreercio. 

En este estrato representa al 15\: de la muestra del 

estudio, y se localiza en el centro y norte de la región aunque 

llegan a poseer parcelas hacia el sur y cuya extensión varia de 

1.5 5 ha., encontrándose, por lo regular, geográficamente 

dispersas. Obtienen rendicientos que sobrepasan las 25 tons. por 

ha., de nopal y de 1.5 tons a 2.s tons de maiz, la tecnologia con 

que c~entan es de mediana a alta en la medida en que la agricultura 

les proporcionan mejores beneficios económicos. Es decir, 

invirtiendo capital en tecnologia agricola de acuerdo a las 

ventajas monetarias que pueden obtener en posibles actividades no 

agricolas. 

En estas unidades de producción la familia ha sido 

excluida de la organización y dirección del trabajo y a lo sumo el 

jefe de famila y el hijo mayor se encargan de los menesteres 

agricolas. Por lo regular contratan a gente de confianza como 

choferes, encargados de bodegas o compradores y vendedores de 

productos e insumos. El nUcleo familiar, al ser de origen 

campesino, conserva algunos la;:cs comunitarios internos, aunque 

principalmente está ligado al movimiento social, cultural y 

económico de la· estructura urbana del Distrito Federal. A través 

de la adquisición de bienes, servicios, educación, salud y 

alimentos destinan recursos a la Cd. de México, los cuales 

provienen fundamentalmente de las ganancias de la producción del 
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nopal, y en términos secundarios de negocios o empleos dentro y 

fuera de Milpa Alta. En este sentido, las relaciones de estas 

unidades se establecen cada vez mas con la estructura urbana. 

Eatrato B. 

Estas unidades de producción aparte de poseer las 
caracteristicas del anterior estrato, se diterencian en relación 

al origen de la acumulación de capital; es decir, inyectaron 

recursos a la producción del nopal provenientes (en los años 
setentas) del comercio, burocracia y, en menor ~edida, de pequeñas 

industrias. Las parcelas se encuentran en el centro y norte de la 

región, aunque son parcelas que están dispersas y su extensión 

total varia de J.5 a 10 ha. Los rendimientos también son superiores 

a las 25 tons. por ha., la tecnologia que se aplica es más bien de 

mediano alcance en observable paralelismo con las unic!.J..d<i::s de 

producción fa~iliar del estrato B. 

En las unidades de producción se acentlla la 

desintegración familiar en torno a las actividades productivas ya 
que la tlnica intervención en la. agricultura 

familia al dirigir, exclusivamente, a los 

producción y comercialización del producto, 

es la del jefe de 

encargados de la 

la contratación de 

peones es fundamental para realizar este proceso productivo. Las 

relaciones económicas y sociales primordiales de la unidad familiar 

se establece con la estrutura urbana de la Cd. de México }' 

únicamente conservan vincules políticos con autoridades del 

Departamento del Distrito Federal instaladas en la región y con 

personas claves en su vida social. De los vinculas politices buscan 

su beneficio particular en cuanto a una m~yor p~zibll ldad de 

acu:ul.:ición y un mejor nivel de integración social al Distrito 

Federal. Se ha observado, en los Ultimes años, una tendencia de 

estas familias ha ubicarse en lugares más cercanos a la Cd. de 

México fuera de Milpa Alta, en las Delegaciones de xochimilco, 

Tlalpan, rxtapalapa y cuauhtémoc, lo que significa que se trata de 
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un estrato agricola en vias de extinción, actualmente representa 

el 10\ del total de los productores analizados. 

A partir de los diferentes indicadores señalados en las 

distintas unidades de producción (ver cuadro 7), se puede 
desprender que el componente técnico de los procesos productivos 

del maiz y del nopal muestran como rasgo comUn una adquisición y 

reproducción por vias tradicionales {consejo oral y práctica 

cotidiana) pr-incipalmente y muy poco via migración y la acción 

institucional. 

Por un lado, el sistema agrícola para el cultivo del maiz 

(milpa) se caracteriza por un ciclo anual. algunas veces alternado 

con periodos de descanso de un año y otras pocas con rotación de 

cultivos (sobre todo en zonas frias y lluviosas). La preparación 

del terreno para la siembra es tradicional: barbecho y rastra, 

aunque en ocasiones se utilizan las tierras sin previo trabajo en 
terrenos pedregosos e inclinados. el 43\ de los productores del 

maiz utilizan maquinaria en esta fase y 45\ ocupa animales de tiro, 

en particular el mular. 

La siembra se lleva a cabo en régimen de humedad residual (en 

marzo), un atraso en el inicio del temporal i~plica una posible 

pérdida total y su interrupción en la floración :merma 

considerablemente la producción. La se=illa empleada es un criollo 

regional de color blanco, en caso de retrasarse la siembra se usa 

un maiz rojo o azul menos productivo pero de ciclo corto, más 

tolerante a la sequia y de mucha démanda regional. La escarda y el 

aporque t.?.?!l.bién se realizan con arado de tiro o a mano. La 

fertilización se lleva a cabo por el 55¡ da los campesinos, emplean 

básica~ente sulfato de a=onio ya que los suelos de la región son 

pobres en este insumo; los plaguicidas se lleqan a ocupar en el 12\ 

de los casos, excepto herbicidas. Las cosechas san a fines de año 

y se movilizan con animales hasta el cinclote en que se conservan 

las mazorc~a, sólo el 10\ de los productores cuentan con silo o 

troje para el almacenamiento. 
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Por otro lado, el sistema agricola del cultivo del nopal se 

apoya en el manejo de los diversos factores tecnológicos durante 

un periodo básico de 10 años (la planta al ser perenne necesita 

renovarse para una óptima reproducción) • El rendimiento que se 

obtenga depende del tipo de manejo realizado asi como de la 

localización geográfica de las parcelas, ya que se sabe que en 

ciertas microregiones climáticas el nopal observa un comportamiento 

agronómica adecuado y en otros microclimas no es asi, ya que en 

algunos poblados la precipitación es menor que otros y la altitud 

es preponderante para el desarrollo de este producto, asi como de 

la buena fertilización de los terrenos p~ra evitar la erosión de 

la tierra. 

En Milpa Alta, la mayoria de las tierras ahora ocupadas por 

nopal han sido acondicionadas para este cultivo; se han realizado 

terrazas, incorporando suelos y otras practicas culturales 

especificas a las parcelas. En la preparación de las tierras la 
limpieza es el primer paso, éstas se realizan a mano o con ayuda 

de animales y sólo el 5\ de los productores utiliza maquinaria, 

después se barbecha, rastrea, nivela y raya el terreno para 

acondicionarlo fisicamente. El trazo de la parcela se basa en 

considerar la erosión eólica ( perpendicula~ a la dirección del 

viento), la erosión pluvial (curvas de nivel) y la trayectoria del 

sol (de sur a norte). La siembra se realiza con pencas previamente 

seleccionadas y la densidad varia de 20 a 50 mil plantas por ha., 

dependiente de la distancia entre surcos y entre plantas aunque los 

rendimientos mayores se obtienen con una distancia de 45 cm, entre 

las plantas y de un l m, entre los surcos. 

Después de la siembra el abono con estiércol es fundamental 

para el buen desarrollo de la planta, se utilizan en el primer año 

100 ton/ha., y se reduce en años posteriores a la mitad; el 56\ de 

los productores de nopal lo ocupa regularmente. El abono tiene como 

función equilibrar la temperatura, funciona como humectante, 

herbicida y como material nutritivo, en orden de importancia. Otros 
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productores usan fertilizan tes en cantidades variables 1 en especial 

nitrógeno. Además se ocupan plaguicidas de una manera importante 

en el 27\ de los casos. Dentro de las practicas culturales, la poda 

de formación se presenta en esta fase para facilitar las mismas 

labores y con el objetivo de proporcionar vigor a la planta para 

una óptima producción. 

Cuando empieza la cosecha al segundo año la planta está lo 

suficientemente desarrollada para que la emisión de brotes se 

realice de forma regular. El corte de las pencas y la frecuencia 

de éste depende del grado de madurez del producto para su consumo 

y de la cantidad de producción que se tenga; las dimensiones de los 

nopales varian de 10 a 25 cm., con un espesor no mayor de 9 mm. Las 

pencas se colocan en canastos o pacas para de ah1 ser trasportadas 

al lugar de venta. La máxima producción se sitúa entre abril y 

agosto pero el nivel de los precios de venta es bajo en relación 

a los costos y de septiembre a febrero la producción es menor y los 

precios son tan favorables que se compesan y sobrepasan las 

pérdidas de la temporada baja. (ver anaxo cuadros de producción del 

nopal). 

La ocupación de la tuerza de trabajo en las anteriores etapas 

de la producción del nopal es tan importante que el abonado, la 

poda, la cosecha y el acarreo de canastos, como actividades 

sustanciales y rutinarias, no tendrian el mismo resultado sin la 

recurrencia constante al uso de esta mano de obra. En este sentido, 

el 56\ de los casos estudiados contrata peones de manera continua. 
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C A P J: T U L O 5. 

COlli'ORKACJ:OH DBL BSPACJ:O RllllAL RllGJ:OllfAL 

1.- Foraaa d• reproducción aocioeoonóaica de1 caapeainado 

Como hemos visto, lo ~e ha orientado el comportamiento social 

y económico de las unidades de producción agricola depende de su 

carácter familiar, el tipo de tenencia de la tierra en que se 

realiza la agricultura, el nivel tecnológico y el grado de 
capitalización que poseen, el patrón productivo y el sistema de 

cultivo utilizado, y las vias de comercialización que usan. 

En base a estas caracteristicas y de acuerdo con las relaciones 

sociales que se establecen en torno al proceso de producción 

agricola es como se desarrollan las formas de reproducción 

socieconómica del campesinado. 

La especificidad de estas formas de reproducción se pueden 

presentar en dos ámbitos complementarios entre si, siguiendo 

nuestros dos ejes de análisis: el primero, que contiene los 

sistemas de producción y acumulación de capital; y el segundo, 
perteneciente a las relaciones sociales politicas y económicas 
en~re los grupos sociales de Milpa Alta y con el contexto 

macroreqional, la estructura urbana. 

Los sistemas de producción y acumulación de capital se 

encuentran relacionados con un aspecto fundam~ntal al desarrollo 

de mecanismos de apropiación de excedentes económicos a nivel 
regional. Pero como una condición previa a esto existen las 

posibilidades generadas en la región en el aprovechamiento de los 

recursos aqroecológicos naturales y del equipamiento productivo. 
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El aprovechamiento de los recursos naturales tiene que ver con 

el proceso de trabajo seguido en la producción agr1cola. En la 

región de Milpa Alta los campesinos han trasformado y utilizado sus 

recursos agroecolóqlcos de una forma diferenciada en función de la 

disponibilidad de los mismos. Esto es que tanto las caracteristicas 

del suelo, los reg1menes climáticos, la vegetación y la presencia 

o ausencia de plagas y enfermedades en los cultivos otorgan 

distinta capacidad productiva a la región, a pesar de que ésta 

pueda identificarse en cualidades geoqráficas homogéneas. 

Los aspectos naturales han sido transformados en diferentes 

grados y formas de acuerdo su potencial productivo, los 

instrumentos y materiales utilizados en el trabajo estan en 

relación a las necesidades sociales de la población. De tal forma, 

actualmente se presentan condiciones di!erenciadas en el uso de los 

recursos por cada grupo social y en cada poblado, de acuerdo con 

los tipos de organización social particulares que se han puesto en 

la producción agr1cola (el desarrollo de las fuerzas productivas 

y la división social del trabajo) con lo cual es de establecerse 

que el ámbito de la producción agrícola en Milpa Alta es el arreglo 

espacial de todas las variaciones existentes entre los elementos 

naturales y sociales en cada poblado. 

Por lo tanto, las relaciones entre el campesinado de Milpa Alta 

y su medio natural han provisto a la propia región de una 

organización y uso del espacio con fi~es agrícolas. Es decir, se 

han creado y mantenido las condiciones necesarias productivas (e.g. 

terrazas, incorporación de abonos, prácticas culturales, rotación 

de cultivos, etc.), a pes~r de ciarto desequilibrio del bosque, 

para la producción de la agricultura como el proceso de producción 

social primordial de la reqión. 

El equipamiento productivo de Milpa Alta lo constituyen las 

condiciones territoriales e lnstitucione~ que permiten y facilitan 

la producción, distribución y comercialización de los productos 
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agricolas. En particular, el nopal como el principal producto 

destinado a la venta tiene un facil circulación debido a las vias 

de comunicación que lo colocan en el mercado regional y en la Cd. 

de México. 

Los c.ecanismos de apropiación de excedentes económicos se 

sustenta en las posibilidades de intercambio de productos, fuerza 

de trabajo, servicios y capital que se establecen, de igual forma 

que las relaciones sociales, entre los grupos sociales bajo ol 

marco regional y con la estructura urbana. 

El alquiler de fuerza de trabajo, principalmente para la 

producción de nopal y en menor medida para maiz que realizan los 

productores estan en relación con la posibilidad de acumulación de 

capital. En un principio el impulso de la agricultura de la región 

se debio a que los productorc!: de nopal podian quedarse con 

excedentes de producción en base a los buenos rendimientos y costos 

de producción bajos, a los minimos requerimientos tecnológicos y 

agronómicos del cultivo, y a la posibilidad de venta en un mercado 

tan próximo a la región. Esta acumulación ha podido reproducirse 

en escala mayor debido a la incorporación de mano de obra en las 

labores agricolas, a la cual se le extrae el plustrabajo y se le 

paga salarios inferiores al minimo oficial de la zona. En otros 

casos, el productor que originalmente acumuló en base al comercio 

regional o proveniente de actividades económicas diferentes, al 

invertir en el cultivo del nopal sólo ve incrementado su capital 

hasta que contrata peones. Esto se explica porque a diferencia del 

primer caso, este producto no incorpora la fuerza de trabajo 

familiar en el proceso de producción porque no conoce el sistema 

de cultivo y porque, principalmenta, no ~e rige por lft lóqica de 

la unidad de producción familiar. 

En este sentido,· el cultivo del nopal ha tavorecido a la 

ocupación de fuerza de trabajo en la región, debido a que exige una 

contratación de mano de obra constante a lo largo del año, y 
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principalmente en los meses de junio y agosto temporada alta de 

producción. 

Dado que la mayoria de los peones que venden su fuerza de 

trabajo, el 90\ aproximadamente, proviene de algunos estados de la 

República con limitantes productivas (Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, 

Guerrero, y otros), la región se ha visto fortalecida 

económicamente al concentrar el capital producido a partir de la 

explotación de esta fuerza de trabajo. 

Los productores del nopal, dependiendo del grado de utilización 
del trabajo asalariado, comienzan a incorporar paralelamente 

capital a otros medios de producción (tractores, camiones, 

instrumentos de trabajo mecanice especializado), lo depositan en 

bancos y lo invierten en el mejoramiento de sus condiciones de vida 

(alimentación, habitación, educación,salud y transporte). La 

distribución de estos productores identif lca el nivel de 

capitalizacíon de los poblados. 

Estas caracteristlcas económicas en conjunto comienzan a 

perfilar una diferenciación social entre el campesinado de la 

región. El proceso de cambio se asocia al desarrollo de las 

relaciones de clase donde a través de ellas se conforma una 

incipiente estructura regional particular. En este sentido, las 

condiciones de explotación se basan, en parte, en las formas de 

control y apropiación de las nuevas fuerzas productivas y del 

producto social, las cuales se originan en la contratación de 

fuerza de trabajo externa. 

Existen otras relaciones de explotación que se presentan al 

vender los campesinos de Milpa Alta ~u tuerza de trabajo en la Cd. 

de México. Estas se deben de analizar en torno a las condiciones 

de producción y reproducción de capital que sucede en el conjunto 

de la estructura urbana del Distrito Federal, pero que sin duda 

interviene en el desarrollo de las relaciones sociales regionales. 
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Otra forma de apropiación de excedentes económicos por grupos 

sociales de la región se genera mediante el gasto productivo que 

forzosaDente tiene que realizar de manera continua los productores 

del nopal; el flete de camiones que trasportan estiércol y la 

producción. Esto consolida una estructura agraria local en términos 

d~ las relaciones que establecen diferentes grupos que ocupan 

lugares distintos en relación a los medios de producción, 

fundamentalmente. La tenencia de la tierra, por las caracteristicas 

particulares de Milpa Alta es determinante en esta conformación 

sólo en la medida en que exista una concentración de varias 

parcelas de propiedad privada por un individuo. Por lo tanto, la 

apropiación de excedente mediante el transporte de insumos y 

productos conlleva la posición diferencial de grupos dentro del 

proceso productivo. 

Un mecanismo especifico de apropiación de excedentes del sector 

comercial instalado en la región se presenta en el mercado de 

productos. El costo de ciertos productos o articules en la mayoria 

de los casos es mas alto que en el centro de la Cd. de México, 

excepto en los alimentos no procesados que sufren variaciones. Los 

campesinos de Milpa Alta no escapan ante esta lógica de acumulación 

comercial que ha sequido tanto gente extraña como la de la región. 

Existen dos modalidades de operación en la acumulación de 

capital comercial; la de los comerciantes que tienen instalada 

permanentemente su infraestructura y los que llegan y se desplazan 

constantemente para las fiestas y ferias de los poblados. Estas 

acciones se relacionan con la participación del Delegado Politico 

de Milpa Alta (D.D.F) al quedar bajo su cargo la organización de 

la feria nacional del nopal y de la feria nacional del mole. 

De acuerdo con la encuesta, el 79\ del campesinado de la región 

ocupa reqularmente la infraestructura comercial de Milpa Alta para 

la compra de alimentos y el 51\ para la adquisición de ropa y otros 

articules; el 85\ del total lleva a cabo sus compras en tiendas 
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particulares y mercados y sólo el 14\ lo hacen en la COUASUPO y en 

las tiendas estatales. 

Otro mecanismo de apropiación de excedente utilizado por los 

productores del nopal consiste en las caracteristicas de venta de 

este producto. Villa Milpa Alta es el poblado que concentra la 

mayor producción de nopal en su etapa de distribución y 

•. comercialización. Funciona a tempranas horas de la mañana corno el 

mercado regional para mayoristas, medianos mayoristas y 

consumidores que lo compran por bulto, canastos o por cientos, ya 

sea con espinas o sin ellas. El 63\ de los productores del nopal 

utilizan este mercado para vender su producto, el resto lo hace en 

el Distrito Federal. Existe una red de distribución y 

comercialización regional para el nopal como lo muestra el cuadro 

s. 

La venta directa se realiza por el 47\ del total de 

produc~orc5, que ~e lccali~an en las unidades de producción 
agricola capitalizadas y en el estrato B de las unidades de 
producción familiares. Casi en su totalidad este tipo de venta se 

lleva a cabo fuera de Milpa Alta. Para este tipo de venta por un 

lado, se consigue el servicio de flete, el cual recoge la 

producción en la parcela o en un punto de acceso y lo transporta 

a los lugares de destino. Por otro lado el mismo productor que 

posee camión, puede realizar la comercialización de su producto y 

en algunos casos la de otros productores siendo a la vez mayorista 

quedándose con las ganancias que se ge~eran a través de esta etapa. 

La venta del nopal mediante intermediarios la lleva a cabo el 

53\ de los productores que se ubican en las unidades de producción 

agricola familiar. Se vende la producción al mayorista quien la 

recoge en la parcela o se la entr~qa en Vllla Milpa Alta. 

ocasionalmente estos productores se desligan de su patrón de 

comercialización y venden el nopal directamente al propio 

consumidor .. 
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Aunque hasta el momento no existen trabajos exhaustivos que 

hayan estudiado los costos de producción y rentabilidad del nopal, 
asi como el proceso de su co~ercialización; de forma preliminar se 
estima, de acuerdo al margen bruto de comercialización, que el 
precio final promedio que paga el consWllidor al año, el productor 
de'l nopal participa en un 26\, el mayorista en un 29.\ y el 

detallista (que desespina el producto) en un 45\. Por esta razón 

se trata de que los propios productores comercialicen su producto 
hasta el final o sea hasta la venta al consumidor: evitando asi el 
intenriediarismo en la región. 

El equipamiento productivo de la región de Milpa Alta ofrece 

las condiciones necesarias para que el desplaza=iento de la 
producción del nopal se realice eficazmente. Las relaciones 

sociales y económicas que se establecen alrededor de la 

cosercialización conllevan a que el productor tenga las opciones 

suficientes para insertar su producto sin riesgo de perder la 
capacidad econó=ica para reproducir el proceso de producción 

agricola {ni pesar d.e las fluctuaciones de los precio!> y de la 

demanda que está por debajo del~ oferta en pro=edio): a que los 
mayorista~ (a veces los ~ismos productores) conserven una fuente 

de ingresos o una posibilidad de acumulación permanente a lo largo 
del año; y que los detallistas. a pesar de las operaciones y los 

riesgos de ventas, se reproduzcan parcialmente en términos de 9ana:r 

espacios de mercados inexplorados en el Valle de México. 

La existencia de estos dos Ultimos actores sociales tienen conio 

condición necesaria que las caracter1sticas económicos-produ~tivas 

de Milpa Alta sean las ópti=as para que la reproducción social del 

campesinado de la reqión y de su proceso de reproducción se lleve 

a cabo~ 

La comercialización del nopal en la Central de Abastos posee 

las siguientes caracteristlcag: el 90t proviene de Milpa Alta, el 

resto del Eseado de Morelos; se comercializa durante todo el año 

con fluctaciones de volúmenes debido a las condiciones de 
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producción; es decir, de marzo a septiembre se cuenta con abundante 

producción mientras que de octubre a febrero baja en forma 

considerable el volumen cosechado: esto Ultimo se refleja en los 

precios promedio presentes a lo largo del año. (ver qrá!ica 4). 

El 95\ del nopal que ingresa a la Central de Abastos se 

comercializa en Andén de Subasto y el resto en bodegas y crujias. 

La venta del producto se efectUa al mayoreo y menudeo con espina 

y limpio. El precio del producto se determina en el Andén por los 

grandes productores que disponen de recursos y medios para 

comercializar y manejar mayores volUmenes de producción (propia y 

ajena); se basan en la oferta y la demanda y de acuerdo con el 

precio y desplazamiento del dia anterior. 

Las relaciones sociales, politicas y económicas entre los 

grupos sociales de Milpa Alta con el contexto macroregional, como 

el s~gundc á:bito de especificidad de las formas de reproducción 

campesina, se pueden explicar en base a los mecanismos de 

apropiación de los bienes culturales y económicos que se generan 

en la región. 

Bajo una conceptualización abierta de comunidad y a partir de 

considerar que los sistemas de producción y acumulación de capital 

se han venido transfon::iando a través del desarrollo histórico de 

la región, la organización social-cultural de los grupos sociales 

y por ende de la comunidad de Milpa Alta, ha refuncionalizado estos 

mecanismos de acuerdo a tres aspectos sustanciales: 1) a nivel de 

practicas socioeconómicas que contribuyen al funcionamiento del 

proceso de producción agricola, 2) a nivel de una reelaboración del 

sistema cultural, en la vida comunitaria, y J) a nivel de la 

p~rticipaclón poli~ica. 

En conjunto, estos tres aspectos se encargan de la 

reelaboración de la estructura social predominante en la región. 

Esta reelaboración se puede entender a manera de un proceso social 
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que es manifestación directa de las relaciones de producciOn 
existentes. 

Producto de la reelaboración de la estructura social en la 
región de Milpa Alta se presenta una diferenciación social 

ec~nómica de los grupos sociales. Esta diferenciación se sustenta 
en las propias condiciones para la producción agr1cola dentro del 

eje de análisis productivo, y en la inserción de las grupos 

sociales en la estructura agraria regional, bajo el eje de análisis 
socioeconómico-cultural. La actual conformación del espacio 
geográfico rural de la región tiene como base la propia 

diferenciación de los grupos sociales. 

Las dos principales practicas socioeconómicas productos de la 
organización social-cultural que contribuyen al desarrollo de la 
actividad productiva agricola son la costrucci6n y mantenimiento 
de caminos de penetración a las parcelas a nivel vecinal, y la 

realización de faenas o labores en diversas fases de la producción, 

a nivel familiar. Estas prácticas tienden a reproducir relaciones 
entre la comunidad en la medida en que los campesinos pueden 
usufructuar los recursos territoriales de forma colectiva y 

organizar el trabajo de acuerdo a criterios familiares.Existe otrd 

páctica que contribuye a la satisfacción de las necesidadeo 
económicas y de consumo de la comunidad que consiste en la 
extracción de productos del bosque con fines de uso colectivo (los 
cargos religiosos tradicionales) la cual se asocia a las prácticas 
comunitarias de reforestación· y vigilancia de los recursos 
forestales~ 

En la elaboración del sistema cultural ~ntervienen diversas 
practicas, normas y valores que refuerzan directamente los 
mecanismos de articulación y de reproducción con que cuenta la 
comunidad de Milpa Alta; tales práctic~s son, principalmente, todas 
las que se derivan del sistema de relaciones basadas en la reliqión 
y en menor medida las prácticas que pertenecen a la vida cultural 

cotidiana como el uso de la lenqua nahuatl para la denominación de 
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lugares, cosas y acciones, el respeto a los ancianos y mayores, 
etc. 

Efectivamente, la vigorización del sistema de cargos corno los 
mayordomos se debe a las nuevas formas organizativas para la 
realización de peregrinaciones, fiestas, etc., y a la ampliación 
de posibilidades económicas para financiar los gastos . 

La creación y consolidación de sociedades que adoptaban la 

función de los antiguos mayordomos individuales se ha sustentado 
en las celebraciones ligadas a procesos históricos, religiosos y 

sociales de profundo signi!icado en la comunidad y son los que hoy 
dan permanencia y vitalidad a la estructura religiosa 
tradicional.JS_/ 

Hartinez 36_/ señala que la vigencia del sistema de cargos y 

fiestas religiosas en Milpa Alta se debe a factores socioeconómicos 
especificas tales corno: a) la organi~acion de sociedades que 

si~~ematíza la distribución de los cargos económicos, sociales y 
religiosos del culto entre la población, b) el alto numero de 
habitantes que da lugar a espacios temporalmente y con amplitud a 
dichos cargos, e) la ayuda que en trabajo o en especie dan vecinos 
o familiares a los funcionarios religiosos, d) la cooperación 
económica que otorga la comunidad para los actos seculares de las 
fiestas mediante el sistema de cuotas y e) la participación activa 
de adulton y jóvenes en la organización de los actos religiosos. 

En este sentido, la mayor1a de las fiestas de los poblados de 
Milpa Alta se realizan en el sequndo semestre del año y se 
organizan a través del sistema de cargos por medio de mayordomos, 
comités de festejos y directivas fiscales. La época de las fi~st~~ 
coincide con la terminación del ciclo de cultivos del maiz y con 
el arranque de la mejor temporada del año para el nopal. En estos 
festejos se presentan danzas reliqiosas, bailables, fueqos 
artificiales, juegos mecanices, bandas de música y comida. 
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Aunque el clero tiene que ver en las tiestas, existe recelo 

entre sus miembros por los pocos beneficios económicos que obtienen 

en relación con los gastos que realizan los cacpesinos. En este 

sentido, en la región se encuentran posibilidades económicas 

amplias en la organización y desarrollo de estos eventos; el 68\ 

de la muestra estudiada para 1986 qasta en fiestas hasta so.ooo 

pesos anuales y el 32\ más de esta cantidad. 

Un ejemplo de las fiestas es el jubileo donde veneran a la 

Virgen Karia o al santo patrono de los barrios de Milpa Alta para 

agradecerle el buen tiempo en la siembra y para que siga asi 

durante el ciclo con el objeto de levantar una buena cosecha. La 

organización corre a cuenta de los campesinos y la participación 

de la iglesia es minima. Otro caso de una práctica colectiva de la 

comunidad es la procesión a Chalca (Pentecóstes) donde actualmente 

ya se tienen nombrados a los mayordomos hasta el año 2000. Es 

decir, los cargos son solicitados con demanda anticipada y se 

cubren con sol ·,;encia cconót!!Íca durante su ejecución. 

Aunque la tendencia de estos eventos es la continuidad, existen 

grupos sociales que no participan en ellos y se ubican dentro de 

las unidades de producción capitalizada. Para la mayoria de la 

comunidad, tanto el sistema de cargos como el desarrollo de una 

fiesta religiosa tienen un valor cultural que les permite 

integrarse y reproducirse socialmente. La diferencia entre estos 

dos qrupos sociales conlleva a una confrontación cultural en la 

trasmisión y apropiación de los bienes sociales que intervienen en 

el desarrollo del conjunto de la sociedad reqional. 

La participación politica, como el tercer aspecto sustancial 

de los mecanismos de apropiación de bienes culturales y económicos 

por parte de la comunidad de Hilpa Alt~, s~ pu~de sintetizar en un 

elemento fundamental:· la defensa de los recursos forestales. Este 

bien comunal denota su importancia en relación con a)la 

reproducción social (función económica): b) en la lucha de grupos 

sociales por el poder (función politica), y e) en la construcción 
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del consenso e identidad (función psicosocial). La lucha por la 

defensa y conservación del bosque por parte de los comuneros de 

Milpa Alta ha significado para cada comunero el respeto a lo que 

le pertenece y que históricamente ha poseido, el arraigo a la 

tierra y el contar con un recurso natural factible de explotar 

racionalmente en un futuro. 

En general, la organización socio-cultural de la comunidad de 

Milpa Alta se ha refuncionalizado para responder a las presiones 
internas y externas, como ha sido el intento de despojo e invasión 

de los bienes co~unales en los años setenta, la politlca ejercida 

del Departamento del Distrito Federal, la presión del sector 

comercial, las pretensiones de urbanización del capital privado, 

el crecimiento demograf ico, y la presión de grupos sociales en el 

proceso de acumulación de capital regional. Estas respuestas han 

pennitido el funcionamiento de la comunidad al satisfacer sus 

necesidades de produccion y consumo. Aunque esto no implica que el 

proceso de redcfinición y adaptación de la comunidad a las 

tensiones y presiones externas e internas no se presenten 

conflictos , separaciones y divisiones y contradicciones donde el 

quehacer comunitario se pone en juego. Es decir, la organización 

socio-cultural de la comunidad es una tendencia mayoritaria en la 

población pero existen poblados que quedan al margen de la 

participación politica, tales como San Antonio, san Salvador, y San 

Bartolomé. 

En conjunto, las relaciones politic~s. sociales y comunitarias, 

asi como las fuentes de capitalización dentro del proceso de 

producción agricola, en la estructura agraria de la región, han 

permitido quí. ligado a los procesos de diferenciación social 

interna del campesinado se desarrollen las formas de su 

reproducción socioeconómica. 

En este sentido, las formas de reproducción campesina en Milpa 

Alta dependen directamente por un lado, de la base cultural que 

sustenda el desarrollo de la comunidad y por otro lado, de la base 

98 



material que se reproduce a partir de las caracteristicas de los 

procesos de producción agricola en la estructura urbana. Esto 

conlleva los distintos niveles de relaciones sociales y económicos 

entre los grupos sociales que intervienen en la región. 

2. Grupos aocial•• y tipos de pobladoa. 

La naturaleza y expresión de la diferenciación social interna 

de la región está en función de las condiciones de la producción 

agricola y de la inserción de los grupos en la estructura agraria 

de Milpa Alta y en la estructura urbana del Distrito Federal. 

A grosso modo se prodria identificar a dos grupos sociales en 

la región: los que se vinculan estrechamente en las relaciones 

sociales cowunit..:iria::; y los que su participación sólo se da en 

términos de una valorización de capital. Pero la diversidad de 

situaciones socioeconómicas presentes en las formas de producción 

campesina obliga a desglosar a estos grupos sociales por las 

condiciones en que se realiza la producción agricola por la 

distribución interna de sus recursos y por el nivel de 

participación en la construcción de pautas sociales comunitarias. 

En este sentido, la diferenciación social interna en Milpa Alta 

se define por los siguientes grupos: 

A. Orupoa d• productor•• a .. iproletario•. 

Se dedican al cultivo del maiz, cultivos varios(haba, frijol, 

hortalizas y CorriljUi:.j y en pcqucna escala, casi familiar, al 

nopal: acuden al bosque para recolectar diversos productos de éste 

(hongos, zacates, leña, etc) y poseen animales de traspatio. La 

tecnoloqia utilizada es de un nivel bajo aunque la maquinaria es 

requerida, ocasionalmente en la preparación del terreno. La 

productividad es aedia y baja en alqunos casos. El capital 

99 



destinado a la producción agricola se mantiene sin incrementos 

sustanciales, incorporando dinero provenientes de actividades 

urbanas en la Ciudad de México. La mano de obra utilizada en la 

producción agricola es básicamente familiar (esposa e hijos 

mayores), con escasa contratación de peones. 

Por un lado, los productores agricolas de edad madura tienen 

dos caracteristicas basicas; considera a la agricultura como una 

actividad sustancial de su vida citidiana y poseen cierto sentido 

de comunidad y participan, por ende, en eventos sociales y 
culturales comunitarios, se les puede considerar como el estrato 

A. 

Por otro lado, los productores de mediana edad consideran a la 

agricultura como un complemento a sus ingresos de los trabajos 

urbanos que desarrollan fuera y dentro de la delegación, y 

principalmente una actividad que les proporciona recursos 

alimenticios. Estos productores muestran la tendencia de abandonar 

los trabajos agricolas por diversos motivos: la insuficiencia de 

recursos económicos para satisfacer sus necesidades alimenticias 

y productivas, por limitantes agroecológicas de sus parcelas, por 

el tipo de tenencia de la tierra que poseen, la falta de tiempo y 

por la presencia de patrones culturales familiares que desvalorizan 

a la agricultura frente a las actividades o servicios urbanos, 

entre otros; corresponden al estrato B. 

Los productores seQiproletariados r~presentan el 35\ del total: 

20\ ~or. de edad madura (más de 45 años) y 15\ se encuentran en un 

proceso avanzado de proletarización (de 30 a 45 años) . 

B. Grupo• de productores a .. i-capitalisaao •• 

se dedican, fundamentalmente, al nopal pero siguen cultivando 

maiz de manera importante, ya sea por separado o en multicultivo; 

también acuden al bosque para recolectar sus productos, y poseen 

animales de traspatio. Incorporan capital a la agricultura y en 
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menor medida a otras actividades. Dentro de la capitalización en 

la producción está la compra de vehiculos para el trasporte de 

insumos (abonos) y de productos agricolas. Cuentan con tecnologia 

adecuada para sus necesidades productivas, y en la medida que 

llevan a cabo la expansión de sus actividades agricolas amplian su 

ni~el tecnológico. Poseen los recursos productivos y los medios de 

producción necesarios par~ optar por diversas formas económicas de 

obtener ganancias. Cuidan los detalles de alta productividad como 

es la óptima realización de practicas culturales en los cultivos. 

Ocupan mano de obra asalariada de manera importante pero todav1a 

la unidad familiar interviene directamente en las labores agrícolas 

con capacidad de mando y con trabajo en la parcela, es decir, que 

la familia se incorpora en forma significativa. 

Este tipo de productores, de edad mediana y madura, han 

ref'uncionalizado su papel como productores agricolas y buscan 

diversas v1as dentro de las relaciones sociales comunitarias y en 

el proceso de producción agricola para su reproducción social y 

económica. En este sentido, poseen fuerza politica sobre bases 

sociales y culturales ya que tienen amplio sentido y participación 

en la comunidad de Milpa Al ta. Al contar con el apoyo de otras 

fuentes de empleo incorporan los recursos económicos a las 

actividades agrícolas y productivas dentro de la región o lo 

acumulan para disponer de ellos en el momento oportuno. En la 

medida en que acumulan y diversifican sus actividades dentro y 

fuera de la Delegación tienden a ser productores capitalistas. 

Este grupo de productores representa el 10- d~l total y son los 

que marcadamente vigorizan la agricultura de la región buscando 

innovaciones tecnológicas en la producción e incorporando capital 

y recursos a esta actividad. 

c. Grupo d• productor•• capitali•t••· 
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Tienen como origen dos fuentes: la primera, son productores de 

nopal que han impulsado su actividad capitalizando la producción 

agricola y concentrando su tiempo en esta labor, la segunda, 

corresponde a los trabajadores en actividades no agricolas (ex

obreros, comerciantes, empleados federales, etc) que han trasladado 

capital a la agricultura. Se dedican en exclusiva a la producción 

de nopal y en algunos casos a la producción del maiz (del poblado 

de San Antonio). Cuentan con alta tecnología, poseen tractores y 

camiones de uso agricola, contratan fuerza de trabajo para las 

labores agricolas y en la organización de algunas etapas de 

producción. En este sentido, la familia ha quedado excluida de toda 

participación y es frecuente que hasta el mismo productor se 

desligue del control de la producción y delegue las funciones 

importantes a una persona de confianza, lo que es frecuente en el 

cultivo del nopal. 

ocasionalmente participan en actividades sociales comunitarias, 

mientras éstas convengan a sus intereses productivos, ejercen 

presión política sobre autoridades administrativas 

subdelegacionales e institucionales para obtener beneficios 

económicos, asesoria y apoyo en la producción. Básicamente estos 

productores son de mediana edad que actualmente tienen 

participación en otras actividades comerciales o urbanas. Acumulan 

capital y vigorizan la agricultura lo indispensable en la medida 

en que extraen recursos de ésta hacia otros sectores económicos. 

Por lo tanto, al ser su objetivo la ganancia movilizan recursos 

monetarios hacia donde tengan un ma~or beneficio y pueden ser 

productores con cierta estabilidad productiva o en büsqueda de 

alternativas económicas dependiendo del grado y nivel de relaciones 

que tengan con otros sectores económicos de la estructura urbana 
de la Ciudad de México, principalmente. Representan el 25\ del 

total de la muestra estudiada. 

El proceso de diferenciación social y las posibilidades de 

reproducción del campesinado de Milpa Alta se pueden analizar a 

partir de la importancia de cada grupo social, antes descrito, y 
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en la proporción y/o distribución de los recursos y medios de 

producción de éstos dentro de la región. De tal manera se observa 

en los siguientes cuadros la notable diferenciación que existe 

entre estos grupos. 

En los grupos semiproletarizados se observa que el cultivo del 

maiz quarda una estrecha relación con la tecnoloqia empleada en su 

producción y el potencial agroproductivo que poseen las tierras 
donde se siembra. Por el contrario entre los grupos 

semiproletariados y capitalistas se mantiene la relación del nopal 

con una mayor tecnoloqia utilizada en áreas agricolas, con mayor 

potencial para su producción. Podemos aseverar que el potencial 

productivo de las parcelas es un elemento importante dentro del 

proceso de diferenciación social entre los grupos sociales 

campesinos.(v•r cuadro 9) 

Asimismo, en el cuadro 10 se puede notar que el grupo 

semicapitalizado, debido a su diversidad productiva y a la 

importancia econó:ica que quarda su producción de nopal y maiz, el 

que posee mayores posibilidades de satisfacer las necesidades de 
producción y autoconsumo respecto a los otros qrupos. 

La tecnologia como factor de diferenciación se presenta entre 

el grupo semiproletarizado y los dos restantes; ya que las 

variaciones del grupo semicapitalista con el capitalista no son 

importantes. La tecnologia se refiere al empleo de tractores, 

insumos, camiones, instrumentos mecánicos y prácticas culturales. 

Las diferencias entre los grupos de acuerdo con su actividad 

y participación social están vinculadas a la intervención de la 

unidad económica familiar en los trabajos agricolas, las relaciones 

de explotación derivadas de contratar mano de obra y/o el vender 

su fuerza de trabcSjo en üctivid!!des no a9ricolas, en la estructura 

urbana o en la propia región de Milpa Alta. De aqui se desprenden 

las posibilidades de acumulación de capital que def iniran al grupo 
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social como tal y las relaciones de clases surgidas de la dinámica 

social presente. 

otro criterio para delimitar a estos grupos se relaciona con 

el nivel de participación de cada uno de ellos en la construcción 

socio-histórica de pautas comunitarias culturales junto para el 

desarrollo de la vida social cotidiana como en la organización 

productiva, en la preservación y la defensa de sus recursos 

forestales. 

El grupo capitalista, que es el que dinamiza la agricultura de 

la región, contiene las mayores posibilidades de producción social 

y económica a partir de su nivel de participación en las relaciones 

sociales comunitarias y de acuerdo a su capacidad de acumular 

capital en función de sus caracteristicas de producción y de los 

mecanismos de articulación que desarrolla en la estructura urbana 

del Distrito Federal. 

En cierta medida, de acuerdo a la tipologia de poblados 

establecida en función de la diferenciación de recursos que poseen, 

las formas de producción campesina en Milpa Alta son limitadas bajo 

un marco geográfico-social especifico que a la vez traduce la 

tendencia actual del cambio de las estructuras de producción 

reg i_ona les. 

con el tin de identificar esta tendencia se agrupan los 

poblados de Milpa Alta respecto a la de.limitación de las formas de 

reproducción socioecómica del campesinado, a saber: 

1.- Poblado• liaitado•. 

Son aquellos donde mediante el proceso de producción agricola 

no se pueden satisfacer las necesidades de subsistencia de los 

campesinos frente a la dinAmica regional y en relación a los 
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procesos de articulación con la estructura urbana del Distrito 

Federal. Agrupa a San Pablo, San Bartolomé y san Salvador. 

La principal forma productiva que se desenvuelve en este tipo 

de poblados corresponde a las unidades de producción en vias de 

p~oletarización. El tipo de tenencia predominante para la 

producción agrícola son los bienes comunales aunque para el caso 

de San Salvador su usufructo se encuentra en litigio con la 

comunidad de Milpa Alta. 

De acuerdo con las caracteristicas agroclicatológicas sólo se 

puede producir maiz, forrajes y verduras, la restricción para 

cultivar nopal es definida por este tipo de caracteristicas por lo 

tanto su territorio es ocupado productivamente de manera 

estacional. 

El grupo social presente en este tipo de poblados es el 

semiproletarizado que se localizan al poniente de la reqión de 

Milpa Alta y reciben directamente la influencia comercial, cultural 

y de oferta de empleos de las ~reas urbanas, y en contraparte, 

están distanciados del centro de poder politice, social y económico 

de la zona de estudio, Villa Milpa Alta. 

2.-Poblado• eatal>l••· 

Son aquellos que mediante el proceso de producción agrícola 

pueden satisfacer las necesidades de subsistencia de los campesinos 

frente a la especificidad de la dinámfca reqional y en relación a 

los proceso de articulación con la estructura urbana del Distrito 

Federalw Esta satisfacción se presenta al ritmo de crecimiento y 

desarrollo normal (se refiere a la expansión de las necesidades de 

la población campesina como norma general como a referentes 

históricos). Agrupa a San Pedro, San Juan, Santa Ana y san Antonio. 
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El primer y Ultimo poblado en mucho deben sus condiciones para 
la producción agricola a la incorporación de recursos provenientes 
del comercio y del empleo urbano, y de la industria doméstica del 
mole para el caso de San Pedro. 

En este tipo de poblados se presentan las tres formas de 
producción descritas en el capitulo anterior, ello se debe 
precisamente a la heterogeneidad del nivel de desarrollo de cada 
proceso productivo agrícola (maiz y nopal) respecto a la tendencia 

unifon:ie de ampli~ción regional de la agricultura que encabeza los 
poblados que mas adelante se mencionan. Los tres tipos de tenencia 
regional, propiedad privada, ejido y comunal, se localizan en los 
poblados estables siendo el ejido y la propiedad privada los de 

mayor importancia, respectivamente, con uso agricola. 

Las caracter1sticas agroproductivas también son heterógeneas 
lo cual permite que las estrategias agrícolas de producción sean 

suficientes y flexibles para cada campesino. El cultivo del maiz 
está distribuido territorialmente al norte y oriente de la región 

y del nopal al centro. 

Los princiaples grupos sociales son el semi-capitalizado y el 
capitalizado, en menor medida se encuentran el semiproletariado. 

El poblado de Santa Ana destaca por su fuerte vinculación a las 
relaciones sociales comunitarias siendo uno de los que concentran 

en mayor medida las pautas culturales de la región. 

3.- Poblaao• en BZpa.naión. 

Las necesidades de subsistencia de la población satisfacen al 

ritmo de crecimiento y desarrollo normal de toda torma que se 
tiende ya, de acuerdo a la estructura de producción de los 

poblados, a una ampliación sustancial de las necesidades 

individuales y colectivas en relación a la dinámica social 
comunitaria y, principalmente, de acuerdo a las posibilidades de 
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la producción y reproducción de capital regional. Consecuentemente, 

a las mejores oportunidades de llevar a cabo la producción 

socioeconómica del campesinado se tiene mayores ventajas para 

enfrentar los procesos de articulación con la estructura urbana del 

oi.strito Federal, ya sea en el intercambio de productos, fuerza de 

trabajo y capaital. Este tipo de poblados agrupa a Villa Milpa 

alta, San Aqustin, San Jerónimo, San Lorenzo y san Francisco. 

La unidad de producción familiar es la principal forma 

productiva agricola que se presenta en estos poblados, en segundo 

término es la unidad de producción en vias de capitalización. La 

propiedad privada es el tipo de tenencia que fundamentalmente 

sostiene la producción de los poblados en expansión. 

Se cuenta con los recursos agroproductivos y las condiciones 

clici.atolóqicas suficientes para intensificar la producción del 

nopal asi como para diversi(icar los cultivos agricolas con el 

objeto de asegurar los alimentosde la unidad económica familiar, 

asi el territorio está ocupado permanentemente en términos 

productivos. 

Los grupos sociales predominantes son el semi-capitalista y 

después el capitalizado: el primero es el que posee el mayor nivel 

de participación en la recreación y generación de pautas sociales

culturales y en la producción y reproducción de capital regional 

a partir del proceso de producción agricola.Se localizan al centro

norte de la región. 
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e A P I T D L O &. 

BL OBBJIJUIOLLO IU!GIOHAL 

1.- Balance del deaarrollo reqional de Milpa Alta, D.F. 

O~sde el punto de vista de las relaciones sociales y económicas 

entre el campesino de Milpa Alta con la estructura agraria de la 
región y con la estructura urbana del Distrito Federal, los 

capitulas anteriores permiten precisar las formas de reproducción 

socioeconómicas del propio campesinado y los mecanismos de 
articulación que poseen con lo urbano bajo una perspecti-;a. de 

con!ormacion del espacio rural regional. Pero el desarrollo actual 

de la región puede ser revisado a t:r;avés de un balance de las 

principales determinantes productivas y socioeconómicas. En este 

capitulo se trata de realizar una evaluación de estas determinantes 
en función con las posibilidades de ampliación del desarrollo 

regional de Milpa Alta. 

De acuerdo al monto de las inversiones y a la concentración de 
éstas en el mejoramiento de las condiciones de la producción y de 

la instalación de una infraestructura social, como las dos 
variables más importantes del eja de la producción agr1cola, se ha 
observado una orientación del presupuesto hacia la zona centro

norte de la región, estimándose que esta zona ha recibido desde el 
año de 1970 a la fecha el 70\ de la inversión tot~l, as1 como los 

costos económicos. 

En la instalación de la infraestructura social regional 

(abastecimiento de aqua potable, construcción de escuelas, 
instalaciones sanitarias, diversos servicios) se ha canalizado el 
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60\ del presupuesto real ejercido, el resto, básicamente, se 
destinó a la ampliación de sistema& de comunicación terrestre, que 
ha prentendido favorecer una utilización más intensa del suelo y 

un uso más acorde a las necesidades de integración con la 
es.tructura urbana del Distrito Federal principalmente, en base a 

ofrecer la infraestructura para el intercambio de productos, el 
turismo, el transporte,etc. 

En este periodo se observa que las realiz:aciones de tipo social 
ha cambiado las relaciones entre el campesino y el medio y, en 

consecuencia, la evolucion de lo~ sistemas de utiliz;ación del 

suelo, y el tamaño de la población. El mejoramiento de las 

condiciones sanitarias ha redundado en la disminucion de la 
mortalidad y en un aumen~o de la ta~a de natalidad. 

La estructura. del empleo regional se ha visto considerablemente 

modificada tras el desplazamiento de la producción alimenticia 

bi!sica (mai~) por el cultivo del nopal. Esto ha implicado que 
exista un desarrollo ~quilibrado del empleo regional debido a la 
concentración de necesidades de fuerza de trabajo en un periodo de 

tiempo largo en las labores de cultivo. Este equilibrio implica, 
por un lado, que los campesinos cuenten con otro empleo en la 
ciudad, y por otro lado, que dentro de las necesidades de mano de 

obra se ocupen peones residentes en Milpa Al ta que tienen un 
i~portante lugar dentro de la formación social y económica local; 
la importancia de esto último radica en el desarrollo de la 

producción mercantil del nopal. Se cuenta a lo largo del año con 
4 mil peones promedio sobre un tct:l de 12. 514 trabajadores activos 
en la agricultura (jefes de familia y peones, no se considera a 
25,267 miembros de unidades familiares que constituyen la restante 
p. e.a. agricola de la :región). Esto significa que el 32\ de la 

fuerza de trabajo agricola esta constituida por asalariados. 

En este sentido, la presencia de las relaciones salariales, a 
pesar de una estructura predominantemente familiar en la unidad 

socioeconómica campesina, se debe al importante desarrollo de.l 
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capital en la producción agricola, y a las posibilídades de 

acumulación que brinda la producción del nopal~ Los asalariados 

agricolas residentes en la regiOn trabajan de ocho a diez meses en 

proIDedio al año con ingresos diarios menores al salario mínimo 

correspondiente a la zona. 

A pesar del nivel de expulsión de la fuerza de trabajo joven 

de la región y del crecimiento natural demoqráf icc, la capacidad 

de las tierras de cultivo pi!.ra absorber uiano de obra agricola 

muestran una evolución para aumentar el empleo productivo de la 

agricultura dentro de la econo~1~ regional. Estas posibilidades de 

creci~iento del ernpleo agrícola se deben a la cantidad y calidad 

de producción del nopal que puede ingresar a cercados no 

explorados, a la disponibilidad actual de tierras por cultivar, y 

las posibilidades de articulación con un desarrollo industrial que 

utilice este producto agricola como materia prima basic~. 

De esta forma podr1amos señalar que existe una eficacia del 

sis terna de producción agricola regional, que a su vez puede 

definirse y ser estructurada en base a las características 

agroproairnctivas del lugar, a las formas sociales de prod'ucción 

existentes en las unidades socieconómicas y a las operaciones 

técnicas de trabajo. 

En este sentido, también podemos afirmar que la coinbinación del 

recurso suelo con clima, en particular la precipitación y la 

temperatura, ha definido la vocación Ptoductiva del medio natural 
la cual esta directamente ligada a la reproducción de las 

condi~iones naturales para la producción agricola y a la 

diversificación de otras actividades productivas. En ~áse a esta 

vocación, al agrosisr~~~ reglonal de Milpa Alta posee un potencial 

productivo que da cabida a cierta diver5idad de cultivos y a rangos 

de productividad elevados de acuerdo al nivel tecnolóqico empleado. 

La evaluación del potencial quedó demostrada por la ocupación de 

la fuerza de trabajo y por las posibilidades de ingresos económicos 
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que satisfacen las necesidades de consumo y de producción de la 

población. 

En relación con la producción de nopal existe por ahora un 

problema tecnológico no resuelto en relación al sistema de 

p¡oducción que consiste en el desperdicio de los excedentes del 

producto y a la nula utilización de desechos agrícolas (pencas no 

productivas), las cuales han causado problecas al agrosisteca del 
lugar. Esto afectara los rendimientos y provocará la disminución 

de la superficie por cultivar que poco a poco va siendo ocupada por 

los desechos aqricolas. 

Hasta aqui podecoc definir que dentro de la posible ampliación 

del desarrollo regional de Milpa Al ta, las principales 

determinantes en la producción son la instalación de una 

infraestructura social, l.:: e!iccScia del sistema de producción 

agrícola y el potencial productivo de la región. Aparte la 

estructura ocupacional regional tier1e importancia como el factor 

socioeconómico de mayor peso para calificar el tipo de fuerza de 

trabajo existente. 

Pero cabe señalar, dentro de las determinantes socioeconómicas, 

que al balance del desarrollo regional se debe agregar las 

articulaciones políticas. Las medidas politico-económicas que 

instrumentaron las instituciones del Estado en los años setentas 

en la región eran acordes, en un nivel amplio, a los requerimientos 

planteados, principalmente, por el patrón de acumulación 

capitalista en el Distrito Federal, es decir, la concentración y 

especulación del uso del suelo con fines inmobiliarioR y 

comerciales. En est~ ~cntido, las medidas privilegiaban exigencias 

del sector privado por encima de las necesidades sociales 

regionales de Kilpa Alta, se sujetaban a la. centralización de 

beneficios económicos y del poder por parte del esquema de 

"desarrollo" para el conjunto del Distrito Federal. 
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Se habia dejado a un lado la orientación del Estado de los años 

setenta conforme las teorias de desarrollo regional, que 

consideraba el desarrollo a partir de la especialización regional 

en función de productos para los cuales la región posee una ventaja 

comparativa. Esto deberia constituir la base de un proceso 

acumulativo de crecimiento de las inversiones, de la producción y 

del ingreso regional.37_/ Orientación que en los hechos resultó ser 

incongrurente con la realidad nacional precisamente por la 

heterogeneidad productiva y social de las regiones. De cualguier 

forma a Hilpa ¡\lta nunca se le ha considerado por parte de las 

instituciones del Estado coco una región agricola que 

potencialmente pudiera ampliar su capacidad económica-productiva. 

Hasta el mocento no existe un plan de desarrollo por parte del 

Estado. 

Las cedidas politlco-económicas se vieron entrecortadas después 

de 1970 por los movimientos politices y reindlvicaciones de grupos 

sociales campesinos de la región cuyos efectos cristalizaron en: 

a) la consolidación de una organización politlca campesina, b) la 

toma de conciencia sobre un posible desarrollo regional, c) la 

intervención de los centros de decisión (léase Departamento del 

Distrito Federal), y d) la reorganización de la politica del Estado 

en la región en torno al proceso de acumulación y las relaciones 

de poder. 

Para entonces las limitantes de desarrollo regional que 

contenian las medidas politico-sociale~ y económicas instrumentadas 

por el Estado habian dado pauta, contradictoriamente, a cierto 

impulso de las fuerzas productivas, respecto a la capacidad de la 

fuerza de trabajo y a los instrumentos utilizados en la producción, 

presentes en la región en un marco tecnológico más autónomo de 

acuerdo a las propias necesidades regionales, y por ello menos 

sustentado en el uso intensivo de capital que del trabajo provenia 

de las unidades socioeconómicas de producción y de la fuerza de 

trabajo asalariada que se incorporaba a la región. 
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Complementariamente a este impulso, la organización regional 

predominantemente y representativa de los comuneros de Milpa Alta 

se sustentó histórica y ge09rAficamente de un contenido 

sociocultural, de un patrimonio y signo de identidad comUn, con lo 

~e loqró la participación activa de los campesinos en las 

reivindicaciones comunitarias. La conquista efectiva de esta 

organización social representó el reconocimiento de sua derechos 
y atribuciones sobre la organización territorial que ocupa, asi 

como el cambio de criterios de planificación cAntralmente diseñados 

por el Departamento del Distrito Federal para esta Delegación 

política, por criterios basados en ciertas necesidades politice 

sociales especificas de la región. Algo semejante ocurrió respecto 
al comportamiento del capital privado lo que en conjunto alteró la 

correlación de fuerzas regionales, donde los intereses y 

expectativas de cada grupo social se vieron modificados. 

El proyecto de desarrollo economice de lo~ comuneros 

organizados de Milpa Alta parte de remarcar que la comunidad de la 

región mantiene una tradición en sus relaciones histórico-sociales 

y culturales que es necesario definir mediante el diálogo, el 

convencimiento y la participación. Se pretende alcanzar un 

desarrollo sostenido basado en un aprovechamiento mUltiple, 

complementario con la participación y organización colectiva de los 

comuneros en la explotación de los recursos (silvicolas, 

fruticolas, ganaderos,etc) en cooperativas, empresas ejidales y 
comunales y unidades de producción. Las necesidades de proyectos 

productivos se plantean desde sostener y aumentar el cultivo del 

nopal, creación de vivieres forestales, truticolaB, establecimiento 

de industrias domésticas (avicultura,cunicultura,etc}, 

reforestación y hasta la elaboración de un programa múltiple y 

racional del bosque y la comercialización de sus productos.Je_/ 

Para esto se expone que los comuneros no pueden avanzar en sus 

planes de trabajo sin el apoyo de autoridades e instituciones (SRA, 

SARH, Universidades,etc), y que estas no podran hacerlo sin el 

apoyo conciente de la comunidad de Milpa Alta. 
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A partir de estos proyectos es obvio que algunas de las 

actividades planteadas pueden ser autogestivas por los campesinos, 

pero existen otras donde se tiene que valorar social y 

económicamente si la comunidad es capaz de asumir, por ejemplo, el 

proyecto de desarrollo y explotación del bosque en cuanto a las 

formas de organización internas, la racionalidad económica de 

explotación, el control de decisión del aprovechamiento de los 

recursos silvicolas, el tipo de relaciones sociales que se 

establecen (obrero-patronales) , las posibilidades de negociación 

en la cornercializacion del producto frente al mercado, las 

politicas del Estado al respecto, etc. Estas condiciones pueden ser 

obstáculos que frenen el proceso de apropiación de los recursos 

productivos y, en cierta medida, de una posible acumulación de 

capital mas socializado respecto a las necesidades de la población, 

ejemplo, escuelas,hospitales,etc. 

Aunado a las determinantes productivas ya aludidas y a la 

estructura ocupacional como una de las deeerminantes 

socioeconómicas, se pueden agregar a estas últimas la organización 

social de los campesinos y el proyecto politice-productivo de la 

comunidad, para que en su conjunto definan los requisitos de una 

ampliación del desarrollo regional de Milpa Alta. 

2.-La orqanización social productiva y la revalorización del 

espacio rural reqional. 

Consideramos que la creación de una organización social 

productivd que pudiera· plantear un desarrollo politice-productivo 

ragional debera llevarse a cabo en función de tomar en cuenta el 

origen y el curso que sigue la propia organización, la existencia 

o ausencia del control del proceso productivo en retención o 

extracción del excedente, su fuerza para enfrentar a la estructura 
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de poder dominante regional, y su relación con autoridades o 
instituciones. 

La organización campesina productiva regional es la que tiene 

mayores posibilidades de controlar efectivamente su procesos 

p~oductivo, de retener su excedente, de controlar el mercado y 

participar sustancialmente en el proceso histórico. Se dara en 
figuras asociativas de primer grado para la organización de la 

producción asi como en lo socio-cultural. (veaa• anexo tiquraa 

asociativaa). Esta organización se dará en función de que existan 

recursos explotables, que se presente una articulación rea~ con el 

sector capitalista que predomina en la región, que se sostenga la 

presencia socioeconómica y politice-cultural de la misma 

organización con un nivel de participación alto, que la producción 

sea importante en términos de su incidencia en el mercado y de los 

ingresos que se obtengan de ella, y que existan proyectos 

colaterales o complementarios con el Estado.39_/ 

De acuerdo a la dinámica actual de la comunidad de Hilpa Alt3, 

ésta posee las caracteristicas y fundamentos para el desarrollo de 

organizaciones económicas campesinas que agrupen e integren a los 

grupos sociales que hemos tipificado en el capitulo anterior y que 

inciden en la producción agricola. En este sentido, las principales 

categorias a considerar en la organización social productiva son 

las condiciones económicas, tales como las mismas condiciones 

materiales de la producción, la naturaleza y carácter de los 

procesos productivos en que participan los campesinos, y las 

relaciones de producción a que da lugar, las relaciones sociales 
que se presentan en las estructuras de poder en la región y el 

perfil socioeconómico del campesinado que incluye sus rasgos 

comunitarios. 

En este sentido, ~n base a los mecanismos de articulación con 

la estructura urbana del Distrito Federal y las formas de 

reproducción socioec~nómicas del campesinado de Milpa Alta, las 

organizaciones campesinas pueden apropiarse de nuevas tecnologias 

115 



en relación al entorno fisico-social que las rodea, y qua las 

conduzcan a establecer diferentes sistemas productivos aumentado 

con ello la productividad y, por lo tanto utilizando el potencial 

agroproductivo regional que poseen. Esto permitiria ganar mayores 

espacios económicos y politices regionales frente a los procesos 

de articulación con la estructura urbana, tales como el mercado, 

los mecanismos para fijar los precios de los productos agricolas, 

participación en la instalación de la infraestructura social, 
participación en los centros de poder institucional, etc. 

Esta ganancia de espacios puede permitir la presencia de 

mecanismos de disolución comunitarios al incorporarse en diferentes 

ámbitos la lógica de producción y reproducción del capital. Para 

ello el proceso de organización requeriria, conforme a los avances 

agroproductivos que impulsen el nivel socioeconómico de los 

campesinos, de una dinámica que contengan mecanismos de toma de 

decisiones colectivos y participativos que a su vez generen la 

concienti~3ciór. y politización de los productores. Además que se 

conset"V'e la actual combinación de la lógica de valor de cambio 

presente en la producción agricola, que no es más que la estrategia 

de reproducción socioeconómica que sigue el grupo de productores 

semicapitalizados. 

Es necesario afirmar que ganar espacios económicos y politico

culturales representa para la organización campesina productiva la 

redefinición o reajuste de las relaciones con el Estado, por la 

integración de las fuerzas socio-~conómicas en el proceso 

productivo de la región asimismo el de detentar el poder politice 

en Milpa Alta, para canalizaren mayor forma sus recursos 

económicos. LO cual implica que, desde la perspectiva de una 

revalorización del espacio rural regional de Milpa Alta y bajo el 

contexto de las lendenci~c de desarrollo actual y de las fuerzas 

socioeconómicas que lo subyacen, el planteamiento de politicas por 

parte del Estado hacia esta región deba dirigirse en vista a 

consolidar las oportunidades económicas y sociales necesarias para 

retener por un lado, su población y por otro, el excedente 
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econó~icc que su trabajo genera. En este sentido, el desarrollo 

regional del espacio rural de Milpa Alta puede ser un elemento de 

dinamización de la economia que lo rodea de tal forma que el 

objetivo general de su valorización consiste en acondicionar dicho 

e~pacio mediante un conjunto de acciones tendientes a lograr un 
sistema de estructuras económicas y de servicios que permitan el 

mas amplio desarrollo de la población en la propia región.40_/ 

Para tal efecto, la aplicación de esta politica estatal debe 

analizar a la región en función de que pueda constituir la base 

especifica de una acción de desarrollo autocentrado. Esto debe 

realizarse partiendo de un análisis actual de la distribución de 

los recursos naturales y de la población, de las actividades 

económicas predominantes y del empleo, de las relaciones entre 

areas rurales y centros urbanos regionales, y de las 
potencialidades de desarrollo en relación con los recursos 

económicos-productivos y técnicos disponibles. Cabria que también 

es necesario evaluar las relaciones sociales que se dan a lo 
interno de la estructura agraria regional sin dejar a un lado, por 

su puesto, las articulaciones pol1ticas existentes. 41_/ 

A partir de ésto es preciso elaborar un plan de desarrollo, 

partiendo del análisis especifico de la situación actual, de las 

necesidades fundamentales de la población y de la posibilidad de 

la reqión para satisfacerlas. Este plan reqional deberá estar 

interconectado entre si y al =ismo tiempo inteqrado con un plan de 

desarrollo para el Distrito federal y a un plan nacional de 

desarrollo. Obviamente que la crisis económica que atraviesa hoy 

dia el pais, se refleja en la creciente descapitalización de la 

agricultura y el retiro de subsidios y apoyos financieros 

estatales, es producto de planes de desarrollo que no han recogido 

las caracteristicas económicas sociales y territoriales de las 

regiones. Asi los limites introducidos por esta criais económica 

tales como la falta de generación de tecnoloqia apropiadas a las 

condiciones de producción locales deben ser considerados por las 

propias organizaciones sociales productivas. 
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La prioridad de interesés regional no podrá tampoco lograrse 
sino en la medida en que la formulación del plan de desarrollo 

exista una participación activa y organizada de la población local, 

tanto en la definición de los objetivos a alcanzar como en las de 

procedimientos para la realización. Esto es factible de acuerdo a 

que ya existe el minimo de organización social, económica y 

política de los grupos sociales que se localizan en la región, y 

debido a que la estructura agraria de Milpa Alta es favorable para 

satisfacer sus necesidades. 

En la medida en que este plan de desarrollo regional para Milpa 

Alta sea elaborado de esta forma los objetivos fundamentales que 

se establezcan tenderán a sostener y aumentar los empleos 

productivos y a mejorar las condiciones de vida de la población. 

Esto provocará el impulso a un conjunto de actividades 

agropecuarias, comerciales, de servicios e industriales debidamente 

integradas, con lo cual podrá darse la complementación de estas 

actividades siempre teniendo como eje principal el proceso de 

producción agricola. 

El plan de desarrollo regional de Milpa Alta deberá considerar 
cuatro aspectos básico•: 

l..- El grado de autosuficiencia alimentaria y energética, que 

consiste en determinar el tipo y cantidad de alimentos que necesita 

la población, asi como identificar l~ naturaleza de la energia 

(humana, mecánica, quimica, etc) que es utilizada en el modelo 

tecnológico actual y las posibles fuentes de ener9ia (solar 1 

hidráulica, etc). En base ha esto se puedé detectar cuáles son los 

niveles de competencia por los recursos que existen en la región 

y en cada poblado. 

2.- La organización de los servicios sociales y culturales, que se 

basa en la creación y reforzamiento de los servicios en función de 

las necesidades locales y de la concentración geográfica de la 
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población para su utilización. Esto 

anticipación la naturaleza de los 
educación, cultural, etc. El grado de 

implica que se defina con 
servicios, ya sea salud, 
desiqualdad de urbanización 

de los poblados de Milpa Alta muestra la falta de planeación actual 

r~specto a este punto. 

3.- La foraa. de aodernización de la aociedad regional, que implica 
el desarrollo el medio rural y social en baae a elevar el nivel 
tecnolóqico de los siatemas de producción y adecuar los •odelos de 
consumo de la población a las caracteristicas sociales y económicas 
existentes, que en conjunto aatisfaqan sus necesidades y mejoren 

las condiciones de vida. 

4.- La relación entre la estructura urbana aacrore<Jional y el área 
rural de Milpa Alta, que consiste en el desarrollo urbano regional 
en distintos niveles de escalonamiento que integra 3 cada uno de 
los poblados de acuerdo a la localización y distribución de las 
actividades económicas, los servicios sociales y culturales y la 
densidad deaoqráf ica en centros urbanos, respetando los polos de 
atracción que históricaaente se han dado. 
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e o • e L 11 a I o • s s. 

Las páginas precedentes contienen el reaultado de una 
investigación que partió de que la coaprenaión y entendimiento del 
comportamiento socioeconóaico del caapesino en una estructura 

urbana necesita tomar en consideración el contenido propio de las 
formas en que el caapesinado lleva a cabo su reproducción social 
y económica. En particular, aquellas formas relativas a una 
dimensión regional en donde la relación entre las estrategias 

económicas y las pautas sociales, politicas y culturales de los 

campesinos guardan una disposición territorial. 

La indagación sobre este objeto de estudio está referida a un 
particular momento de una especifica re9ión agricola en una 
estructura urbana, Milpa Alta, D.F., en 1989. Una serie de 
evidencias dan puata para señalar que actualmente en este lugar se 
presenta una dinámica que sustancial•ente define la articulación 
y reproducción socioeconómica del calllpesinado ante el proceso de 
expansión del Distrito Federal. 

con el objeto d• dejar aaentado lo• principal•• aap•cto• qu• 

eapliCaA eata di-'aica pr•••ntar..aa l•• aiquient•• conclu•ionea. 

1.- El proceso histórico aqricola de Milpa Alta se enmarca en el 
proceso histórico e~ógcno ccrraspondi6nte al Districo Federal, en 
donde las principales determinantes son las estructuras de 

intervención del Estado y el desarrolo de una infraestructura 
urbana .. 

La evolución reqional de Milpa Alta respecto al ámbito 

productivo ha sido deli•itada en función de los recursos naturales 
que conforaan el •edio ecológico del luqar y del uso de este medio 
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para la satisfacción de necesidades de producción y consumo. En 
este sentido, la orientación productiva que ha sufrido los sistemas 
agr1colas, principalmente a lo largo de los años, a dcf inido el uso 
rural del espacio geográfico que se presenta en la actualidad. 

En el ámbito socioeconómico-cultural, la estructura social que 
tuvo sus origenes desde la época prehispánica ha influido en la 

consolidación de una organización comunitaria expresada en 
movimientos politices-sociales en diversas etapas históricas, la 
conquista, la revolución y en los años setenta de este si9lo. En 

la actualidad las relaciones sociales-económicas, principalmente 

respecto a la propiedad de la tierra, los medios de producción y 

la tuerza de trabajo, que se presentan en la estructura a9raria 
tiene que ver con los procesos de articulación regional con el 
Distrito Federal. 

2.- Por un lado, las condiciones necesarias para realizar el 
proceso de producción aqricola en está reqión están determinadas 
por tres diferentes aspectos: de acuerdo al grado de urbanización 
que provee la infraestructura de obras y servicios de apoyo a la 
misma producción, en relación al potencial produc~ivo que poseen 
las tierras utilizadas con un fin a9r1cola, y en base a las 
características intrínsecas de la fuerza de trabajo y del capital 
que intervienen en el proceso productivo. 

Estas características permiten dif~renciar los recursos con que 
cuentan los poblados, lo que a su vez conlleva a la agrupación de 
estos Ultimes en poblados de autoabasto, productores de maiz (San 
Pablo, san Bartolomé, Santa Ana, San salvador ".l !ian Ant:.onio), 
poblado~ int&rmedios (San Pedro y San Juan), poblados mercantiles 
productores de nopal (Villa Hllpa Alta, San Jerónimo, San 

Francisco, San Aqustin y San Lorenzo) • 

El proceso de producción aqricola, como una de las condiciones para 
la reproducción socioeconómica del campesinado, tiene como pilares 
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fundamentales las diversas estrategias que utilizan los campesinos 

para aprovechar los recursos naturales, la orientación de la 

actividad agrícola para satisfacer las necesidades alimenticias y 

las transformaciones del modelo de cultivo o sistemas agricolas 

como alternativas económico-productivas, ejemplo de esto Ultimo es 
la implantación del cultivo del nopal. 

Por otro lado, alqunos rasgos socioeconómicos del campesinado 

de Milpa Alta, tales como la escolaridad, origen, edad, años de 

dedicación a la actividad agricola, etc., se relacionan con la 

estructura ocupacional de la población agrícola económicamente 

activa definiendo con ello diferentes unidades de producción. 

Estas unidades de producción agr1cola agrupadas como: a) en 

vias de proletarización, a)!amiliar y c) en vias de capitalización 
presentan variantes internas respecto a la tierra, en el desarrollo 

tecnológico, capital, patrón productivo y siste~as de cultivo, y 

las vias de comercialización que utilizan para vender sus 

productos. 

En conjunto, el mismo proceso de producción agricola y la 

estructuración de las unidades de producción son las condiciones 

sustanciales para la reproducción socioeconómica del campesinado 

de Milpa Al ta. 

3.- La especificidad de las formas d~ reproducción campesina se 

sustentan en : a) los sistemas de producción y acumulación de 

capital, que son determinados por el aprovechamiento del potencial 

productivo de los recursos naturales, el equipamiento productivo, 

las condiciones de co=p~a-vcnt~ de tr~bajo asdlariado y los 

mecanismos de apropiación de excedentes económicos, b) las 

relaciones aociales y económicas comunitarias regionales y en el 

contexto urbano a que se refieren las prActicas comunitarias, los 

mecanismos de apropiación de los bienes culturales y económicos de 
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la reg~ón de Milpa Al ta y del D.istrito Federal, bajo la 

interrelación especifica con los movimientos politices. 

Esta especificidad es la que delimita los procesos de 
diferenciación social y económica presente en los diferentes grupos 

sociales y en los diversos tipos de poblados que existen en Milpa 
Alta. En este sentido, los procesos de diferenciación se basan en 
las ¡ondiciones de la producción agricola y en la inserción de los 
grupos sociales en la estructura agraria regional. 

La clasificación de los poblados limitados, estables y en 

expansión se realiza en función de las posibilidades de satisfacer 
las necesidades de producción y consumo de sus habitantes y de 

acuerdo al cambio existente en la estructura de producción 

particular. 

LOs grupos sociales que han sido diferenciados como productores 

semiproletariados, productores semi-capitalizados y productores 

capitalistas poseen rasgos especificas en relación a una 

distribución interna de recursos y medio de producción, y en el 

nivel de participación en la construcción socio-histórica de pautas 

culturales comunitarias. 

4.- Las posibilidades de ampliar el desarrollo regional de Milpa 

Alta se deben realizar en función de considerar las determinantes 

productivas de la región, tales como la instalación de una 

infraestructura social, la eficacia del sistema de producción 

~i;ricola y el potencial productivo; aparte de las determinantes 

sociales, como son la estructura ocupaé:ional, la organización 

social comunitaria y el proyecto politice de la comunidad. 

Es factible que la organización social productiva sea la via 

para lograr esta ampliación del desarrollo re9ional, pero estaria 

condicionada por la naturaleza y caracter de los procesos 

productivos, las condiciones materiales de la producción aqricola 
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y las relaciones que se establezcan en torno a ésta, aparte de 
tomar en cuenta las relaciones de poder que se encuentran en el 
nivel regional. 

La organización social productiva puede participar en dos 
ámbitos distintos: l)en el proceso de articulación con la 
estructura urbana a través del impulso tecnológico de lso sistemas 
de producción y en el mejoramiento de la infraestructura social y, 
2) en los espacios sociales económicos y politicos a nivel regional 
explicitamente, a través de la organización de servicios sociales 
y culturales y en la participación politica dentro de la estructura 

de poder. 

En el primer punto implica la posibilidad de intervenir la 

organización en la conformación del espacio urbano macroregional 
con la consolidación de una área de producción agricola, mientras 
que en el segundo conlleva que el Estado revalorice este espacio 
rural mediante una politica especifica de desarrollo regional. Ello 
implica que la organización social productiva como factor de 
desarrollo regional no basta para predecir la existencia o 
inexistencia de Milpa Alta como región agricola. 

5.- El estudio de la articulación y reproducción del campesinado 
en la estructura urbana no puede abordarse de manera lineal ni 
referirise como una relación causa-efecto sino debe explicarse por 
niveles y ejes de análisis. Por lo ta~to, el esquema planteado en 
el marco conceptual sólo sirvió como principio de orden, asi 
proponemos el siguiente modelo metodolóqico que podrá aplicarse a 
otras regiones aqricolas en una estructura urbana tomando en cuenta 
los rasgos diferenciales de la articulación y reproducción 
ca~pc=in3. (ver qrefics 5) 

124 



B X B L I o o • A r I e A s 

1) Ver Bartra, Armando. Bl ooaportaaiento econóaico de la 

producción caapeaina ••• , 1982 p.34-37 

2) Ver Apendini, Kisten. La polarlsación de l• aqricultura 

Xaxica.na ••• , 1983. 

3) Duch, Jorge. Bl concepto del aedlo qeoqráficoy •l proble•a 

da la diferenciación reqlonal ••• , 1982. p.18-23 

4) Idem. 

5) Ver Singer, Paul. Beonoaia POlitlca de la Orbanlsaclón. 

México, p. 109-136 

7) Bollo, Jorge. Deacentrallsaclón y de•arrollo regional ••• , 

México 1983. p. 25-32 

125 



9) Duran , Jorge. La oiuda4 inva4e al ejido ••• , México 1983 

p.40-46 

10) Lefebvre, Henri. Da lo rural a lo urbano ••• , 1978 p.60-65 

11) Lefebvre, Henri. Lll revolución urbana ••• , 1983 

12) Aguilar, M. Adrian. Principal•• oaracteriatioaa y oaml:>ioa 

en •l O.P ••• , 1987 p. 30-37 

13) Xd ... 

14) Leen, Arturo y steffen, G. La orqanisaoión campeaina 

productiva en la sona centro del paía ••• , 1982 p.36-42. 

15) En la elaboración de este apartado se utilizo basicamente 

el libro de Reyes, Alfonso. llilpa Alta, Kázico. D.D.F., la 

tesis de Del Conde, H. Leticia. Sl •ovi•iento de loa 

co•un•ro• de Milpa Alta, Facultad de Economia, UNAM, y 

S.R.A., Monoqrafia y probl .. atioa de Milpa Alta. O.P., 

México. 

16) Palerm, Angel. Aqricultura f Sociedad en K•aoaaerica ••• , 

p.32 

126 



17) Gibson, Ch. Loa Aateo•• bajo •l doainio d• loe españoles, 

México. p.183. 

18) Womack, J. 1apata y la Revolución Xazioana, México. p.185 

19) Ver del Conde H., Leticia, op. cit., p. 16-34. 

20) Ver S.R.A. xonoqrafia op. cit., p. 49-53. 

21) Lo• principal•• dato• 9eoc¡r,ficoa se basan en: Gerardon, 

O.C. y González, U.i. Milpa Alta, 1986. 

22) Ver Aguilar, M Adrian. Principal•• caracteriaticaa y 

c~io= ;Qc;r,ticoa ••• , 1987. 

23) CEPAL. Bconoaía caapeaina y Aqricultura ll!apreaarial, 

México, p. 118-120. 

127 



24) Ver Appendini, Kisten. La polariaación de la aqricultura 

aaxicana ••. , México# 1983. 

25) Lo• dato• a que •• hace referenoia loa aig-u.ient•• 

correspondan a o.o.r. Oiaqnostico sociodemografico del 

Distrito Federal, 1985. 

26) Ver COPL>.KAR. •ecaaidad•• •••acial•• •n K4zico, Vo1. 5, p. 

106-108. 1983. 

27) Ver Guzman, c. Elsa. et al. Batudio de Di&'i"O•i• de alqunos 

bo•qu•• de la Dolaqaci6n de llilpa Alta. UAH-X, p. 5-8, 

1985. 

28) Ver S.P.P. Xnforaaci6n aobre el qaato público 1970-1980, 

México. 

29) Periódico al Dia, 13 de Julio 1tl7, Beco. Metrópoli, p. 8. 
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30) Periódico el Hacional, 16 de Octubre 1987, p. s. 

31) Los datos de la S.A.R.H. •• obtuvieron en su reprentación 

del Diatrito Federal. 

32) BANRURAL. Diaqnoatico del Diatrito Federal. 1986. 

p. 75-130. 

33) La clasificación presentada responde al análisis de la 

Dirección General de Economia Agricola para los años: 1975, 

1976, 1979 y 1986. Se utilizo la agenda estadistica y para 

los años restantes se obtuvo de los datos de los Anuarios 

Estadisticos de la Producción Agricola de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

34) Existen problematicas particurares que nos ayudan a 

entender el funcionamiento del transporte y vialidad de 

Milpa Alta que facilitan u obstaculizan la comunicación de 

)a región entre si y externa. Los elementos claves son: a) 

que por su situación geográfica la región no ha sido de 

interés de concesionarioc y después del Estado para 

desarrollar programas de transporte eficiente (actualmente 
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38) Ver. Coauneroa orqanisa4o• 4• Milpa Alta. Anteproyecto de 

D••arrollo Bcon6aico.,., 1984. 

39) Ver. León, A y Stetten, c. La orqanisaoión oaapealna 

productiva ••• , Í9S2. 

40) Ver. Chonchol, J. La revalorisación 4•1 ••paoio rural ••• , 

p. 63-64. 

41) Id ... 

42) dam. 
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existen 51 unidades que prestan servicio reqular), b) los 

servicios colectivos cubren las deficencias de transporte 

estatal, originando la especulación del aervicio y una 

inrregularidad, c) la estructura vial, que tienen origen 

en los asenta•iento• prehisp.6.nicos, no está de acorde a las 

necesidades actuales de la población, d) Los servicios de 

transporte no estAn en relación a las horas de demanda (en 

la aadru9ada) ni el equipo correaponde A·las 

características de lo transportado (9ente, productos 

a9ricolaa, inau.os, aves), y e) que la estructura urbana 

es de tipo tradicional en base a la organización de barrios 

que impide acciones de aapliación, remodelación o 

90dificación de la• callea. 

35) Ver llartinez Ruvalcaba, llaria. Sl •i•t ... d• oarqoa y 

rieataa reliqio ...... , p 143-148. 

37) Ver Dur6n, J. y Bustin, A. 118YOlUoió11 At¡rioola en Tierra ••• , 

p 203. 
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C U A D R O S 



CUADRO 

Superticie coaechada por tipo de cultivos en el Diatrito ~ederal y Milpa Alta 

1982-1989. Porcentaje de participacion. 

1 9 9 2 1 9 0 9 

O.F K.A D.F K.A 

Tipo da cultivo HAS. HAS. HAS. HAS. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ba11ico11 13885 100 3250 100 15004 100 4796 39 

Hortaliza• y ver-
duraa 1229 100 91 1147 100 169 15 

(a) 
Aa&ranto 219 100 10 

Forrajea 5790 100 1079 19 10194 100 1420 10 

Florea 564 100 76 100 

Nopal 3200 100 3200 100 3372 100 3372 100 

(•) 
Frutal•• 456 100 191 40 -------- --------
TOTAL. 24538 100 7610 31 30564 100 9949 32 

(a) No registrado en 1982. 

FUenta: S.A.R.H. Oele9acion en •l Distrito Federal. 



POBLADOS 

CUADRO 2 

superfice cosechada de los principales cultivo• por poblado en Milpa Alta. 

1 9 e 9 

Tipo de cultivo. Superficie h•ctáreaa 
Hortaliza• ---------------------------------------------------

BASICOS y verdura• Amaranto Forrrajea Nopal Frutal a a Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------
san Pablo o. 451 14 103 30 19 619 6.2 
san Bartolome·. 55 9 25 o 17 106 l 
santa Ana T. 948 13 129 200 22 1312 13.2 
san SAlvador c. 767 37 766 o 24 1504 16 
San Antonio T. 1109 58 10 49 4 9 1239 12.4 
san Pedro A. 354 14 79 20 18 485 4 .9 
San Juan T. 262 6 33 80 15 396 4 
Villa Mi.lpa Alta, 140 50 2200 19 2409 24 .2 
san Jeronimo H. 201 6 3 100 10 320 3 .2. 
San Francisco T. 189 5 7 48 9 258 2.6 
san Agustin o. 38 l l 90 10 145 1.4 
san Lorenzo T. 280 175 600 9 1065 10.7 

Total 4790 169 10 1420 3372 111 9948 100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
l'Uentet s. A. R. H. Deleqación d•l Di•trito Federal. 



CUDRO 3 

Diatribucidn de loa a•entaaientoa hu.ano• y concentración de la 
poblecidn aconOaic•••nte activa de Milpa Alta, Diltrito F•d•ral. 

a) 
p.e.a.totAl 

PQBLADO 
Población total 

<'d• hab.) ' 
P••·•· aqr!cola 

' Ho. de encueataa. 

san Pablo o. ~ 20'.000 31 
san Sartolou X 4.000 38 
Santa Ana T. 22.540 38 
san Salvador c. 13.260 38 
San Antonio T. 30, 260 38 
San Pedro A. 19. 700 38 
San Juan T. 2.660 38 
Villa Kllpa Alta 50.600 38 
San J erOniao K. "·''º 38 
San Francisco T. 5.580 38 
san Aquatín o. 2.280 38 
San Lorenzo T. 8.360 38 

TOTAL. 188.980 38 

ruarr&t Trabajo de caapo •n la• aubdelec¡acion•• y con repreaentant•• 
coaunal••· 

46 
63 
90 
u 
52 
u 
79 
38 
61 
75 
70 
79 

47 

a) Dato: ajuat.adoa contorru a variacionaa aáxiaa• da lt entre pobladoa. 

42 
35 

110 
49 
55 
34 
35 

117 
26 
25 
32 
36 

596 



POBLADOS 

San Pablo o. 
San Bartolome 
Santa Ana 
San Salvador e 
San Antonio T 
San Pedro A 
San Juan T 
V. Milpa Al ta 
San Jeronimo K 
san Franciaco R 
san Aquatin o 
San Lorenzo T 

RANGOS: 
A• de 7G~ : ioo• 
b- da 51' a 75\ 
e• d11 26t a 50t 
d• d• 25t 

C U A O R O 

Ointribucion porcentual da cultivos en la auperCicie 
cultivada de los poblados de Milpa Alta, D.F. 

MAIZ 

A B C O 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

SUPERFICIE CULTIVADA 

NOPAL 

A B C O 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

VARIOS 

A B C O 

X 
X 
X 

X 

X 

FUENTE1 HUESTRA PILOTO. 



POBLJ\DOS 

San Pablo o. 
San Bartolomo! 
santa l\na 
San Salvador C 
San Antonio T 
san P"dro l\ 
san Juan T 
V. Milpa Al ta 
San' Jer&nimo K 
San Francisco R 
San l\gust!n o 
san Lorenzo T 
Proaadio 

CUADRO S 

Diatribucibn de las tipos de tenencia de las tierras sn 
la praduccibn a9ricola en Milpa Alta, D.F. 

propiedad 
privada 

as 
66 
39 
58 
93 
94 
71 
95 
92 
84 
94 

100 
76 

tipos de tenencia t 

rentas ejidal 

15 
24 

7 
10 

3 
3 
5 

5 

comunal 

10 
35 19 

l2 
7 
3 

23 

4 4 
16 

6 

11 8 

FUENTE: HUESTl!A PILOTO. 

' ---··-·-·-'-•··! -~·,···~~-



POBLADOS 

~:~ ::~~~l~~á 
Santa Ana 
San Salvador C 
San Antonio T 
San Pedro A 
San Juan T 
v. Milpa Alta 
San Jerónimo M 
san Francisco R 
San Aquat!n o 
San Lorenzo T 
TOTAL 

CUADRO 6 

DiatribuciÓn da los procesos productivos aqr1cola• 
por poblado• en Milpa Alta, D.F. Porcentajes. 

KAIZ 

93 
91 
74 
72 
7l 
53 
46 
39 
23 
13 
16 

9 
50 

NOPAL 

6 
24 
13 
lB 
47 
54 
61 
77 
87 
66 
91 
45 

VARIOS 

7 
3 
2 

15 
ll 

lB 

5 

fUEh'TE: HUESTRA PILOTO. 



------·-'·-~-.. -'--=-1 ..... M .~1Lº.! ~ • ..!v10n .. MUP9 .u~. Dt.tdt.e ~. 
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la vlu .. pnht&ri&&GlOft uc.11ia1Y.....,,te prop1ed.64 malo HPKJ,aUuclÓa dn ant.clld-.ntH 1111.la 

•l j•fe 4• h fa• prhMla y Mh 'f podbUldad .. 
• Ul •Uia. co.UM.l. dtl acua1.1lar. ----------------------------------------------------------------

Trabo taa.111&.r 'f propled&d dh•nlrlc.ci&t con •aeaH 5'0'lbi• d• &nt-cedantH 
•l 40l d• loe e.a- privada, Ml1 y C\lltivoe UcUd da acu..a- lntnr99lon.l•• 
MMI con Wll .ao da ejido y 'l'adoa lar. 

-------'-".:'.;.;º':--"=&bejo aularhdo ~l 
aacl "91 ;;;::;;-;;;;1.;;;-------;:;;-----·----;1;:;;1;1;,.-;¡;~-----;;¡;\i::·:~;:-·-----¡~~;:;;;t;~i:·---r..i1u.n. 

a lH 

b lOl 

Uatr..jo ta.al- prhad&, M(h, C'\¡ltlvoa laclon da acuardo 
liar. ajlda 'l&rio., nopd a aua cu·actar!.· 

tlcaa 19roproduc• 
ti.waa. 



p 

R 

a 

D 

u 

e 

T 

a 

CUADRO 8 
CANALES DE COHEJICTALIZACION EH MILPA ALTA,D.F. 

venta directa 

venta v!a 

Milpa Alta, 11ayoriataa 

madiomayoriata 

de tal lista-consumidor 
consum.idor 

medio mayorista-o. cons 
central de abaato detallista consumidor 

consumidor 

Merced. detalliata-conawaidor. 
consumidor 

••rcadoa pÚblicoa detalliata-con•uaidor, 
req"ionalea conauaidor 

tiandaa de autoaerv consumidor 

Mayoriataa 

plazaa del interior de 
repul::llica. 
central de abasto. 
aerced. 

F1JENTE1 HUF.STRA PILOTO. 

;!;~:~~. d;ú:~~~:=~~~!=~~~~umidor 
11ediomayoriata-detal 1 ista-conaum. 

mercado• pÜblicoa-conaumidor. 
detall is tas-consumidor. 



Grupos. 

•••iproletariado• 

seaicapitali&ado• 

capitaliataa 

total 

Población 

A 20 

B 15 

'º 
25 

100 

FUDITE• HllESTRA PILOtll. 

CUADRO 

criterios productivoa d• diferenciación en loa qrupo• 
de productor•• a9ricola• de Kilpa Alta, D.F. 

cultivo• 

Mai:t Nopal Var. 

' ' ' 
55 

10 

30 'º 
35 

70 

20 

10 

100 100 100 

Alta 

' 

25-50 

50 

utilización 
de tecnoloqh. 

Media Baja 

' ' 

50 

25-50 

50 

50 

potencial 
a9roproductivo 

zs-so 

.25 

50 

50 



C U A O R O 10 

Crit•rlo• aocial•• de dlt•r•nciacidn en los grupo• 
de productores a9r!cola• de Kilpa Alta, D.F. 

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

crupoa. 

•-lproletariadoa 

... 1capitelh:adoa 

capitallataa 

total 

ocupaci6n de 
tuerza de trabajo 

taailia 

A 50 
B 25 

25-50 

25 

asalariado 

25-50 

25-50 

50 

FUENTE1 HUESTRA PILOTO. 

Participación 
•n trabajoa 
no aqricola& 

25-50 
50 

25 

25-50 

Posibili
dades de , 
acu:u le:clon X 

10 

60 

30 

100 

Participación 

~ió~ª c~~~~Í~~ia. 

25-50 
25 

50 



JNSTlTUCIONES r1=Dr.RALES Y C!-;TA,..ALP.S !JUF.: OPF:RAN "EN LA ZONA 

. NOllBltE DE LA 
INSTITUCIOll 

co:wr.NIOS o 
.. PROYECTOS 

RECURSOS 
NUM,DE" 
BDIEr, 

AREA DE INrLU 
CNCIA -

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

~~~--1~~~~~~~-1-~~~~~1--~~_¡~--~~~~~~~~ 

S,J..R,H. 

'S,R,JI.. 

D.D.r. 

IHP\.11..SM FL cu; 
re, NOPAi. Y n. Q.. 
NAl:O OIINO 

12 

!.Os &II!Xl'l CE La. zaa.. .r.sN<ll.LJl.S, R!XJ.u.Rl 
Zl<:l:N or. C1ol!Pl'DS. 
&."ml'CtOS CIVIC::rl. -
NO'OOIOCl:J'' C, HU
ROL, 

..n. ~ ,,.acrrmc>, - O/'JCITfCI:N, • • 
~ ,ll!AN ·11:l'f::Nailll)C 0 lNIU: ... -rn:l.),.~. LINUWJ 
s»a J. KIJCATUIH • VIlU ~Ic:::t..a. PARA. ~ t 
MILPA N..TI., SJH P'CO. TE T'D:iiRllClCJ.f ~ U. 
CXJ>(l'JN, JT.R 

'TaJJI. 1 .J. 00'.llXIOl DE ~Jias Dr. P.F.I':>- -
Mtt.J 1A .a.LTlt.. Rr .. W"'..Cl::W, a:KJ:lD. 

r•: rw~~w:n: 
u:s . .,.nt:.L 

:;»< LORl7'7.0 'IUQYUCH Na'Al. Y GllGOO 



INSTITUCIONES PEDERALES Y EST),T)\1,ES t¡l!F. OPERAN l!M LA %0NA 

NOMHE DE LA CONVr.NlDS o RECURSOS NUM.Or. ARF.A DE lNfL!/_ PRnlCIPALF.S 
lNSTITUCION PROYECTOS llDIEF. ENCIA ACTIVIDADES 

s.s.A. PR<:Gl»OoS OC V><ll- ~"ro:- ' ,'l'OOl. LA DELEGaCÍOC PRO<Oc'r::tl, DIVl.lD. 
N><:10I y nr. SJLlJD Nl<D f.sl'f:CU.. 

E ClOI, OW1ill..<, .:: 
P\JIL!CA, ~cm-- ~Lt:~ 

SMIJD w.ocs. 
!UJ? i.:Dl<D 

'1' 
~U<ASlJP!) llll'O<O >J, MASl'O PO 'l"InGS DE - 'lui:..1.Am.rt:aCICH .,,., m. nr: PllCl1JC'l'al 

1'11.IR. llO•~.sM tll: ~- Arol'M A¡,.-.; MO--
POAMloClCJ< IF. 1M - =' U'DI".-

~DELHOP.11. 
CDtn<O DE JCXPIO ~> p,,.;. SJ O'.J•IXUL.!, 
S>/I LalrnZO T. 7"4:1<1<. 

'' 



c.c.1. 

C.N.O.P. 

CRUPOS ECOllOMICOS, POLI'l'ICOS t SOCIAi.U HESE!ftES EN LA ZONA DI: U'l'UDIO 

'· 

3,RllO 

350 

.. 
aMa lito• 
DftllDClA 

-o-

-o-

- DEmilCM IM .JICTlVllNá -.iuiii.s DI ~ 1E -IUClCIN Y CN'JCTllClCJI 

- SEÑMJ: LCll PllDICIPJUS !'l"D.nc.\S· 

P\.llllf'T'[1 SIJIH, DlUX:CIOM DE P'UJllACJOJI EM !l. D.F. 1989 
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p¡¡(IYECCIOH I•F. LA Pfl!1LActnH (lit Al!EAS UllBAHAS 19110-::rJllO. 

ANO 
1960 
1361 
1982 
1983 
198~ 
1985 
1986 
198'/ 
1988 
198'.I 
1990 
1995 
2000 
Fuente: 

HILF.~ nr. HABITAHTE5 

POBLAC!OH EH !L D.F. 111: TASA DI! CllECIHIEHTfl 
\4,~4~.o 2.1 
1~.066.1 2.6 
15,668.8 2.5 
16.~48.~ 2.3 
16,801.0 2.2 
17,321.6 2.1 
17,812.2 2.0 
1n,233.1 1.9 
18,767.5 1.8 
1~.2::~.4 1.7 
1~.669.~ 1.6 
21.687.0 1.4 
:!3. ~1)11,6 

Eot1m~c1one= del ConaeJo Nacional de Población 1981 
St"cretftrltt. Je Progra"'ac16n y Prcton¡.iueeto. 



Nopal. 

PR<JOUCCIOll AIH•Al. DE HOPA!. YKllDIJllA EH [.A Dl!.ICACIOH 
r1E HU.Po\ AL1'A PERI<JIJCI nctll8!'E_ll¡87 SKP'l"tl!llBRt 1988 

Plll:ll.AtlíiS PRODllGTl•fl~:S '~flf'~:l<Flt: 1! PRODllCCIOll PllODllCCIOH l'.llf 111 PARTICI· · 
Clll.T. ESPlliADA COSICHADA :i: PACIOH ll 

VILLA Hil.PA Al.TA r!200. 132,llOO 118,323.94 8&.1:! 65.0 
SAll LOl<!.:HZO TLAC•WUCAN 1100 36,000 31,723.52 89.11 17.7!1 
S.llllTA AllA TLA1;t1TEHGO 1611 10,BOfJ 9,!>l'f ,40 88.1:! 5.32 
SAll JtlAll 7EPEllAHllA1; 1110 8,1100 b,!!trt ,45 138.11 ~.t>t'I 
SAN J~:tWHlHIJ HIA•!A'rLAN HICJ 6,000 5,!!H'f ,45 88.11 2.0fl 
SAH H>flSTIH 01·ui::11co 90 5,400 4,ne.ss ee.11 :?.66 
SAN PEORO ATOCl"AH Y 
SAN PABLO oxron:l"~:r; ~o 3,000 2,641. 72 88.03 1.t? 
SAN FRANCISCO n:•!,..r.PA 48 2,86U 2. !i37. ()7 lit!. f)IJ 1.42 
SAN AllTONIO TECOH!TL 12 720 634.49 88.0f; rJ.3& 

TOTAL 3360 202,800 178,707 88.11 99.87 



Ea\adal DISTA ITD FEDERAL tul\ l VD 1 !OOPAL IJF \'EítDL'fl.A. f1•111i CD 
&up•rf' ' ' ' . Praduc ' ' o n 

A¡; o ti C f1Dd 6••brada Cas•chad• Valu..,•n Valar 
h••· h••· \ans. •il•• .. 

19"r.> PV RT o 3000 60000 Z7000 
1975 AA RT o 3000 60000 27000 
1'l76 01 RT o 4000 zoooo 10000 
1976 PV RT o 3000 60000 30000 
1'l76 AA RT o 7000 80000 40000 
1'l78 PE T o 3100 MllOO 77168 
1978 PE RT o 3100 84800 771bB 
1979 PE T 3150 31~ 78750 6b6~S 
1979 PE RT 31~ 3150 78750 86625 
19110 PE T 31~ 31~ 80640 1Z0960 
19llO PE RT . 3150 3150 80640 1209b0 
1'lll1 PE T 3200 3200 64000 1!20800 
19&1 PE RT 3200 3200 64000 z2oáoo 
1'lll3 DI T 3200 3200 96000 1008000 
1983 01 Rl 3200 3200 96000 1008000 
1q53 PV T 3300 3200 b6500 3325000 
1983 PV RT 3300 3200 66500 3325000 

Estado• DlSTRlTO FEDERAL Culti.vot NDPALITDS Me Mi CD 
6 u p • ' r ¡ e •• p ' o d u ' ' i o n 

A ;; o Cíe t1od S••brad• Co11tchad• Volu•••n Valor 
ha1o. ha¡,. ton¡,. •il•• .. 

1983 PE T 3300 3200 66560 5324800 

1'l83 PE RT 3300 3200 b65b0 53Z4800 

19113 AA T 6500 6400 162500 4333000 

1983 AA RT 6500 6400 162500 4333000 

19&4 PE T 3300 3200 7b800 1152000 

19&4 PE RT 3300 3200 76800 1152000 

19&5 PE T 3380 3340 82630 2065750 

1985 PE RT 3380 3340 82630 2065750 

ruO."TE: BASE DE DATOS liClltCOUS Dt U DUltcCJOS DE ESTUDIOS tt DESARROLLO R\JP.Al./ 

SUISECR.tTARU l>E PLM°EAClON DE LA SMH. HEXICO. 1988. 



AAo• 19a:I Cul \ i __.. 1 NOl';\l. DE \'i":RDCRA. t1etcito 
6uperft e 1 • Produc e 1 o n 

E • t. a d o Clc "°d S••br•d• Co••ch•d• Voluaen Valor 
h••· ha• .. \on1 .. •il•• • 

AGUASCAL IENTES PE R 39 4 32& 32& 
AGt#>SCAl.IENTES PE RT 39 4 32& 32& 
llAJA CALIFORNIA NORTE PE R 62 :12 1474 •2641 
llAJA CALIFORNIA NORTE PE T 70 i? :i 22:; 
llAJA CALIFORNIA NORTE PE RT 132 :14 1479 42866 
Dl&TRlTO FEDERAL PE T 33&0 3340 &Z630 206:07:>0 
DISTRITO FEDERAL PE RT 33&0 3340 &2630 206:>7:>o 
~UATD PE R 242 109 1420 10:04:01 
~UATO PE RT 242 109 1420 10:.4S1 
ESTADO DC .-:uco PE R 4 4 14 700 
ESTADO DE .-:xico PE T 93 93 121· bO:>o 
ESTADO DE .-:x1co PE RT 97 97 13:> 67:>o 
OAlACA PE R :; :; 620 24800 
OAIACA PE T 30 30 2900 116000 
OAlACA PE ·nT 3:> 3:; 3:020 140&00 
SAN LUIS POTOSI PE T 737 737 36&:> qz.1z:> 
SAN LUIS POTOSI PE RT 737 737 36&:> 9212:> 

A;;o1 19&:> CultiYo• NOPALlTOS t1•Mico 
Sup•rft e 1 . P r o d u e e 1 o n 

E ' \ • d o Cic Kod Geabrada Co••chada Volu••n Valor 
h••· ha1 .. ton•. ª' l•• " SONORA PE R :I09 20 20 :0760 

SONORA PE RT :I09 20 20 5760 
TLAlCALA PE T :; 2 12 :176 
TLAXCALA PE RT :; 2 12 :176 
RESUOIEN NACIONAL PE R 8"1 194 3876 179680 
RESUl'IEN NAC lONAL PE T 431:1 4204 893:13 2280726 
RES\MEN NACIONAL PE RT :017" 4398 qa229 24b040b 

JUDrrEi BASE DE DATOS J.C1l1COLAS Dt LA DIRECClON DE tsTIJDIOS DE DESIJUlOU.0 RU

aAL/SUISECllETARlA DE PLANUCIOH. S.A,R,H. 
Máico D. f'. 1988. 



ARot 19&5 Cul\&vo• NOPAL DE VERDURA. l1•MI. CO 
Sup•rf't e 1 • P r o ti u e e & o n 
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ESTADO DE IEUCO PE T 93 93 121 6050 
ESTADO DE IEUCD PE RT 97 97 135 6750 
DAXACA PE R 5 5 620 24800 
OAXACA PE T 30 30 2900 116000 
DAXACA PE RT 35 35 3520 140800 
6AN LUIS POTOSI PE T 737 737 3685 92125 
6AN LUIS POTOSI PE RT 737 737 3685 92125 

Mot 1985 Cult.ivor NJPALlTOS "•Nica 
Superff e 1 • Produc e l o n 

Es t a d o Cic ttod 6e•brada Co1echada Volu•en Valor 
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llE6UtEN NACIONAL PE RT 5176 4398 93229 2460406 

FUIXTE: &\SE DE DATOS ACllICOUS DE 1A DIRECCtm: DE ESTUDIOS DE DESAl.ROLLO RU

LU./SU&SEa.El'ARIA DE PLAHEACION. s.A,R,H. 
M&ica D.F. 1988. 
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