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INTRODUCCION 

Esta tesis tiene la finalidad de tener una visión global y particular de los procesos que 

confrontan los campesinos del Valle Poblano Tlaxcalteca y especfficarnente una comunidad del 

propio valle: San Miguel del Milagro, en su paso de la tradicionalidad a la modernidad. 

Se trata de estudiar las formas de vida de los campesinos tradicionales en su referencia 

comunal para ubicarlos en un modelo de transicionalidad hacia la modernidad. 

En el campo mexicano la agricultura tradicional practicada por los campesinos se basa en 

el uso de tecnología de tipo indocolonial, además utilizan fundamentalmente energía humana y 

animal en el trabajo agrícola. Estas unidades de producción escasamente producen lo suficiente 

para satisfacer las necesidades básicas de la familia y para producir los insumos que se requieren 

para continuar la producción tales como semillas, abonos, alimento para animales y herramientas. 

Se dice que también es tradicional en lo que se refiere a los métodos de producción y las 

cosechas principalmente de maíz y frijol. Y porque las relaciones sociales que definen el alcance 

de los esfuerLOs cooperativos en la producción, se centran alrededor de las bases de parentesco. 

Un pcquei\o excedente suele venderse a fin de comprar algún articulo que la unidad no 

puede producir o para obtener dinero en efectivo o para deudas y para cumplir con determinadas 

obligaciones sociales tales como las fiestas del santo del pueblo. 

La baja productividad agrícola y el bajo ingreso característico de estas economías 

tradicionales se debe a que las tecnologías empicadas en la agricultura es resultado, en gran 

medida, de la experiencia local acumulada a lo largo de muchas generaciones de agricultores. 

A través de los procesos de modernización en los que se encuentra involucrado México 

se inserta la agricultura tradicional, que aunque sigue siendo practicada hasta nuestros dlas, poco 

a poco va siendo despla7.ada por la agricultura moderna. 
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Este proceso de cambio de tecnologla tradicional por tecnologla moderna impulsa a los 

campesinos a adoptar técnicas, instrumentos y formas de organi1.11Ción modernas de tipo capitalista 

que impactan en las formas de producción campesina. 

Los productores modifican su proceso productivo a fin de lograr aumentos en la 

producción y productividad; asl, introducen nuevos cultivos comerciales en sustitución de los 

tradicionales, adoptan el monocultivo en lugar de la producción diversificada en un mismo ciclo 

agrícola y utilizan maquinaria, insumos qulmicos y semillas mejoradas en los nuevos sistemas 

productivos. 

Pero no puede haber desarrollo tecnológico aislado, es también un proceso cultural, social 

y psicológico. Puesto que a todo cambio técnico va otro correspondiente de las actitudes, 

pensamientos, valores, creencias, y comportamiento del elemento humano al que afecta el cambio. 

En consecuencia, tenemos que el anhelo de progreso y la voluntad de mejorar estA latente 

en las comunidades tradicionales. 

Desde el punto de vista técnico la agricultura nacional utilim para su desempello sistemas 

de las más contrastadas características: desde procedimientos totalmente primitivos de producción 

hasta la más avanzada y sofisticada tecnologla. 

En este sentido los campesinos, como principales protagonistas de la vida rural están 

incorporando alternativas técnicas para continuar realizando su trabajo productivo. 

Para poder entender este proceso de cambio fue necesario revisar otros estudios de 

comunidades y nos basamos en: LAS CULTURAS TRADICIONALES Y LOS CAMBIOS 

TECNICOS, de G. M. FOSTER. y ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ECONOMIA DE DOS 

COMUNIDADES DE MEXlCO, de KAJA FINKLER. 

Al emprender el trabajo de investigación nos sustentamos en el método cientlfico para 
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elaborar en primera instancia el proyecto que ftl\', llllº de Jos requisitos administrativos para el 

·registro de tesis. 

METODOLOGIA 

La tesis se inició con la elaboración de un proyecto de investigación que contemplaba 

Jos procedimientos que exige el método de· la ciencia, en efecto, el modelo utilizado que dirigió 

el proceso de elaboración de la tesis lo desarrollamos en este apartado del trabajo, el cual 

iniciamos a partir de la presentación de la estructura de hipótesis. 

HIPOTESIS 

El proceso de modemi7.8Ción agrícola que se presenta en México es debido a que se 

encuentra inmerso en una economla de mercado a nivel mundial,.lo cual ha llevado a transfonnar 

tanto las estructuras agrarias así como las fonnas de organi7.8Ción para la producción al interior 

de las comunidades campesinas. 

La demanda de alimentos y materias primas de la urbes y del sector industrial ha ocasionado 

un cambio creciente en el campo para aumentar la producción, de tal forma que pennita satisfacer 

esas necesidades. Asimismo la construcción de vlas de comunicación e infraestructura posibilitó 

que nuevas parcelas tuvieran una mayor participación en los mercados, y la proximidad de las 

ciudades con las zonas rurales influyó notoriamente para que los campesinos, ·sustituyan sus 

técnicas tradicionales por modernas. 

Esto ha llevado a que en la actualidad los campesinos no sólo prod117.ean para su 

autoconsumo, sino que cultiven productos comerciales que les permiten obtener un ingreso, lo 

cual trae consigo un cambio en sus costumbres; por lo que las fonnas de organi7.8Ción 

tradicionales tienden a desaparecer. Dando paso a productores que mantengan una prodUcción 

constante y en aumento para abastecer a un mercado tanto interno como externo, logrando de 
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tal fonna impulsar el desarrollo de otros sectores económicos. 

En el sentido de la hipótesis se derivaron los siguientes objetivos del trabajo de 

investigación. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: Conocer los procesos de cambio de las comunidades campesiiias y 

especlficamente el cambio de las técnicas tradicionales por las técnicas modernas, además de las 

fonnas de organiz.ación para la producción en San Miguel del Milagro comunidad del estado de 

Tlaxcala. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Conocer los principales agentes causales del desplaz.amiento de la agricultura tradicional por 

la agricultura moderna. 

• Observar como la transfonnación agrícola repercute en las formas de organimción para la 

producción. 

• Plantear algunas propuestas de desarrollo comunitario para acelerar los procesos de cambio 

socio-cultural. 

LAS TECNICAS DE INVESTIGACION 

Recabar la infmmación necesaria durante la investigación de este estudio implicó dos 

actividades fundamentales: por un lado la investigación documental y por otro el trabajo de 

campo. 

La investigación docwnental comprendió la búsqueda y revisión de material bibliográfico 

y cartográfico en diversas fuentes que fue analii.ada posterionncntc para poder explicar el 

fenómeno y describir las caracterfsticas particulares de la comunidad. 

En el proceso de captación de información en campo se utiliz.aron dos instrumentos: una 
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cédula y un cuestionario, tomando como unidad de estudio la comunidad y el grupo doméstico. 

La tarea empezó en el mes de marzo de 1994 cuando se hicieron algunas visitas de 

reconocimiento a la localidad, asimismo nos pusimos en contacto con algunas personas 

importantes de la misma, entre ellos el agente municipal, el sacerdote, el comisariado ejidal, los 

representantes de los pequeftos propietarios; para que tuvieran conocimiento del motivo de nuestra 

presencia en ese lugar y también nos dieran algunos datos para tener una visión más clara de la 

comunidad y de sus habitantes. En ese mismo lapso de tiempo se clasificó en forma aleatoria la 

distribución de las 39 casas que fueron ubicadas de acuerdo a una muestra del 23% del total de 

la población a las que se les aplicó la cédula. (ANEXO 11) 

En el mes de abril se aplicaron las 39 cédulas a los jefes de la unidad doméstica, por un 

equipo de cuatro personas, la mayor parte del trabajo resultó favorable porque los informantes 

fueron accesibles. Los resultados de la muestra pueden generalizarse para toda la población. 

En las cédulas utilizadas se consideró el ciclo productivo del afio 1993 y por medio de 

ellas se logró captar información sobre aspectos como demografia, economfa, instrumentos de 

trabajo, usos de la tierra, tenencia de la tierra, características de la vivienda, entre otros. 

Por otro lado, se aplicaron cuestionarios a 5 informantes para examinar los casos 

representativos de los campesinos tradicional, moderno y transicional. Para facilitar la captura 

de la infomrnción se empicó una grabadora. 

La siguiente etapa consistió en tabular In infonnación obtenida de las cédulas en cuadros 

lineales y de doble entrada. Enseguida se obtuvieron porcentajes y además se les aplicó la Xi 

cuadrada (VER ANEXO 1) a los cuadros de doble entrada para posteriormente analizar todos los 

cuadros. 

De igual fonna se procedió a organizar la infonnación de los cuestionarios para identificar 
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y anali:zar las diferencias entre los tres tipos de campesinos. 

La estructura de la tesis consta de introducción, tres capltulos, la conclusion y la 

bibliografla. En el primero se incluyen aspectos de lndole teórico que permiten caracteri:zar la 

agricultura tradicional, moderna y transicional. En la segunda parte se hace referencia a las 

condiciones flsico-geográficas del lugar, su historia y el diagnóstico que es el resultado de la 

investigación directa de campo. También en este apartado se incluye el fenómeno de migración. 

Por último en el tercer apartado se presenta la planificación para acelerar el proceso de 

modernización de la comunidad. 

., 

i'.; 
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CAPITULO 1 

FORMAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS 

ARTICULADAS: TRADICIONALES Y MODERNAS 



FORMAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS 

··ARTICULADAS: TRADICIONALES Y MODERNAS 

En esta tesis abordaremos el estudio del proceso de transfonnación de la agricultura 

tradicional la cual será analizada a partir de las diversas aristas que presenta, as! en este análisis 

el uso de tccnologla es un elemento determinante en la modernización de dicha agricultura. Que 

a su vez induce para que se modifiquen las fonnas de organización para la producción que en ella 

se generan. 

México se caracteriza por tener una gran variedad de tradiciones y costumbres, as! mismo 

posee una diversidad de recursos naturales y rasgos geográficos, los cuales inciden para que se 

desarrollen determinadas formas de vida en donde los campesinos crean sus propios instrumentos 

y técnicas de trabajo para llevar a cabo las tareas agrlcolas. 

Partiendo de este hecho en diversas comunidades que confonnan el sector rural mexicano, 

los campesinos se encuentran en un continuum que se extiende desde situaciones donde las 

técnicas y fonnas de organización para la producción todavía tienen una fuerte orientación hacia 

lo tradicional hasta aquéllas en que los sistemas utilizados han adoptado las nuevas innovaciones 

tecnológicas. La posición de los campesinos en este continuum está condicionada por el cambio 

en el uso e intensidad de estas tecnologfas modernas. 

La actividad agrícola a lo largo de la historia del pals ha respondido a las demandas 

pol!ticas, económicas, sociales, cultumles y sobre todo alimenticias, que le ha impuesto el 

crecimienlo de la economfa mexicana. Situación que se puede apreciar en el proceso de 

industrialización nacional "que comenzó en los allos cuarenta y se distinguió por la prioridad 

otorgada al crecimiento industrial, según el conocido modelo de sustitución de importaciones". 

"La aportación del sector agropecuario a dicho modelo, en su periodo de auge, es 
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importante no sólo por su oferta abundante y barata de alimentos para Ja población, de insumos 

y materias primas para Ja industria y de mano de obra, sino también por la generación de divisas 

mediante Ja producción de bienes exportables". 

"Los factores que propiciaron, directa o indirectamente, el desarrollo del .sector agrfcola 

fueron, entre otros, la inversión pública en obras de fomento de Ja agricultura y Ja ampliación del 

mercado interno de productos agrfcolas; la expansión de Ja red de transporte y de Ja 

infraestructura en general, que facilitó Ja apertura de nuevas tierras y perrnitió un mejor acceso 

a Jos mercados, así como Ja adopción de nuevas tecnologías". (DE LA MORA, 1990: 943) 

Simultáneamente para que se llevara a cabo este proceso se instrumentó de 1940 a 1970 

un programa de desarrollo agrícola propuesto por Ja Fundación Rockefeller, conocido como 

"Revolución Verde" que fue uno de Jos primeros antecedentes para modernizar Ja agricultura en 

México; el cual comprendía Ja introducción de paquetes tecnológicos de prácticas e insumos con 

la utilización de semillas mejoradas de alto rendimiento, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 

maquinaria moderna as( como sistemas de riego; con Ja finalidad de elevar Jos bajos rendimientos 

en la agricultura de subsistencia y solucionar la amenaza nacional del hambre. 

Sin embargo, la "Revolución Verde" no cumplió con sus objetivos de mejorar las 

condiciones de vida de la población campesina; y por otro lado sólo una pequei\a parte del sector 

rural resultó favorecido, mientras que el grupo mayoritario siguió viviendo en condiciones de 

pobreza. Cabe scfialar que esta política moderni7.ante ocasionó aún más notorias diferencias 

económicas entre Jos grupos sociales del agro nacional. Debido a que las innovaciones 

tecnológicas que trajo consigo la Revolución Verde fueron adoptadas por aquellos agricultores 

empresariales que eran dueños de las mejores tierras y que constituyen una minorfa de los 

productores agricolas del país. 
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Asl, el avance tecnológico ha marcado una trayectoria concentradora y excluyente. 

Concentradora porque incide profundamente en determinadas capas económicas, sobre todo el 

sector capitalista, regiones y ramas de producción especftieos; excluyente por sus repercusiones 

sobre la creciente diferenciación social, que se manifiesta en el deterioro extremo de las 

condiciones de vida de la mayorfa de In población rural. 

A partir de ese pequeilo grupo de agricultores que se modernizó se puede observar un 

proceso en el que los campesinos mexicanos van dejando de lado el uso de las técnicas y formas 

de organización para la producción agrfcola basados en el conocimiento tradicional, 

sustituyéndolas por técnicas modernas con el propósito de incrementar los niveles de 

productividad. Conocimiento que se relaciona con la calidad y cantidad de los nuevos factores 

productivos que se aplican en el proceso de producción. 

La economfa campesina tradicional se caracteriza por constituir una forma de producción 

donde el agricultor y su familia se organizan para realizar las actividades agrfcolas al trabajar 

directamente la tierra; utilizan instrumentos y herramientas que ellos mismos confeccionan 

sustentado en el conocimento cmpfrico acumulado a lo largo de muchas generaciones como una 

herencia que se transmite de padres a hijos dentro de la comunidad. Pero esta transmisión de 

conocimiento puede ser débil en su continuidad al no haber un registro permanente, lo que da 

origen a una pérdida del acervo cultural ya sea por la muerte de los más experimentados o por 

su desplazamiento a otros lugares. 

El cultivo de la tierra es la fuente primordial de existencia, que provee la mayor parte de 

las necesidades de consumo de los grupos domésticos, pero el trabajo agrfcola implica una 

combinación especifica de tareas con un bajo nivel de especialización y un entrenamiento basado 

en el grupo doméstico; además como la familia campesina produce sus propios medios de 
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subsistencia, deviene casi autónoma y la naturaleza influye con un gran peso, sobre estas unidades 

debido a lo reducido de su tamaflo y de sus escasos recursos productivos, por lo que las unidades 

de producción cwnpesina no logran satisfacer plenamente las necesidades de mantenimiento y 

reproducción de los grupos domésticos. Asl, el campesino se enfrenta a una disyuntiva o bien 

reduce sus niveles de consumo hasta el mlnimo fisico necesario o bien, abandona temporal o 

definitivamente la tierra, la cual es la propiedad principal del grupo doméstico campesino y en 

general se caracteriza por ser de tipo minifundio; es decir, son unidades agrlcolaq tan pequellas 

que no proveen trabajo a los miembros del grupo doméstico, en edad productiva, durante todo 

el afio, pero si lo provee durante las etapas del ciclo agrlcola que requieren fuerza de trabajo 

masivo, (siembra, cosecha, etc). 

En consecuencia, la tierra con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas disponibles 

es insuficiente para satisfacer los requerimientos de subsistencia del grupo doméstico y la 

población en edad productiva de estas zonas campesinas, se constituye en reserva de mano de 

obra presta a ser utilizada por aquellas regiones agrícolas o industriales más desarrolladas, y esto 

es asl, porque la actividad productiva no genera la cantidad suficiente de excedentes que permita 

la acumulación de capital. 

Dentro de la dinámica de los sectores campesinos se mantiene una continuidad donde se 

reproducen a si mismos mediante formas de organización y recursos productivos propios. 

En las unidades campesinas existe una división elemental del trabajo determinado por el 

sexo y las condiciones naturales; además, presentan un bajo nivel de desarrollo de las fuer.r.as 

productivas, expresándose esto último en el uso de tecnologfa de tipo indocolonial. La producción 

de estos grupos se caracteriza por no estar orientada a la producción de mercanclas, asf como por 

transferir al sector capitalista parte de su producción y fuert.a de trabajo. 
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Por otra parte se debe destacar que In base de In alimentación de los grupos campesinos 

de subsistencia se obtiene del malz y frijol. 

Además en estas unidades campesinas la agricultura es dominante, no sólo porque 

moviliza In mayor parte de encrgla de los productores, sino especialmente, porque determina la 

organi7.ación social general a In que están subordinadas las restantes actividades económicas, 

sociales y políticas. 

Por lo general In producción que obtienen es pobre y con productos de baja calidad debido 

n que están sujetos a las variaciones climáticas; éstos se destinan n su autoconsumo para asegurar 

con ello su subsistencia. Cuando los campesinos llegan n obtener un pequeño excedente suelen 

venderlo en el mercado de las ciudades, aunque éste es pagado n precios bajos; no con el objeto 

de adquirir o maximizar una ganancia sino con el fin de comprar nrtlculos de primera necesidad 

que ellos mismos no pueden elaborar, o por otra parte al contar con dinero en efectivo pueden 

pagar sus deudas, impuestos, rentas, o para cumplir con compromisos sociales corno festividades, 

entre otros. 

De tal manera que en el deteriorado sector campesino el excedente, cuando lo hay," se 

convierte en un simple medio de subsistencia para el productor y su familia, ya que In actividad 

productiva no genera la cantidad suficiente de excedentes que les permita acumular ganancias; 

porque las condiciones de producción y las relaciones de intercambio, a las que se ve sujeto el 

productor, sólo permiten básicamente In reproducción de la fuerza de trabajo mediante la 

producción de alimentos básicos de mera subsistencia. Los ritmos de la naturaleza tienen una 

clara influencia sobre las actividades de producción, pues In sucesión de las estaciones del año, 

el clima, el régimen de aguas, etc; influye no sólo sobre los tipos y variedades de cultivos para 

los que se presta la tierra, sino que también afecta los rendimientos que pueden llegar n diferir 
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significativamente respecto a los que hablan sido presupuestados; ya que las condiciones 

climáticas tienen incidencia directa sobre el vestuario, el tipo de alimentación, el tipo de vivienda, 

etc. y por estas vfas sobre la demanda de trabajo doméstico. 

Al interior de las comunidades campesinas las unidades de producción son a pequella 

escala y se presentan relaciones de producción no salariales porque gran parte de la fuerza 

agrfcola empleada en el proceso de producción no es remWlerada sino que es mano de obra 

familiar o bien existen formas de ayuda mutua o de trabajo reciproco. 

La unidad doméstica está sujeta a W1 régimen demográfico y a pautas culturales de 

conformación familiar que determinan el número de miembros y su distribución por edades y 

sexo a lo largo de su trayectoria, ya que en numerosas ocasiones el carácter nuclear o extendido 

de la familia es parte integrante de una estrategia de producción para la supervivencia. El total 

de miembros y la evolución de sus caracterfsticas demográficas determina, a la vez, en cada 

momento: A) el potencial de la fuerza de trabajo aplicable a la producción, en conjunto con las 

normas respecto a la división sexual del trabajo y la edad considerada mfnima para desempellar 

labores productivas, B) el consumo de los miembros de la unidad que permitP su reproducción 

biológica y social, cotidiana y generacional. Obviamente esto no se refiere a las asf llamadas 

"necesidades básicas", sino al conjunto de bienes y servicios requeridos para satisfacer las 

necesidades socialmente determinadas de sus miembros. 

El grado de satisfacción de las necesidades de reproducción de la familia y de la unidad 

productiva, as( como las deudas o compromisos con terceros determinan la intensidad del uso de 

factores, según su volumen y nivel tecnológico. 

En la unidad de producción se relacionan los factores de la producción para generar el 

producto. La tierra, los instrumentos de trabajo, insumos como fcrtifü:antcs y abonos, maquinarias 
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y equipos y la fuerza de trabajo provista por la unidad doméstica, combinados en las proporciones 

establecidas por las tecnologlas de los diferentes procesos productivos se transforman en un 

conjunto de productos agrlcolas, manufacturados y servicios. La economla campesina no es una 

econonúa "natural" o autárquica, puesto que una proporción variable de los elementos materiales 

de su reproducción se deben comprar en el mercado y por eso la unidad familiar se ve obligada 

a participar en el mercado de bienes y servicios como oferente de productos y/o de fuerm de 

trabajo. Sin embargo, el qué producir no está determinado por la lndole mercantil del producto, 

sino por su papel en el sostenimiento de la fan1ilia y de la unidad de producción. 

Los habitantes del campo combinan las actividades agrfcolas con otro tipo de actividades 

para obtener ingresos complementarios; de esta manera cuando una parte de la fuerza de trabajo 

familiar se dedican otros trabajos dentro del predio, otra parte (que en esta caso pueden ser estos 

mismos trabajadores u otros miembros de la familia) se dedica ni comercio, la artesanfa o a otro 

tipo de trabajo asalariado ya sea dentro o fuera de la comunidad; asf pues se enfrentan a un 

mercado de trabajo donde generalmente In demanda es inferior a la oferta de mano de obra, lo 

cual repercute en remuneraciones extremadamente bajas, inferiores en ocasiones a los mlnimos 

establecidos por la ley. 

Situación que se manifiesta en la proporción importante y a la vez creciente de la fuerza 

de trabajo empicada en la agricultura empresarial e incluso en actividades urbanas e industriales, 

que proviene o está vinculado a la economla campesina, donde una parte de sus condiciones de 

reproducción se generan ah!, con apenas un salario por jornada inferior al de otros sectores. 

En el sector agrícola las economías campesinas tienen la necesidad de aprovechar al 

m~imo la fuerm de trabajo familiar, así los compromisos laborales que se establecen entre ellas, 

lo cual vinculado a In presencia de términos de intercambio desfavorables para los productos 
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agrícolas campesinos en los procesos mercantiles, son la causa de la carencia de ingreso 

monetario que trae consigo gastos escasos para la adquisición de bienes y servicios de consumo 

a otros sectores económicos. El intercambio desigual es posible porque el campesino tiene la 

disposición de producir a precios inferiores a los exigidos para una mercancía capitalista ya que 

el campesino se limita a atender los requerimientos de reproducción de la fueml de trabajo 

empleada y el fondo de reposición de los medios de producción utilizados, mientras que el 

productor capitalista requiere además de lo anterior la obtención de una ganancia. 

La participación de las familias campesinas dentro del proceso de producción les pennite 

adquirir una especiali7..ación mínima en la fabricación de sus bienes. Así la división interna del 

trabajo además de involucrar al agricultor, también involucra a las mujeres, niilos y ancianos, los 

cuales dcsempcilan un papel importante en las actividades que se realizan dentro de esa división 

del trabajo. 

En las unidades productivas el trabajo se realiza con herramientas rudimentarias, fueml 

humana y tracción animal. Además la ausencia de cspcciali7..ación implica que no se requieran 

actividades de coordinación ni una jerarqufu de organización. 

Por otro lado en las poblaciones rurales las familias campesinas no son las mismas que 

la familia biológica nuclear que existen en las wnas urbanas, ya que comprenden un número 

mayor de miembros que se relacionan por la consanguinidad, que llega a abarcar varias 

generaciones. Estos grupos de familias extensas propias de los pueblos que viven en niveles de 

subsistencia tienen una importancia estratégica; por lo que la tasa de natalidad es elevada, lo cual 

se debe a las necesidades estructurales de la economía campesina y a las creencias religiosas que 

entre ellos prevalece. 

La carencia de servicios de saneamiento as! como asistencia médica da lugar a que se 
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presenten enfermedades crónicas que afectan el promedio de vida de la población rural que 

coadyuvan u que se registren altas tasas de mortalidad. También su nivel de alfabetización es 

bajo. 

En diversas comunidades campesinas la riquem se observa a través de las fiestas religiosas 

donde los miembros de la comunidad se endeudan con grandes cantidades de dinero, ya que de 

no hacerlo pierden prestigio ante los demás. 

Los campesinos tradicionales aunque asignan recursos en forma eficiente y racional en el 

proceso productivo, viven en una excesiva pobreza porque mantienen relaciones sociales 

desiguales con Ju sociedad mayor; en otras palabras es explotada por ésta. 

Cabe seflalar que Ja agricultura tradicional juega un papel determinante puesto que 

proporciona a los miembros de la fruniliu agrícola alimento, techo y abrigo no importando que 

sea a un bajo nivel. Además de dcsempcflar las siguientes funciones para la sociedad nacional: 

" 1) Generar divisas mediante la exportación de productos agropecuarios para el 

financiamiento de la importación de bienes de capital y materias primas para Ju industria nacional; 

2) Abasll:cer de materias primas baratas a la industria. Con frecuencia este objetivo se ha 

logrado con precios inferiores u Jos del mercado mundial; 

3) Proporcionar alimentos baratos pura Ja población urbana, con el fin de bajar el costo 

de subsistencia y reproducción de Ju fuerza de trabajo (y, por ende, el salario), y de esta manera 

hacer atractiva Ja inversión industrial; 

4) Liberar fucr7.a de trabajo del campo, no sólo para satisfacer los requerimientos de mano 

de obra en la industria, y otras fuentes de empleo derivadas de esta etapa de modernización, sino 

también para integrar w1 "ejército de reserva" de desempleados o marginados urbrums que 

superará en magnitud a la población empicada en la industria y los servicios, y que contribuyera 
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de manera decisiva a mantener bajos los salarios y limitadas las reivindicaciones laborales en todo 

el país, y 

5) Constituir un mercado para los productos del sector industrial. " (ROJAS, 1989: 30) 

Así se explica la presencia de la agricultura campesina en tierras pobres y en productos 

que no son viables para la empresa capitalista y es lo que permite una transferencia sistemática 

de excedentes del campesinado a otros sectores, lo cual se reconoce y se compensa parcialmente 

mediante las subvenciones estatales. 

La diversidad étnica que existe en nuestro país influye notoriamente en las formas de la 

economía campesina puesto que la mayoría de los grupos campesinos tienen un origen étnico; los 

cuales poseen diferentes modalidades para aprovechar los rec:ursos naturales basados en una larga 

experiencia cultural; esto les ha permitido desarrollar diversas formas tecnológicas, adaptadas a 

las variadas condiciones sociales y naturales, que los hace característicos y diferentes en sus 

tradiciones ante otros grupos. 

De esta manera las comunidades campesinas del campo mexicano mantienen una 

continuidad cultural, que resume un cúmulo de conocimientos en la práctica con cultivos 

múltiples asl como el manejo y aprovechamiento del agua, los lleva a crear sistemas en donde 

la tecnología se adecua a las variadas condiciones cdáficas, cllimáticas y topográficas para obtener 

una producción. 

La unidad campesina utiliza una gran parte de recursos naturales que se encuentran en los 

lugares donde habita, siendo la tierra pura la agricultura su base fundamental. 

Para aprovechar el entorno natural el campesino utiliza una serie de conocimientos sobre 

el comportamiento de los elementos naturales aplicando utensilios y herramientas que le facilitan 

explotar el medio. 
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La tecnología tradicional se basa en formas en la que los cwnpesinos utilizan los recursos 

naturales con elementos que constituyen parte de una cultura sustentada en conocimientos 

autóctonos presentes en las comunidades indígenas de México donde también se suma la adopción 

de recursos tecnológicos que fueron asimilados por estos grupos como resultado de un mestizaje 

cultural de la conquista espallola y que hasta nuestros días sigue presente como una práctica 

continua en algunas unidades campesinas. 

En las comunidades rurales los campesinos disponen de las siguientes fuentes de energía: 

humana, animal, y mecánica que son fundamentales para emplear las herramientas e implementos 

agrlcolas y que a su vez están condicionadas por los factores runbientales, la tradición y la 

modernización agrícola en la que se encuentran. 

Sin embargo para el campesino la carencia de instrumentos adecuados no solamente es 

una causa de trabajo agobiador y de poco rendimiento de los animales que provoca un desperdicio 

de energía, lo cual afecta los rendimientos porque las labores agrícolas esenciales se retrasan o 

no se ejecutan bien dentro de estos sistemas tradicionales de producción; los animales más 

usados en la tracción animal son: mulas, bueyes, caballos y asnos. 

En las unidades domésticas tradicionales se han usado hasta nuestros días implementos y 

herramientas como: 

El espeque que es una vara recta y pesada, con uno de sus lados terminando en punta, 

y sirve para hacer un hoyo en el sucio y colocar In semilla. 

La coa o sembrador o bastón plantador es un palo con una punta metálica para punzar el 

suelo y abrir el hueco donde se va a sembrar. 

La chala es una especie de azadón, de mango pequeño que se utiliza para desyerbar. 

El hacha que en la época precolombina era de pedernal, se utilizaba para cortar maderas 
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gruesas o tum~ar árboles. 

El .Pizcador que se fabrica de huesos de animales, de madera, o de metal; sirve para 

extraer la mazorca, esto es, arrancar las hojas (totomoztle) que cubren la mazorca. 

El azadón se emplea para trabajar en los cultivos, para aflojar la tierra, para eliminar 

malas hierbas y también para la construcción de camellones entre otros. 

La hoz y la guadaña fueron las primeras herramientas para cosechar, que aún persisten en 

cultivos de pequeila escala. La guadaña evolucionó a partir de la hoz, a la que se le alargó la 

navaja y se le adaptó un mango, de modo que permitiera al trabajador usar las dos manos. La 

navaja alargada permite tener una velocidad de corte, y la mayor longitud del corte facilita la 

operación , puesto que ayuda al cortador a mantenerse erguido mientras trabaja. 

La guadalla armada (o gavilladora) es un tipo de guadalla mejorada, que acumula los tallos 

en pequeilos manojos mientras se realiza la cosecha. 

La trilladora es una técnica muy antigua utilizada hoy en dfa por diversos grupos 

campesinos y que consiste en golpear las espigas contra un poste de madera o el sucio y extender 

luego el grano en una capa delgada haciendo que los animales lo pisoteen. 

Los núcleos campesinos para trabajar la parcela emplean el arado de vertedera tirado por 

la yunta de bueyes, caballos, burros o mulas. Dicho arado permite dar un mayor movimiento del 

suelo a una mayor profundidad posibilitando una mejor aireación de la tierra. 

Existen otros aperos de labranza como: el a?.adón, el tablón de nivelación, el tablero 

trillador de madera, etc; estos instrumentos son fabricados por los propios agricultores o por 

artesanos locales. 

Cuando se inicia la etapa de siembra diversos grupos campesinos tradicionales entierran 

cuatro o cinco semillas de maíz y frijol en el suelo y enseguida las cubren con el pie. A esta 
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técnica se le denomina de tapa pie y se lleva a cabo en tierras de temporal principalmente. 

También existen otros individuos que no preparan el terreno y tan sólo empican un palo para 

ca~ar, debido a la falta de animales de tiro. 

Posteriormente cuando se obtiene la cosecha, el maíz se desgrana a mano o en un 

desgranador, sobre el cual se talla la mazorca, ya que se ha separado el grano del olotc se 

almacenan en trojes de carrizo y barro, tejaván, graneros, etc. 

Entre las prácticas mas comunes que llevan a cabo las formas campesinas para preparar 

el terreno están: 

El barbecho, esta práctica es importante para romper y voltear la capa de tierra arable y 

con ello enterrar las hierbas y los rastrojos del cultivo anterior, asimismo se afloja el suelo para 

realizar otras labores agrícolas. 

El rastreo consiste en eliminar los terrones a un menor tamallo empleando un tablón 

pesado que se arrastra por el suelo y que sirve para facilitar la etapa de siembra. 

La nivelación es una operación que se aplica por el sucio disparejo con la finalidad de 

facilitar la distribución homogénea de agua para que esta llegue a abastecer todo el cultivo. 

L~ siembra se refiere a echar las semillas en la tierra para que germinen, dentro de algunas 

unidades campesinas esta labor se efectúa al voleo esparciendo al aire la semilla antes de que 

caiga al sucio. 

Se puede mencionar dentro de los métodos agrícolas que se practican en la agricultura 

campesina el manejo y conocimiento de los suelos por su fertilidad natural; el bótanico por el 

conocimiento de las plantas cultivadas y domesticadas; el manejo del agua; los factores climáticos 

y su influencia en la producción; la construcción de terrazas en laderas muy inclinadas y suelos 

pedregosos; la asociación de cultivos; la rotación de cultivos; la conservación de la humedad de 
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los suelos; el uso de estiércol como abono; las plantas acuáticas el limo, agua-lodo y olros 

materiales fertilizantes. 

La cultura agricola tradicional está vinculada con ciertos ritos, mitos y creencias que se 

transforman en fiestas populares y que están ligadas con los santos y/o patrones de la religión 

católica, los cuales son un legado prehispánico en!ll7Jldos con los ciclos agrlcolas. 

Asimismo podemos observar que aún existen grupos étnicos que mantienen costumbres 

poco o nada entendidas por la sociedad moderna, como iniciar las tareas agrícolas con las fases 

lunares, o depositar algunas semillas de maíz rojo en la parte central de la milpa para que 

empiece a germinar. 

De tal forma que es dificil eliminar el conocimiento tradicional de las prácticas antes 

seflaladas, aunque no tengan una explicación científica, ya que son parte de una cultura milenaria, 

son expresiones de la relación que tiene el hombre con su ambiente. 

El tránsito de la agricultura tradicional a la moderna, implica dejar de lado aquella 

agricultura que se adapta y depende de un ambiente especifico y por otro lado d'll' paso a un 

mayor control de ese ambiente mediante la utilización de tecnología agrlcola moderna que incluye 

las siguientes innovaciones tecnológicas: 

A) Mecánicas: como tractores, arados, sembradoras, aspersoras, cosechadoras, etc. 

B) Biológicas: como semillas híbridas y mejoradas, control biológico de insectos, entre 

otros. 

C) Químicas: como fertilizantes, mejoradorcs del suelo, insecticidas, fungicidas y 

herbicidas. 

Además de prácticas y procedimientos en general utilizados en los procesos de producción 

agrlcolas que han sido obtenidos cientfficamcnte tanto por los sistemas de investigación nacionales 
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como internacionales. 

A medida que estos procesos se presentan gradualmente, las unidades campesinas pasan 

de la autosuficiencia n la dependencia de los mercados, tanto para la venta de sus productos como 

para la compra de bienes e insumos. A su vez esto genera cambios en la estructura y en las 

normas sociales, y también repercute en los valores y en la conducta de los campesinos, lo que 

causa un impacto en la tecnologla agrlcola tradicional que se ve desplazada por la introducción 

de tecnologlas nuevas. 

Las transformaciones que traen consigo las innovaciones tecnológicas en la organización 

del trabajo y la seguridad del núcleo familiar de subsistencia se entienden a partir de la adopción 

paulatina de ellas por parte de un gran número de productores de subsistencia siempre y cuando 

impliquen mayores rendimientos e ingresos pero disminuyendo al mismo tiempo los riesgos por 

pérdidas; es as! como los productores van adquiriendo tecnologfas altamente productivas a sus 

propias necesidades y objetivos sin arriesgar su equilibrio socioeconómico. 

Ahora bien, dentro de la agricultura moderna para obtener mayores niveles de producción 

y productividad, la actividad agrícola se sustenta en la ampliación progresiva de tecnologla la cual 

enfoca su atención en el empleo de maquinaria; en In utilización de agroqulmicos; al uso de 

semillas de alto rendimiento; al establecimiento de monocultivo; nuevas formas de organización 

del trabajo; a diversos sistemas de mercadeo y a un continuo proceso de investigación. 

Algunos de los objetivos que se persiguen en la agricultura moderna es el aumentar los 

rendimientos en los cultivos y as! mismo elevar los ingresos de los productores, lo que trae 

consigo el uso de tccnologfas intensivas en insumos y capital. A este respecto, entre las 

principales características de este tipo de agricultura, en contraposición a la agricultura tradicional, 

cabe mencionar las siguientes: 
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1) Cuenta con mayores extensiones de tierra y suelos fértiles aptos para la ~icultura de 

riego y de temporal. 

2) Produce a gran escala obteniendo remuneraciones económicas que de esto resulta. 

3) Tiene mayor disponibilidad de capital y recursos. 

4) Cuenta con gran capacidad para enfrentar eventualidades climáticas y de mercadeo. 

5) Lleva a cabo la siembra de cultivos comerciales que son más redituables 

económicamente. 

6) Desempeña sus actividades comerciales de insumos y productos en condiciones óptimas, 

como resultado de que dispone de información y comercia grandes cantidades. 

7) Emplea servicios relacionados con las actividades agropecuarias como crédito, seguro 

agrícola, extensión e información; y 

8) Cuenta con infraestructura asi como un elevado nivel de mecanización. 

Con la modernización agrícola los procesos de mercadeo crecen en importancia con un 

aumento al mismo tiempo en los gastos que surgen de las operaciones derivadas de la 

comercialización. El sistema de comercialización debe cubrir no solamente la distribución de los 

produ~tos agrícolas, sino también tiene que garantizar que el agricultor tenga capacidad de 

adquirir los insumos que requiere cuándo y dónde los necesita. 

La agricultura moderna requiere de una infraestructura adecuada y eficiente que 

proporcione los elementos suficientes para producir y distribuir los insumos que son necesarios 

para mejorar y manejar la producción agrícola. 

Otros de los factores que se deben considerar para que se lleve a cabo un sistema de 

comercialización agrícola moderno es el disponer de vías de comunicación adecuadas y un 

transporte eficiente aunado a instalaciones apropiadas de almacenamiento, porque de lo contrario 
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el agricultor tendría que vender sus productos inmediatamente después de In cosecha a precios 

inferiores en relación a los establecidos en el mercado para posteriormente volver á cóinprar el 

mismo producto a un precio mucho mayor. 

Con la modernización agrlcola los efectos que provoca el cambio tecnológico se manifiesta 

directamente en la organización tradicional del trabajo campesino donde lo ayuda mutua ha sido 

sustituida por las relaciones de trabajo asalariado. Esta nueva forma de trabajo no mantiene los 

intercambios basados en la reciprocidad; por lo que las relaciones de parentesco tampoco tienen 

el menor vinculo con las de producción. 

Por otro lado, hay comunidades en transición que sostienen relaciones mixtas; unas, que 

se derivan del trabajo asalariado y cuya producción se destina al mercado, y otras ·en que '5e 

presentan formas de ayuda mutua en la producción que se destina al conswno. 

La innovación tecnológica en la agricultura depende de un abasto de productos industriales 

como: maquinaria, sustancias químicas, etc; a diferencia de Ja agricultura tradicional que como 

ejemplo mediante prácticas y técnicas propilL• se procuraba de las semillas que necesita y protege 

sus cultivos contra plagas y enfem1edadcs además de fabricar sus herramientas de trabajo. Así 

pues, Ja agricultura moderna oc1L•iona que el agricultor adquiera las semillas de las variedades 

mejoradas; los diversos agroqulmicos que se utilizan para combatir plagas y enfermedades, 

además de implementos y maquinaria. 

La innovación tecnológica se puede dar mediante dos vertientes en las comunidades 

tradicionales: cxógcnn cuando se introducen a Ja comunidad nuevas ideas o cosas que han sido 

desarrolladas fuera de esa sociedad; y Ja endógena se presenta en el momento que se crean ideas 

o cosas nuevas dentro de estos grupos sociales. 

Lo que motiva a los campesinos a innovar se debe al vinculo que tienen sus miembros con 
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las herrnmientas, las técnicas e ideas de otros grupos; reconociendo los beneficios y ventajas en 

sus usos y costumbres que difieren con los que ellos utilizan y las posibilidades que tengan para 

adoptarlos si asl lo determinan. 

Asimismo la proximidad entre las ciudades y las comunidades rurales, impulsa a estas 

últimas a la sustitución de los viejos sistemas tradicionales que puede ser introducido por la gente 

de las urbes o en sn defecto cuando existe un estimulo por parientes que viven en la ciudad. 

Cuando se ocupan herrnmientas e instrumentos inadecuados conlleva a un mal 

aprovechnmiento de energla que se refleja en una mala calidad del trabajo y ocasiona que las 

tareas agrlcolas sean cansadas y aburridas. 

Por lo general, el impulso principal que da paso a que las economlas cnmpesinas 

tradicionales inicien un proceso de cnmbio es resultado de la búsqueda de satisfacer nuevas 

necesidades introducidas en In comunidad por su contacto con el resto de In sociedad. Al adoptar 

la nuevas técnicas de producción In comunidad entra en una etapa de modernización; básicamente 

el aumento progresivo de estas innovaciones e insumos se debe a la necesidad de complementar 

Jos factores de mano de obra y tierra para incrementar los niveles de producción y de 

productividad. 

La dinámica de progreso económico en In agricultura es la especialización. En esta 

transición que se opera en Ja agricultura algunas funciones que antes realizaban en la unidad 

campesina, ahora yn es practicada por productores especialistas. Habiendo también una 

especialización en los cultivos con Ja utilización de semillas mejoradas, fertilizantes y todo tipo 

de agroqulmicos. La división de mano de obra en diversas actividades económicas provoca que 

se genere el uso de maquinaria veloz y eficiente que permite emplear óptimnmente el trabajo 

humano. 
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La especialización no se refiere solamente a la utilización de equipo tecnificado ya que 

esto ocasiona cambios de tipo organizativo e incorpora tccnologfas más productivas. 

Es asl como con todo este movimiento hacia la modernidad las unidades campesinas pasan 

a participar dentro de los mercados tanto para vender sus productos como la compra de materias 

primas y servicios diversos. 

El empleo de equipo mecanizado no responde económicamente, sólo si se intensifica la 

producción para cubrir gastos mayores. Los gastos originados no pueden saldarse si los ingresos 

son bajos; asl pues la mccani1J1Ción tiene que ir ligada con prácticas mejoradas que aumenten los 

rendimientos. 

Esta transición de tecnologla tradicional por moderna tiene como finalidad obtener un 

excedente para el mercado, esto a su vez encamina a incentivar a los productores para utilizar 

mejores métodos productivos, especiali7.ándose en cultivos comerciales; aunque de su producción 

guarda una parte para su autoconsumo y el resto lo vende en los mercados para comprar insumos 

y solventar gastos en el transcurso del allo. 

Cuando el agricultor llega a una etapa en donde la producción agrfcola es de carácter 

comercial, tiene que desarrollarse una economla apropiada al mercado, donde el comercio de los 

productos agrícolas desde las zonas rurales a las urbanas y entre las mismas regiones rurales se 

expande, siendo mayor su área de inllucncia. 

Aunado a este proceso de cambio, las formas de organización para la producción sufren 

una transformación. En el momento que el campesino recibe una remuneración en efectivo al 

vender sus cosechas, la práctica constante de este mecanismo conlleva a que se desplacen los 

arreglos laborales y rccfprocos dando paso a nuevas formas de trabajo donde se contrata mano 

de obra y se pngn un salario. 
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A medida que Jos sistemas de reciprocidad en el proceso de producción de las 

comunidades tradicionales se va debilitando cede su lugar a un sistema asalariado. 

Las actividades complementarias de la agricultura como es Ja artesanla, el tejido a mano, 

etc.; además de la diversidad de festividades ceremoniales, pueden desaparecer gradualmente si 

el tiempo dedicado a Ja agricultura se vuelve atractivo cuando éste es rentable. 

En el sector agropecuario hay una fuerte presión sobre los medios de producción agrícola, 

fundamentalmente el factor tierra como resultado del elevado crecimiento demográfico y debido 

a Ja falta de capacidad por parte de las grandes urbes para absorber Ja fuerza de trabajo que 

emigra del campo. Asimismo, cuando Ja población aumenta y Ja tierra se vuelve más escasa, esto 

encamina al cambio técnico, con ello a corto o largo plazo la mecanización no se podrá evitar 

si la productividad agrícola lleva el mismo paso que los otros sectores económicos, además si la 

producción por hectárea también mantiene un ritmo similar que el crecimiento demográfico. 

Las nuevas generaciones del sector rural pueden incorporarse a las actividades del campo 

siempre y cuando cuenten con equipo moderno orientado a elevar su nivel de vida. 

En el momento que el agricultor decide incrementar Ja producción de sus parcelas 

mediante la utilización de nuevos insumos y riego entre otros, la tierra se vuelve un atractivo 

para realizar mayores inversiones de capital en donde se pueden incluir otras unidades de terreno 

de tal manera que puedan trabajarse con maquinaria reduciendo asf la mano de obra. 

La modernización continua a través de innovaciones tecnológicas que los campesinos han 

adquirido y aprendido a emplear posibilita que puedan aprovechar y explotar Jos recursos 

potenciales de la tierra y fuerza de trabajo, provocando con esto que Ja familia numerosa que ya 

no genera beneficios se vaya modificando en tamaño hasta convertirse en familia biológica 

nuclear. 
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Los efectos que pueden ocasionar tanto las ideas nuevas como las innovaciones técnicas, 

es una transformación de las actitudes y comportamiento de Jos grupos campesinos para que 

se incorporen en el proceso de modernización. En esta transición Ja familia sigue desempeftando 

un papel importante en la organiz.ación para Ja producción. 

Cabe seflalar que aún con la mecanización las labores de siembra, fertilización, trillado, 

cosecha, riego, etc., no desaparecen; además el agricultor participa en cada una de estas etapas. 
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CAPITULO 11 

LA COMUNIDAD, SUS CARACTERISTICAS Y SU 

RELACION CON EL CONTEXTO NACIONAL 



MEDIO FISICO V GEOGRAFICO 

LOCALIZACION 

TLAXCALA 

El estado de Tlaxcala se localiza en la parte centro-oriental del país, entre los 97° 37' 07" 

y los 98º 42'.51" de longitud oeste y los 19º 05' 43" y los 19° 44' 07" de latitud norte por 

arriba de los 2000 metros de altitud. Colinda al sur, oriente y noreste con el estado de Puebla, 

al norte con el estado de Hidalgo y ni oeste con el Estado de México. La extensión territorial de 

Tlaxcala es de 79 829 km'. 

NATIVITAS 

El municipio de Nativitas se ubica en la zona sur del estado, entre los 19° 15' latitud norte 

y 98° 22' longitud oeste, con una altitud de 2260 m. s.n.m. Limita al norte con el municipio de 

lxtacuixtla, al sur con el estado de Puebla, al oriente con el municipio de Tetlatlahuca y la 

poniente con el estado de Puebla. 

SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

San Miguel del Milagro se ubica en el municipio de Nativitas en la zona suroeste del 

estudo de Tlaxcala entre los 19° 15' latitud norte y 98° 20' longitud oeste con una altitud de 2300 

m.s.n.m. 

El pueblo de San Miguel del Milagro se encuentra locali:zado a 20 km de In ciudad de 

Tlaxcala por In carretera No. 119 Tlaxcala-Nativitns-San Martín Tcxmelucan. 

A medio kilómetro de San Miguel del Milagro se encuentra la zona arqueológica de 

Cacaxtla. 

La antigüedad de Cacaxtla no está aún determinada pero su desarrollo se identifica entre 

450 y 1100 o.e. 

30 



Cacaxtla atesora en sus ruinosas construcciones los famosos murales de Cacaxda 

constituida por pinturas al fresco reaiizadas por antiguos artistas hace más de 1000 aftos. 

Cacaxtla fue baluarte de la cultura Olmeca Xicalanca que está ubicada en un lugar elevado 

entre las barrancas de Xochiacalco y Monte Albán. Cacaxtla era una fortaleza que contaba con 

adoratorios, plataformas y pirámides. Considerada como uno de los descubrimientos más 

importante del siglo XX. 

HIDROGRAFIA 

TLAXCALA 

La mayor parte (3051.3 70 km') del estado de Tlaxcala, en sus porciones centro y sur, 

queda comprendida dentro de la región hidrológica "Río Balsas". Un área de 750.092 km', al 

noroeste de la entidad es parte de la región "Alto Pánuco"; y la región "Tuxpan-Nautla" cubre 

259.461 km' del noreste del estado. 

El estado de Tlaxcala cuenta con cuatro cuencas hidrográficas: 

1) La primera, al norte está integrada por los rlos Atotonilco, Corral Viejo y el Salto, que 

confluyen en la callada de Tlatlahuilcocotla y entra al estado de Puebla con el nombre común de 

Xalnene. 

2) La segunda, al oriente está compuesta por escasas corrientes temporales que desaguan en 

pequellas lagunas y ciénegas pertenecientes a los mw1icipios de Huamantla, Terrenate y 

Cuapiaxtla. 

3) La tercera, hacia el noroeste está conformada por dos clases de sistemas constituidos por 

corrientes que se desprenden de la Sierra Nevada: 

E.I primero, va por la barranca de Calpulalpan, Vaquería y Amaxac y al confluir pasan por 

el estado de Hidalgo. 
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El segundo por pequellos ramales temporales que se extinguen en la laguna de Atocha, 

cerca de los limites de Hidalgo. 

4) La cuarta pertenece a las cuencas central y sur constituidas por los dos rlos más importantes: 

El Zahuapan y el Atoyac. 

En la entidad sólo existe un distrito de riego: El Atoyac-Zahuapan, con una capacidad de 

54 millones de metros cúbicos almacenados en la presa Atlanga sobre el rlo Zahuapan y 18.4 

millones anuales de derivaciones directas del río Atoyae. 

Las aguas subterráneas son la principal fuente de abastecimiento para todo tipo de uso, 

pues las únicas corrientes de importancia en Ja entidad son el rio Zahuapan y el rio Atoyac. 

Existen diversos cuerpos de agua superficiales entre lagunas, presas y jagileyes. 

NATIVITAS 

Los dos rios anteriormente mencionados atraviesan este municipio. El río Atoyac, se 

encueutra ubicado ni poniente del municipio, lo atraviesa de noreste n sureste, y el rlo Zahuapan, 

ubicado ni oriente del municipio, lo atraviesa de norte a sur; también hay arroyos de caudal 

permanente: Azoico, Totolac y Zanja Real. Existen mantos freáticos a 12 metros de profundidad 

y una presa derivadorn en la localidad de Atoyntenco. 

SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

Dentro de la localidad de San Miguel del Milagro existen tres pozos, dos de los cuales 

tienen una profundidad aproximada de 70 metros que se destinan para las tierras de riego y otro 

que abastece de agua potable a In comunidad con una profundidad aproximada de 150 metros 

debido a su ubicación. 
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CLIMA 

TLAXCALA 

El clima es, en general, templado subhúmedo con lluvias en verano, pero tiende a ser más 

seco y extremoso, en los llanos centrales y septentrionales, y más frlo hacia las alruras de la 

Malinchc. Las heladas a!Cctan, en diversos grados, a la totalidad del estado. Las precipitaciones 

medias anuales son más abundantes en el centro y sur, donde van de 600 a 1200 mm, en tanto 

en el noroeste y oriente las lluvias son menores de 500 mm al allo. 

Presenta una temperatura media anual entre 12 y 18ºC; la del mes más fr!o oscila entre 

3 y l 8ºC. Por lo común, los días son frescos en la mallana y templados al medio día, 

descendiendo la temperatura por la tarde. 

NATIVITAS 

El clima es templado húmedo con una temperatura máxima hasta de 3 l.5°C y mínima 

hasta de 3ºC, en los meses de diciembre a febrero. Su precipitación pluvial máxima es de 219.3 

mm, en los meses de julio y agosto, presentándose un promedio anual de 12 días de heladas, 

principalmente en los meses de diciembre a enero. 

SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

Posee un clima templado subhúmedo con lluvias en verano y un porcentaje invernal menor 

de 5. 

La temperatura media anual oscila entre 14 y J 6ºC. La precipitación media anual va de 

1000 a 1200 mm. Se presenta una frecuencia de heladas de 20 a 40 dfas en los meses de 

diciembre y enero. 
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OROGRAFIA 

TLAXCALA 

El estado de Tlaxcala queda inscrito e,1 una parte de la subprovincia de los lagos y 

volcanes de Anáhuac de la provincia del Eje Neovolcánico. 

El estado tiene la forma general de un rombo, con el eje mayor en sentido este 

sureste-oeste noroeste. Su vértice oriental se encuentra en las laderas más orientales de la sierra 

de Huamantla; y el occidental en la sierra Nevada, al norte del Iztaecíhuatl. Sus extremos 

septentrional y meridional se localiz.an en las cumbres. de dos volcanes. Respectivamente el 

Huintetépetl, al norte de Tlaxco; y el Malintzi (Malinche o Matlalcuéyetl), de amplias faldas que 

domina sobre el panorama tlaxcalteca, a una altitud de 4461 metros. 

El paisaje de Tlaxcala está compuesto de extensos llanos que se alternan con sierras, 

mesetas y edificios volcánicos, asf como pcqueffos valles y con lomerios formados también por 

rocas fgneas extrusivas. 

NATIVITAS 

Presenta tres formas de relieve: la primera corresponde a zonas accidentadas que abarcan 

aproximadamente 17% de la superficie localizada en San Miguel del Milagro, Atoyatenco, 

Victoria, Capula, Teacalco, Nativitas y Xochitccatitla. 

La segunda corresponde a zonas semi planas que abarca aproximadamente 10% de la 

superficie, localizadas en Atoyatenco, Tenanyccac, Teacalco, Victoria, Capula, Nativitas y 

Xiloxochitla. 

La tercera corresponde a zonas planas, abarcan aproximadamente 73% de la superficie, 

localizadas en Santiago Michac, Analco, Tenanyecac, Atoyatenco, Xochitecatitla, Concordia y 

Tepactcpec. 
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SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

Ln fonna de relieve donde se encuentra San Miguel del Milagro corresponde a una zona 

accidentada fonnada por cerros áridos, entre ellos el Zopiloac (cerro de los zopilotes, as( le 

nombraban aotes de que se poblara) que comprende zonas de cultivo y asentamientos humanos 

de la localidad. 

CLASIFICACION Y USO DEL SUELO 

TLAXCALA 

Los sucios tlaxcaltccas _muestran una gran influencia del volcanismo. Muchos de ellos 

están constituidos en su totalidad por vidrio o arena volcánica. Los abundantes tepetates que 

afloran o subyacen a Jos suelos someros tienen también ese origen. El uso del suelo se destina 

a la agricultura y a la ganadería en menor cantidad. 

NATIVITAS 

Las variedades de tipos de sucios se debe fundamentalmente a la constitución litológica 

y al clima de la zona. En Nativitas predominan Jos tipos de sucio, cambisol eútrico, fluvisol 

eútrico, feozem háplico y calcárico. 

El uso del suelo es principalmente agrlcola y en menor proporción para la ganaderla. La 

productividad de estos sucios depende de su proflllldidad y la disponibilidad de agua. 

SAN MIGUEL DEL Mii.AGRO 

Son suelos del tipo cambisol eútrico; la vegetación natural que presentan, sus usos y su 

productividad son muy variados, de acuerdo con el tipo de clima en que se encuentren. En San 

Miguel del Milagro su principal uso es agrlcola. También se encuentran rocas del tipo toba básica 

y brecha volcánica básica. 
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HISTORIA 

En cuanto a su ubicación histórico-regional, la comunidad se encuentra localizada en lo 

que fuera un asentamiento de origen prehispánico Tlaxcalteca. La gente cuenta que la iglesia está 

construida sobre un montículo. 

Además de que en las faldas del cerro de San Miguel, en una situación de ecotono, se 

encuentra asentado el poblado de Xochitecatitla; en este lugar se localizan varios montículos de 

gran tamaño que al parecer forman parte de la zona arqueológica de Cacaxtla. El sitio 

arqueológico de Cacaxtla se encuentra en terrenos que pertenecfan al pueblo de San Miguel del 

Milagro vecino colindante del pueblo de San Miguel Xochitecatitla, el sitio es tan grande que, 

abarca propiedades de varias comunidades. 

Entre la gente del pueblo se dice que cada vez que se prepara el terreno para sembrar el 

cultivo de temporal, salen diferentes vasijas, piedras y tepalcates de origen prehispánico de los 

"antiguos'', con quienes los unen una serie de mitos. 

Al parecer de los arqueólogos la zona arqueológica como parte de un bloque formado por 

Xochitecatl-Nativitas-Nopalucan, presenta desde 1200 a 800 a.o.e. elementos regionales, 

asentanticntos humanos del formativo superior indentilicados como villas aldeanas de agricultores, 

que debieron aprovechar las condiciones de humedad por deshielo de los volcanes de la.• partes 

bajas aluviales del valle. 

Además gracias a su estratégica ubicación entre los valles de Puebla y Tlaxcala, debió 

tener acceso a la zona intermedia de paso que articula, a través del altiplano, a las costas del 

Golfo del Paei!ico, funcionando por su situación geográfica como una zona de intercambio. 

Según Abascal, debido a grandes avances tecnológicos especialmente en el sentido 

agrohidráulico con relación al sistema de agricultura intensiva de camellones de rlo, ciénega o 
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pantano, de 300 a IOO d.n.e. se da un apogeo regional con el máximo desarrollo de centros 

"cfvico religiosos". 

Esa condición estratégica, tanto de capacidad productiva como zona de acceso a rutas de 

mercado, debió de ser tomada en cuenta dentro del desarrollo de la formación del Estado 

Teotihuacano, que impactó el área en la fase Tenayecan (de IOO a 650 d.n.e.), sucediéndose 

grandes cambios en los sistemas cconómico-pollticos y de elementos culturales, ya que al parecer 

la villa se convierte en una especie de satélite -militar, que controla el paso de esta ruta con 

relación a otras formaciones de Estado como Tajln en Veracruz, Cholula en Puebla, Xochicalco 

en Marcios y Monte Albán en Oaxaca. 

Se considera que la influencia directa de Teotihuacán en la zona no es propiamente una 

influencia de área, sino a través de rutas de comercio y/o intercambio con sitios teotihuaeanos o 

de fuerte influencia teotihuacana. (ABASCAL, 1976) 

De la relación de influencia e intercambio con el Tajln para obtener recursos de la costa, 

al parecer hay varias evidencias con referencia a su arquitectura, cerámica, pintura mural, y 

tradiciones escritas que hablan de la presencia de los "Olmeca Xicalanca" en está región antes de 

que fueran expulsados por los Tolteca.•. 

Asl Muftoz Camargo nos relata: y, los Olmccas y Xicalancas pasaron adelante atravesando 

los puertos y otros rodeándolos... hasta llegar a la provincia de TI ax cala... por donde está la 

ermita de San Vicente, y el cerro de Xochitecatl y Tenayacac donde están dos ermitas pasa el rlo 

que viene de la sierra nevada de 1 lucjotzinco; y aqu( en este sitio hicieron los Olmccas su 

principal asiento y poblaron, como el dla de hoy nos lo manifiestan las ruinas de sus edificios, 

que según las muestras fueron grandes y fuertes; y as( las fuertes y barbacanas fosas y baluartes, 

muestran edificios de haber sido la cosa más fuerte del mundo. (MUÑOZ, 1948) 
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Durante el periodo clásico terminal (Fase Cacaxtla, 600-650 d.n.e.), el bloque Xoehiteeatl 

act6a como un centralizador del poder polltico-económico y social; se trata de un corredor de 

sitios a manera de complejos fortificados, como el de Xochitecatl-Cacaxtla Atlachino, bloques 

defensivos que juegan un papel importante en la defensa del territorio ante la presencia de gente 

extraña. 

Esto se expresa en las pinturas murales localizadas en el sitio, que hacen alusión a una 

batalla entre caballeros tigre y ocelotl contra guerreros ataviados con yelmos de aves, que 

presentan identidad mayense en sus rasgos flsico-somáticos e indumentaria. (CORONA, 1989) 

"Es posible que debido al gran potencial agro-económico del lugar se identificara como 

un Santuario relacionado con la fertilidad de la tierra, dado el tipo de figurillas huecas con niftos 

en el vientre y otras con cuerpos huecos tipo sonaja, figuras femeninas con miembros movibles, 

que a manera de ofrendas han sido encontradas en las exploraciones que realizó en el cerro de 

Xochitecatitla el proyecto Alemán de Puebla Tlaxcala''. (SPRANZ, 1970: 38) 

Al parecer durante el post clásico tardlo (1200-1500), con la formación de Estados 

militares, el lugar se convierte en una especie de frontera o zonas de conflictos entre los scftorios 

de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, por lo cual solo debió haber conservado su identidad de 

Santuario, esto lo suponemos porque para la época colonial en la zona se han encontrado ofrendas 

de cuentas de vidrio y cerámica mayólica que se asocian a ofrendas de cultivo. 

Actualmente, se siguen utilizando tres de los montlculos principalmente de la zona 

arqueológica de Xochitecatl alrededor de un patio, uno hacia el oriente, otro al sur y el tercero 

al occidente en forma sincrética, ya que han colocado unas cruces en ellos, y asisten a ceremonias 

dentro de un ciclo santoral católico, pero también en función al ciclo agrlcola y a sus necesidades 

curativas, o simplemente a un día de campo a ver las rutinas de los antiguos o los trabajos de los 
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arqueólogos. 

La zona arqueológica forma parte de su territorio agrlcola, pero twnbién es el lugar de sus 

ancestros, es mágico y mltico y en ellas se cumplen funciones rituales básicas para garanti7.ar el 

ciclo de cosechas y por ende la reproducción de la comunidad. 

Aunque el idioma ya se perdió hace SO allos, muchas de las co>1umbres, técnicas de 

trabajo e ideologla que se tiene en esta región son tradicionales, empezando con las formas de 

producción de la tierra y siguiendo con el conocimiento del medio wnbiente para su producción 

agrlcola, asl como el uso del aprovechamiento de la naturalem utilizándola ya sea como alimento 

o como elementos de curación del cuerpo humano. 

En cuanto a las formas de producción, a partir de un estudio realimdo por Angel Garc(a 

Cook en esta región (Valle Poblano-Tlaxcalteca) podemos inferir que el origen y la antigiledad 

de las formas y técnicas de cultivo utili7.adas en la actualidad, ya se conoclan hace 1000 aftos 

a.n.c. 

Asl, en su trabajo sobre la historia de la tecnologla agrlcola en el altiplano central, desde 

el principio de la agricultura hasta el siglo XJII, Angel Garcla Cook nos plantea que: "La cultura 

Tczoquipan 400 a.c. u 100 d.c. la que ocupa el momento de apogeo cultural de Tlaxcala y 

corresponde por lo tanto a la fase de Teocracia plena del periodo de los agricultores intensivos .. 

en el 70% de los asentamientos, se encuentran terrazas-habitación-cultivo. Se cuenta además con 

secciones de redes que se alimentan de ríos por medio de diques, e igualmente se presenta por 

primera vez el cultivo de humedad; chinampas y/o camellones". 

"Este sistema agrlcola que lleva impllcito un gran conocimiento del control del agua y de 

las caracterlsticas de los cultivos, se elaboró tanto en las lagunas existentes en el área como en 

las ciénegas o campos pcnnanentcmcnte inundados, nivel frcático muy superficial o bien 
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canalizando el agua para inundar o para drenar en la intersección de _los rlos o áreas factibles de 

tal situación. Podemos afirmar que durante la fase Tezoquipan se cuenta ya tanto con chinnmpas 

laguna adentro como chinrunpas tierra adentro, "chinampas secas" y "chinrunpas de rlo". 

"Se hacen chinampas o camellones tanto a la orilla de los rlos o lagunas como en el 

interior de éstas o en las ciénegas o pantanos. Se tiene un amplio conocimiento de las diferentes 

épocas del allo, y se aprovecha en la distribución de _las siembras y en el mejor control de las 

cosechas. Todo lo anterior permitiría obtener en muchas partes del área que venimos tratando, 

dos cosechas al ai\o de algunas de sus plantas logrw1do as( un desahogo alimenticio y económico, 

que permitió a los habitantes dedicarse a una serie de actividades, además de las agrlcolas". 

"De su dieta poco sabemos pero de acuerdo con todo este apogeo cultural observado, que 

denota un gran avance tecnológico, podemos proponer un 75% de productos agrlcolas, 13% de 

cacerla, 10% de In recolección de plantas ralees y frutos, y 2% del aprovechamiento de Jos 

animales domesticados, como el guajolote". (GARCIA, 1985: 36-39) 

En su trabajo de cultivo intensivo y las condiciones sociales y ambientales que lo originan, 

(GARCIA y MERINO, 1990) proponen que: Para el allo 1000 de nuestra era, la población se ha 

incrementado considerablemente, concentrándose hacia_ el Valle Poblano y cubriendo gran parte 

de In actual Tlaxcnla. En este tiempo las terrazas para el cultivo se incrementaron notablemente, 

se fabrican también canales y ?.aojas para poder controlar el agua de lluvia, y son los que se 

ubican en la parte superior o inicial de la terraza precedente. 

También en menor escala se construyen dcpósi~os excavando el tcpctate o construyendo 

represas o "jagileyes" (los cuales se siguen utilizando en las partes altas del cerro para poder 

retener agua y poder regar las mesas o terrazas) en las barrancas. De esta manera, además de 

tener un mejor control de la erosión, reteniendo la.tierra que pudiera ser arrastrada por la lluvia, 
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se logra conservar cierta humedad por mayor tiempo, después de concluir las lluvias. 

Se incrementan los cultivos de humedad en barrancas, lechos y arroyos u orillas de rfos, 

en los valles de inundación periódica lo cual pennite tener dos cosechas anuales. (GARCIA, 

1985) 

Hacia 600 a.n.e. en el V ali e Poblano-Tlaxcalteca se vive un apogeo cultural, se incrementa 

fuertemente la población, tanto por el proceso demognlfico interno como por la llegada de otros 

grupos al área. Existen cerca de 300 asentamientos diferentes, a los que se ha calculado una 

población de alrededor de 200 000 habitantes. 

Se conocen al menos unos 11 asentamientos con estas características en el área que nos 

ocupa, mismos que se concentran hacia el V ali e Poblano. Esto nos permite plantear ya la 

presencia de pueblos o ciudades estados teocráticos, que incrementarán un poco más tarde por 

400 a.n.e. la existencia de pueblos en posición estmtégica, como Tlancalenca, Xochitecatl, 

Totimehuacan, Cuatlapanga, etc; o la de pueblos claramente fortificados, como Gualupita las 

Dalias, hacia el noreste del área. El extremo norte y noroeste del área en general, aún no son 

ocupados por grupos humanos sedentarios. 

Entre el 200 y el 100 a.n.e. se habitan por primera ocasión el extremo norte de Tlaxcala, 

y el oeste del mismo estado, región de Calpulalpan; lugares a los que habían llegado grupos 

sedentarios hasta estas fechas. 

En los sistemas hidráulicos también se llega a su máximo esplendor. Muchos de los 

asentamientos cuentan tanto con terra7.llS para habitación, como para habitación cultivo y para 

cultivo propiamente; gran cantidad de ellas también tienen recubrimiento de piedra careada en 

el talud, de acuerdo al sitio que las contengan. 

Existen canales primarios y secundarios, y los hay para irrigar, para drenar y de 
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alimentación. Están presentes los depósitos y represas, se construyen diques para regar, para 

drenar y de alimentación, para desviar el agua de los arroyos y poder llevarla a terrenos 

locali7Jidos a lado o cerea de los mismos, pero a mayor altura. 

Se construyen surcos para el cultivo de maíz y quizá también de frijol, los que han sido 

observados hacia el suroeste del área que nos ocupa, en la región de Nealtiean Puebla. Pero ahora 

además de todo esto se aprovechan campos inundados a nivel freático muy elevado para construir 

chinampas y camellones. Se realiza un cultivo de humedad pero modificando el medio ambiente, 

ya no sólo adoptándolo o tratando de controlarlo. 

De esta manera, tenemos que en el Valle Poblano-Tlaxcalteca se dieron las condiciones 

ambientales y la organización sociopolltica indispensable para la realización de este sistema de 

cultivo intensivo, la construcción de chinampas y camellones. La existencia de un clima húmedo 

y frío con mayores precipitaciones que en él se presenta, debido a un avance glaciar de las altas 

montallas que circundan y existen en el área Poblano-Tlaxcalteca, y que provocan inundaciones 

o la presencia de zonas cubiertas de agua, hicieron que el hombre como sociedad, con su 

organización y capacidad, construyese entre otras muchas cosas campos para cultivos intensivo: 

las chinampas y los camellones. (GARCIA y MERINO, 1990) 

La gente más vieja de San Miguel recuerda que a principios de siglo las jornadas en las 

haciendas eran muy largas, de S de la mallana a 7 de la noche; por las maftanas al levantarse 

cantaban el alabado y después se ponían a hacer sus tareas, los campesinos estaban obligados a 

saludar al hacendado quitándose el sombrero, en caso de que no Jo hicieran este acudla con la 

autoridad, quienes en realidad eran "colgadores", esto significa que podlan colgar a aquellos que 

Je faltaran el respeto al patrón; en caso de que no se efectuaran las faenas del campo como se 

debla, el patrón tenla el derecho de golpearlos en las sentaderas para que aprendieran a trabajar 



la tierra. 

En 1920, durante la época de la revolución, los cwnpcsinos no querían que sus hijos se 

alistaran el ejército pues muchos de los que iban ya no regresaban, así que les pagaba.'I a los 

hacendados de 1 O a 20 pesos para que les aceptaran a sus hijos en la hacienda, en otros casos 

estos pagaban con trabajo y sólo les pagaban de 50 a 60 centavos por hacer las faenas del campo. 

"A según cuentan'', los revolucionarios no dafiaron a San Miguel como lo hacían en otros 

poblados, lo único que hicieron fue tomar la comida de las casas que por lo general consistJa en 

tortillas y frijoles. Los "Villistas" eran gente accesible y la gente de Ja comunidad siempre les 

daba lo que ellos les pedían. 

Considerarnos que por la posición geográfica que guarda la comunidad, ésta se convertJa 

en un sitio clave para los enfrentamientos entre los revolucionarios y los federales, pues los cerros 

de Cacaxtla y de San Miguel presentan condiciones estratégicas y defensivas. Así, según scllalan 

los infonnantcs, fue en el cerro de San Miguel en donde hirieron u Domingo Arenas, en este 

cerro se encontraban los Villistas y en Cacaxtla estaban los carrancistas. 

También tenemos datos de una manipulación de la situación post-revolucionaria ejercida 

por los diferentes sectores de la sociedad, los cuales salían beneficiados con la existencia de los 

latifundios. Asf, los informantes de esta comunidad nos cuentan como después de la revolución, 

cuando el gobierno empezó a repartir la tierra de las haciendas a los campesinos, el sacerdote 

durante la misa hablaba con la gente de la comunidad y decía que: "Dios iba a castigar a quien 

le quitara la tierra a su prójimo'', por esta razón mucha gente dejó la tierra que se le había 

repartido, hasta que se hizo la división cjidal. 

A partir del cambio de su situación histórica de peón a ejidatario y de las condiciones del 

sucio a las que ahora tiene acc~Sl? la .dinámica .d¡: la comunidad cambia y desarrolla una forma 
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de producción ndecuadn para la demanda eKtema, sin dejar por ello Sil~ formas tradicionales de 

producción. Así, por ejemplo el maíz, el frijol y la calabaz.a, funcionan no sólo como productos 

de autoconsumo, sino también como alternativa económica pnrn alimentar a los animales que 

generalmente son vendidos en los mercados más cercanos de la comunidad que sería Nativitas 

y San Martht TeKmelucan. 

:'.; 
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DEMOGRAFIA 

En San Miguel Del Milagro la unidad doméstica está constituida por el núcleo de personas 

que hacen vida común bajo un mismo techo, los cuales en su gran mayoría están vinculados por 

las relaciones de parentesco que entre ellos prevalece (padre, madre e hijos). 

En esta localidad el grosor de las familias tiene como tamal\o promedio 5.3 personas por 

familia, lo que nos indica, de acuerdo al análisis que hicimos, que estas familias son en su 

mayoría de tipo nuclear, considerando para esto que el tamallo es resultado principalmente de las 

nuevas conductas reproductivas menos tradicionales que forman parte del contexto modemi7.ante, 

que se presenta en las comunidades campesinas de México, con la presencia de nuevos estilos de 

vida, que transforman las condiciones económicas, sociales y culturales de estos grupos sociales 

hasta llevarlos a la modernidad. Esto plantea condiciones especificas, no sólo en el sentido de que 

se incrementen las necesidades de consumo pues la satisfacción de éstns puede verse restringida 

por el gran número de miembros familiares y por las limitaciones monetarias en las que se vive, 

sino en In medida que estos procesos se acompai\an de nuevas formas de pensar, las cuales 

pueden provocar cambios en las expectativas y los patrones culturales al favorecer la aparición 

de familias reducidas. 

También se encuentran familias extensas que representan remanentes de los sistemas 

tradicionales de reproducción, a los que se les ha asociado la alta fecundidad en las wnas rurales, 

donde este tipo de unidad juega un papel importante para el funcionamiento de la unidad 

doméstica, ya que las formas de organi7.aci6n para la producción debido a la escasa disponibilidad 

de recursos con que cuenta, requieren de manera continua y diversa de la fuerza de trabajo de los 

miembros de la familia. 

A través de estos datos vemos como este fenómeno que en los últimos al\os se está 
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presentado en la poblaéi6n rural del pals modifica paulatinamente las estructuras familiares de 

tipo extenso hacia las estructuras familiares nucleares. (CUADRO 1) 

CUADRO 1 
NUMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA EN 
SAN MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA 199q 

SAN MIGUEL No, DE MIEMBROS 

DEL MILAGRO POR FAMILIA 
TOTAL 209 

PROMEDIO DE 
MIEMBROS 5,3 

POR FAMILIA 

FUENTE: 1NVEST1GAC1 ON D 1 RECTA 199q 
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La evolución demográfica de las unidades domésticas en San Miguel del Milagro registra 

un comportamiento relativamente proporcional de masculinos (54.5%) y femeninos (45.4%) en 

lo que respecta a su población. Se puede explicar esta tendencia en la composición por sexos ya 

sea porque se presente una reproducción superior del sexo masculino, o bien habrfa que ahondar 

a partir de los estudios más detallados como los que realiza la antropologfa tlsica para analizar 

las tendencias encontradas, porque según datos aportados por estudiosos han demostrado que en 

las zonas rurales cercanas a las ciudades, las mujeres migran más que los hombres. 

La estructura de edad y sexo de la población sugiere que la localidad tiene una población 

eminentemente joven, ya que poco más de la mitad de los habitantes de la localidad (56.3%) tiene 

entre cero y 24 años de edad, participación bastante alta que representa casi las tres quintas partes 

de la población total; es decir, esto puede ser indicativo de una mayor receptividad para un 

proceso de cambio tecnológico, por lo tanto en esta comunidad las generaciones jóvenes pueden 

estar más di.puestas a adoptar nuevas prácticas e insumos modernos. Asimismo tenemos que la 

población adulta (25 - 59 afíos) tiene una participación del 27.4% en la conformación de la 

población y el estrato de individuos de más de 60 años constituye el 15.6% del total de la 

población. Lo que es indicativo de las zonas rurales donde la población mantiene amplios rasgos 

tradicionales. 

En ese mismo cuadro podemos notar la relación que existe entre la población 

económicamente productiva (15 - 64 allos) y la improductiva (O - 14 y 65 y mas años). Asf 

vemos que existe un individuo productivo por cada 0.7 que no lo es. De esta manera San Miguel 

del Milagro es una comunidad en proceso de modernización que presenta tanto estructuras de un 

aho grado de tradicionalidad como de transición. (CUADRO 2) 
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CUADRO 2 

EDAD y mo DE LOS HABl1AN1ES DE SAN NICUEL DEL lllLACRO, lLAXCRLR mq 

\ EDAD 

l10-nll1s-19I SEXO\ o - q s - 9 20-2q 25-29 3M\ 35-39 qM\ qH9 5M~ 

llASCUL 1 NO 7 9 H 18 17 6 6 l1~q~qLJ 
FEllEN IND 6 9 13 13 12 5 2 1 3 e \ 

lDlAL 13 1B 27 31 29 11 e 2 7 12 11 

X u B.6 12, 9 1U 13.B 5.2 3.B o. 9 3, 3 s. 7 5,2 

FUENlE: INVESllCACIDN OIREm 199~ 

65 y 

55-59 60-6\ llAS lDlAL X 

2 9 10 m su 

s s 9 95 qU 

7 H 19 209 

u u 9,0 100 



Al analizar el estado civil de la población en estudio, se observa como la proporción de 

hombres casados (16.7 %) es menor a la proporción formada por los solteros (24.8%) que es más 

elevada, se debe seftalar además que esto puede deberse a que, como se vió anteriormente en el 

cuadro 2, la mayorla de la población (56.3%) tiene menos de 25 al\os y, por lo tanto, se amplia 

la probabilidad de que exista un mayor número de jóvenes que aún no contraen nupcias. Los 

Indices menores fueron los que presentaron los hombres en la unión libre (l. 9"/o) y los viudos 

(1.4%), una situación muy similar se observa con una baja tasa de participación de mujeres 

unidas libremente (1.4%) y viudas (1.9%); por el contrario, la proporción de mujeres soltera.• 

(14.8%) es un poco inferior a la tasa de participación de mujeres casadas (16.7%) para este caso 

fue el mismo Indice que se presentó entre los hombres. 

Una de las características comunes de los grupos campesinos es el matrimonio temprano 

(a partir de los 16 anos de edad), lo que corresponde a patrones sociales y culturales de 

tradicionalidad; un proceso contrario sucede en la comunidad estudiada ya que la tendencia se da 

en sentido contrario, esto es que no suele haber, como tendencia, casamientos de jóvenes menores 

de 20 anos. (CUADRO 3) 

CUHRI 3 

E51RDD CIYIL DE LDS H!BITHIES DE SRN UIGHEL DEL 11Lme. TUXULA m1 

m 
H D U 8 A E 5 IUJEIES 

mUEL 

DEL mms UKIH HllDM 

illAGHD DE EDRD SDLTEll5 cmm LISIE YIUDD5 !DLIEHS cmm LllAE YIUD!5 

iam 12 52 35 1 3 31 35 3 1 

X 20, 2 21,i tU t,g 1.1 11,B tU 1.1 u 

FllEMlE: IMYESllmlDI DIAECIR tm 
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ALFABETJSMO 

Los datos que se registran sobre los niveles de alfabetismo de la población de San Miguel 

del Milagro, indican que el porcentaje de los habitantes que saben leer y escribir asciende a 

83.2%, mientras que por otro lado el 8.1 % incluye a aquella población que no sabe leer y 

escribir. Este fenómeno nos muestra una reducción importante en el porcentaje de analfabetismo 

lo que viene a ilustrar y forma parte, como ya lo hemos mencionado, del proceso de 

modemiz.ación en el que se encuentra involucrada esta comunidad, lo que permite que sus nuevas 

generaciones tengan mayores oportunidades de acceso a los sistemas de educación. Situación que 

contrasta con las caracterlsticas que se presentan en las comunidades que aún mantienen fuertes 

rasgos de tradicionalidad, donde se manifiesta un Indice mayor de analfabetismo, esto como 

resultado, algunas veces, de que la fuerza de trabajo de los miembros de la unidad doméstica 

debla ser distribuida a lo largo del ciclo en las diferentes labores del cultivo, factor que no 

permite asistir a los jóvenes de manera regular a la escuela, o bien, definitivamente no se acudla. 

También se puede mencionar que el 8.6% engloba a los individuos que aún no tienen edad 

para asistir a la escuela por ser menores de 6 aJ\os. A partir de los datos del cuadro, observarnos 

que el 83.2% es alfabeta y 8.1 % analfabeta por lo que se puede sef!alar que las personas de edad 

avanzada son principalmente quienes no saben leer ni escribir, mientras que gran parte de la gente 

es alfabeta. (CUADRO 4) 
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CUADRO l\ 
.,•' 

ALFABETISUO DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO. TLAXCALA 1991\ 

SAN MIGUEL SABE LEER MENOR DE 
DEL MILAGRO SI NO EDAD TOTAL 

TOTAL 171\ 17 18 209 

1. 83,2 8, t 8,6 too 

FUENTE: 1NVEST1GAC1 ON D 1 RECTA t 991\ 
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Los Indices de escolaridad de la población de San Miguel del Milagro de acuerdo a su 

posición en los grupos etarios nos permite apreciar que el 23.3% de los individuos que tienen 

entre 6 - 14 años asisten a la escuela básica y a la secundaria. En el análisis estadístico 

encontramos que los habitantes de 60 y más años no completaron la primaria, parece ser que esta 

parte de la población es analfabeta funcional. Asimismo. es notorio que los individuos de 20 -

24 años cuenten con secundaria completa, índice que sólo representa el 15.1 % de la población 

total. De igual manera hay una tendencia con bajísimos Indices de participación de la población 

(2% únicamente) con estudios universitarios incompletos. Todo este panorama es el reflejo de las 

condiciones materiales de vida de los habitantes que les impide estudiar más allá de la educación 

media básica. La localidad cuenta con escuela primaria, no existen escuelas de educación media 

y los estudiantes tienen que trasladarse a la cabecera municipal de Nativitas. (CUADRO 5) 

i· 
l."'.'. 
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CUftDRD 5 

EDAD Y ESCOLARIDAD DE LOS HABITANTES DE SAN MICUEL DEL MILACRD, TLAXCftLft 1SS• 

\EDAD 
ESCOLAR 1 DftD\ D - ' 5 - 9 1D-1• 15-19 2D-2' 25-29 3D-3' 35-39 ,D_,, ,5.,9 50-5' 

MENORES D DE EDAD 13 A 5 

PRIMARIA DGJ 

~ 
INCOMPLETA 11 1 ' 7 

PRIMARlti 1 1 COMPLETA 2 6 6 ' 3 ' SECUMDftft 1 A 
6 INCDNPLETA HA 2 1 

SECUNDAR 1 A 
11 13 A ' 2 EfGTl COMPLETA 

PREPftftAlDA lft 
INCDNPLElft 6 1 1 1 cEE8 PAEPARATDR 1 A 
COMPLETA 1 1 2 

TECN 1 ca 2 

UH IYERS IDftD 
INCOMPLETA 

' ft 

PROFES ION ISTft 1 

TOTAL 13 18 27 30 29 11 6 2 7 9 11 

1. 6. 7 u 1'.D 1U 15.1 u 3.1 1. a 3. 6 
'· 6 

5. 7 

Xl: 352.79 SICNIFICftTIYft AL 1r. Y ftL Sr. 

FUENTE: INYEST ICAC ION a !RECTA 1ss• 

65 y 
55-59 60-6, MftS TDlftl Y. 

10 9.3 

3 11 A 11 A 62 32. 2 

1 3 36 18. 7 

23 11.9 

33 17.1 

s ,,6 

' 2.D 

2 1. o 

' 2.0 

1 0.5 

' 1' 11 192 

2.D 7.2 5. 7 100 



ESCOLARIDAD 

Con los grados diferenciados sobre la escolaridad que registran los habitantes de San 

Miguel del Milagro, se observa que la mayor parte de ellos (35.6%) no ha finali?.ado la primaría, 

aunque en este rango se incluye a la población escolarizable. Asimismo el porcentaje de la 

población con estudios de primaria completa es de 20.6%, mientras que, por otra parte, la 

participación que tienen los individuos con secundaria incompleta asciende a 13.2%, comparando 

este dato con los que cursan secundaría completa vemos que se incrementa la tasa porcentual un 

18.9%. 

En cuanto al bachillerato se destaca que, los que inician la preparatoria y no la terminan 

representa el 5.1 % del total de la muestra estudiada, y sólo el 2.2% llega a concluir este nivel de 

preparación. A pesar de que los datos arrojan diversos niveles de instrucción escolar se tiene que 

a partir de la preparatoria la participación porcentual de la población para acceder a una grado 

de estudios superiores va en descenso, lo que se refleja en el nivel técnico (1.1 %), la universidad 

incompleta (2.2%), hasta llegar a los que logran terminar una profesión (0.5%). 

Este análisis nos indica los logros educativos que presenta poco a poco esta población; 

aunque no se puede dejar de lado que la mayoría de los habitantes de San Miguel del Milagro 

(56.2%) solamente tienen estudios de primaria. Aunque ya se deja ver con una ligera 

participación otros niveles de escolaridad. Otro factor que es importante seflalar es el que se 

relaciona con el desigual acceso a la educación que resulta de las condiciones económicas de la 

unidades domésticas. 

Un factor asociado a las nuevas expectativas de vida es la creciente integración de la 

población a la educación formal. 

Esto sugiere que si bien el sector rural ha tenido una participación mínima en los 
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beneficios educativos a lo largo de la historia ha habido mejoras sustanciales en los últimos 

decenios, aunque aún se encuentren lejos de lo nlcnnzado en la áreas urbanas y metropolitanas. 

Un factor que favorece el deseo de que los niños nsisÍnn n la escuela es la creciente 

necesidad de que la fuerza de trabajo familiar tenga que emplearse fuera de las unidades 

domésticas, sobre todo si se considera que la demando de trabajo en ramas económicas distintos 

n la 'agricultura, por lo general condiciona la contratación a un nivel educativo mínimo y que 

conforme se tenga mejor educación, se estará en posibilidades de ser contratado. {CUADRO 6) 
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ORGANIZACION ECONOMICA 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

Los datos de la muestra indican que la estructura ocupacional de la localidad está 

compuesta por un 42.2% de personas económicamente activas y el resto (57.8%) es 

económicamente inactiva respecto a la población de 12 años y más. De estos como se ve en el 

cuadro 7 los individuos se desempeñan principalmente como agricultores (33.3%), por otro lado 

hay una amplia diversificación de actividades en donde se distribuye el resto de Ja población 

económicamente activa. Las ocupaciones que se encontraron en la muestra son: peón agr!cola 

(3.6%), profesor (1.5%), obrero (1.0"/o), velador (0.5%), empleado técnico (1.0%), conserje 

(0.5%) y comerciante (0.5%). La presencia de estos diferentes empleos forma parte del proceso 

modernizante que se presenta en San Miguel del Milagro, lo que significa la penetración de otro 

tipo de actividades productivas además de Ja agricultura. Asimismo resulta importante que el 

Indice que representa el 31. 7% de las personas que se dedican al hogar que incluye 

principalmente a las mujeres muestra la estrecha interrelación existente entre el trabajo doméstico 

y el productivo; ya que las mujeres tienen la responsabilidad no solo de ,realizar las tareas 

domésticas, sino también aquel las actividades que se efectúan dentro del hogar (erra de animales, 

atención de un pequeño negocio, etc), además de las labores relacionadas con el proceso de 

producción agrícola. 

AJ ver los porcentajes de la primera ocupación de la comunidad detectamos el peso que 

tiene el trabajo de agricultor y hogar los cuales suman 65.0%, esto a su vez indica que son las 

actividades principales dentro de la economía campesina donde el jefe de familia junto con sus 

hijos varones se encargan de las labores en el campo, mientras que la madre e hijas se hacen 

cargo de las tareas en la casa. 
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SEGUNDA OCUPACION 

El proceso de transición hacia la modernidad en las zonas campesinas genera una 

diversificación en las ramas de actividad en las que los individuos se emplean, lo que determina 

que un creciente número de personas pueda desarrollar labores en los sectores del comercio, los 

servicios y la industria corno una segunda ocupación. En San Miguel del Milagro la población 

económicamente activa tiene una segunda actividad que suele, ser por supuesto, la que tiene una 

importancia secundaria que es, en algunos casos, una actividad complementaria a las labores. 

agrfcolas dentro de la unidad de producción, o bien, por obtener mayores ingresos. Al considerar 

el número de personas que realiza más de una actividad se observa que el comercio (30.9%) es 

la que absorbe la mayor proporción de individuos, esto se puede entender porque algunos 

campesinos de esta comWlÍdad se dedican al cultivo de amaranto para la venta o para elaborar 

dulce de alegría y venderlo; también se puede ejemplificar esta actividad por la compra y venta 

de becerros para engorda, asf corno por algún negocio de abarrotes, por mencionar algunos, todos 

ellos ya sea dentro o fuera de la localidad. Ahora bien, la actividad agrícola se presenta 

nuevamente concentrando una importante proporción de 21.4%, asimismo los agricultores no solo 

trabajan sus parcelas, sino que varios de ellos se contratan para realizar faenas en otros predios, 

estn situación se explica por el Indice que registra In ocupación de peón ugrfcoln con 11.9% . 

Adjunto a la comunidad de San Miguel del Milagro se ubica una zona arqueológica que es otra 

fuente de empleo para peones (9.5%) y veladores (9.5%). Las segundas actividades que siguen 

en orden de importancia son: la nlbafiilerla y los músicos con 4. 7% cada una de ellas; además la 

de chofer y otras no especificadas que tienen una participación de 2.3% respectivamente. Por otra 

parte se presenta el rubro de hogar que aunque no participa con una actividad productiva tiene 

un Indice del 2.3% dentro de esta categoría. (CUADRO 8) 

60 



"' .... 

mono e 
SEGUNDA OCUPACIDN DE LOS HABITAN1ES DE SAN N IGUEUEL M ILAGRD. 1LAXCALA fü~ 

DEL N !LAG 

101AL 

FUEN1E: INVES11GACION DIREm 199~ 

~~ 

2 ~2 

2. a 1 u D 2.31 1 no 



El análisis de la descripción del fenómeno ocupacional nos permite conocer la manera en 

que se distribuyen los habitantes de Snn Miguel del Milagro en las distintas actividades 

económicas en las que se emplean y la relación que existe entre la realización de dos labores 

productivas, siendo una la actividad principal y la otra una actividad secundaria. As( vemos que, 

más de las tres cuartas partes (73.8%} de la población económicamente activa que trabaja, tienen 

como fuente principal de vida la actividad agr!cola, de los que además tendcncialmente casi una 

tercera parte (30.9%} suelen tener como segunda ocupación el comercio; asimismo más de una 

quinta parte trabajan como peones ya sea en las faenas agrkolas o en la zona arqueológica de 

Cacaxtla. Por otro lado el 14.2% de esos agricultores se ocupan como albai!iles o veladores en 

las ciudades cercanas a la localidad. Un porcentaje importante (21.4%) de los habitantes de la 

comunidad son agricultores en su segunda ocupación, siendo en la primera (4.7%} maestros, 

(2.3%} obreros y (2.3%} veladores. 

Todas estas son las fuentes de trabajo más inmediatas fuera de la parcela que funcionan 

como secundarias para satisfacer las necesidades de la unidad doméstica. También se aprecia que 

hay una tendencia de que los estudiantes desarrollen o ayuden con una labor agr(cola, sin que por 

ello obtengan un ingreso. 

Esta explicación nos permite entender la caracterlslica de la familia campesina como 

unidad de producción y consumo, que hace de sus miembros un elemento por medio del cual, 

dada la escasa disponibilidad de recursos materiales, obtiene un ingreso que posibilita la 

reproducción de la unidad mediante el empleo de esa fuerza de trabajo en diversas actividades. 

Este fenómeno denota la importancia que tiene el trabajo conjunto de los miembros de la unidad 

doméstica en el medio rural para la reproducción familiar. (CUADRO 9) 
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INGRESOS 

De acuerdo con el cuaderno de infonnación oportuna de Marzo de 1994 del INEGI, el 

salario mínimo mensual para el área geográfica a la que pertenece Tlaxcala fue de NS 386. 7; 

tomando como base este dato, el cuadro 10 nos muestra el ingreso agrlcola por familia (donde 

fue necesario expresar el equivalente de la producción agrícola que se obtuvo por familia en el 

afio de 1993, con respecto al precio de los productos en el mercado) y el ingreso individual que 

perciben algunos trabajadores. 

En este marco los ingresos mensuales que percibe la población trabajadora de San Miguel 

del Milagro son significativamente bajos, tanto que las percepciones de la mayorla de los 

trabajadores (68.4%) son menores a un salario mínimo mensual; mientras que el 20.2% tiene 

ingresos que oscilan entre N$ 386.8 y NS 773.4 (2 salarios mínimos mensuales). También 

encontramos un estrato de población (7.3%) que percibe ingresos hasta el equivalente a cuatro 

salarios mínimos mensuales. Mientras que sólo un pequefto núcleo de individuos (3.7%) recibe 

un ingreso superior a 4 salarios mínimos. 
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Se puede observar que, en general hay, una relación directa entre los ingresos recibidos 

por las unidades familiares campesinas y la participación diferenciada dentro del marco 

productivo local. Resulta importante destacar que una proporción significativa de la población 

económicamente activa (30.6%) que tiene como actividad principal la agricultura, presenta una 

tendencia de percibir un ingreso mensual menor de dos salarios m[nimos. Asimismo es notorio 

que los individuos que se empican como peones agrícolas obtienen un salario y medio mlnimo 

mensual c'1ablccido para esta área geográfica. Tambión es posible distinguir a los individuos que 

trabajan en ramas distintas a la agricultura, donde por un lado esián los grupos que integra a 

individuos que cuentan con una mayor calificación como Son los maestros y los empleados 

técnicos quienes suelen tener ingresos mensuales mayores a cuatro veces el salario mlnimo y por 

otro lado tenemos a obreros, veladores, conserjes y comerciantes; trabajo cuyo desempeflo no 

requiere de una elevada capacitación y que por lo tanto también explica que los ingresos sean 

muy bajos, de hasta menos de dos salarios m[nimos por cada mes. 

Por otro lado vemos que poco más de la mitad de la población (53%) que incluye a 

estudiantes y a los que se ocupan del hogar, forman el estrato que no tiende a percibir ingresos. 

(CUADRO 11) 
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Los ingresos mensuales que recibe la población trabajadora que tiene una actividad 

productiva secundaria se determinó nuevamente a partir del cuaderno de información oportuna 

de Marzo de 1994. Ahora en el cuadro 12 de ingreso de la segunda ocupación prevalece la 

participación de individuos que perciben un salario individual, aunque registra en menor 

proporción el ingreso agrícola que se obtiene por familia. 

A partir de este análisis nos percatamos de que los ingresos mensuales que reciben los 

trabajadores de San Miguel del Milagro en su segunda ocupación siguen siendo bajos, pero a 

comparación del cuadro de ingresos de la primera ocupación, en éste sólo el 14.6% percibe 

ingresos mensuales menores a NS 300.00 , por lo que la mayor participación (61.6%) se 

concentra en la población activa que tiene ingresos que oscilan entre NS 301.00 y NS 700.00 

mensuales y el restante 23.3% percibe ingresos hasta de NS 1 300.00 mensuales. 
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De acuerdo con el análisis estadlstico realiz.ado también vemos que existe una estrecha 

relación entre la segunda ocupación y los ingresos percibidos. As[ tenemos que las actividades 

secundarias realizadas por los miembros de las unidades domésticas comunitarias se liga 

fundamentalmente con el trabajo fuera de los predios, exceptuando algunos agricultores ( 19"/o) 

que ayudan en las labores agrícolas pero que no reciben ingreso. 

Es posible distinguir que dentro de la estructura de la segunda ocupación que un poco más 

de la mitad de los trabajadores suelen tener más de una actividad productiva, estos son según 

importancia de incidencia: el comercio, peón agrícola, peón en zona arqueológica y velador; el 

ingreso que recibe este grupo de trabajadores es muy variable, la gran mayorla de las 

percepciones de ingresos mensuales son menores a dos veces el salario mlnimo. Asimismo, es 

notorio que la actividad del comercio es la que adquiere mayor importancia dentro del proceso 

modcrnizantc que se presenta en San Miguel del Milagro al concentrar la mayor participación 

porcentual con un 30. 9% . Ahora bien, en este cuadro se registran otras actividades como albai'lil 

y músico, las cuales también forman parte, junto con otras arriba seilaladas de las percepciones 

menores a dos salarios mlnimos mensuales existentes para trabajadores del campo; lo que es 

reflejo del bajo desarrollo económico y social en el que todav[a se encuentra la localidad. 

Se explica además al consultar el salario mlnimo diario por áreas geográficas dispuesto 

por la Comisión Nacional de Salarios Mlnimos, donde se observa para el área geográfica a la que 

pertenece Tlaxcala se establece el salario mfnimo diario de NS 12.89, que lo sitúa como el salario 

más bajo con respecto a otras áreas geográficas. (CUADRO 13) 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

Se presentan dos formas predominantes de tenencia de la tierra en el seno de la localidad: 

la pequeña propiedad y el ejido, destacando ésta última como la forma dominante en el sistema 

de tenencia de la tierra. Además se detectó la existencia de aparcería, a ésta modalidad de 

tenencia de la tierra le corresponde el 2.5% del total de las tierras en explotación dentro de la 

comunidad. 

Otra característica que encontramos en la comunidad en lo que se refiere a los predios 

agrícolas es su dispersión, debido fundamentalmente a la configuración topográfica de la región; 

en donde algunas de la áreas laborables se encuentran localizadas en laderas del cerro y otras en 

las zonas ligeramente planas. La división entre predios se da entre áreas de temporal y riego. 

Por otro ludo, el tamaño de los predios privados y ejidales es variable, en lo que respecta 

a la propiedad cjidal el índice que más destaca en participación es el que señala que poco más 

de la mitad de ejidatarios (61.5%) tiene una superficie de entre ulia hectárea y tres cuartos a dos. 

hectáreas, mientras que el promedio del ejido para cada agricultor es de l. 7 hectáreas. 

En lo que se refiere a la propiedad privada en San Miguel del Milagro la tierra la adquiere 

el campesino ya sea por herencia o por compra. En este tipo de tenencia el promedio de los 

predios por agricultor es de 1.6 hectáreas. 

Las tierras del ejido se entregaron a la comunidad de San Miguel del Milagro el 4 de 

septiembre de 1920; en ese entonces se les otorgó 349 hectáreas que se lomaron como sigue: 184 

de la hacienda de San Juan Mixco y 165 de la de San Juan Atoyac; las cuales han sido ampliadas. 

(MAPA 3) 

Actualmente la comunidad de San Miguel del Milagro cuenta con 258 ejidatarios. El ejido 

se divide en dos sectores: el primero abiirca una extensión de 180 hectáreas y el segundo 
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comprende 268 hectáreas, en total son 448 hectáreas. Cada ejidatarlo tiene aproximadamente una 

hectárea tres cuartos, pero dividida en dos fracciones de tierra en diferente lugar. En San Juan 

Molino que es la parte donde tienen 268 hectáreas cada campesino tiene una hectárea y en Swt 

Juan Mixco que tiene 180 hectáreas cada campesino dispone de tres cuartos de hectárea. 

Las tierras de pequeña propiedad tienen una extensión aproximada de 80 hectáreas en las 

cuales se localizan los dos pozos que abastecen estas tierras; a esta rona los campesinos la 

conocen con el nombre de el Rosario. En la comunidad hay 1 SO propietarios con superficie 

variable debido a que tienen repartidas sus parcelas en peda7.0s. (CUADRO 14) 
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SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

MPIO. DE NATIVITAS-D'l'O. 

SAN JOSB 

TOYATBNCO 

ATOYATENCO 

P. SAN RAFAEL 

EL ROSARIO 

P. PROPIEDAD 

+ 

P. TEACALCO 

P. SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

P. CAPULAC 

MAPA 3 
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USOS DE LA TIERM. 

Los usos más importantes que se hacen de las tierras de labor en la comunidad estudiada, 

según su orden de importancia son: el maíz, el frijol, (sólo e intercalado), el amaranto 

siguiéndoles la alfalfa y el tomate. 

En San Miguel del Milagro los campesinos adcmá• de malz y del frijol siembran amaranto 

en una superficie del 13.7% del hectarcajc total, distribuidas en tierras de temporal. 

Para los diferentes cultivos tenemos que para el maíz se destina el 40.0% y 12.5% de las 

tierras de temporal y riego respectivamente; mientras que el frijol intercalado se sembró en el 

16.3% de la superficie sembrada con malz, dividido de la siguiente manera: 14.1% en tierras de 

temporal y 2.2% en terrenos de riego; en lo que se refiere a el frijol sólo ocupó el 3.1 % de Jas 

tierras de temporal y el O. 9% se sembró en superficie laborable para riego, asimismo en la 

siembra de la alfalfo se registra el 6.6% de las tierras laborables. 

Por otro lado un 2.2% de las tierras laborables de riego se siembra de tomate y ayocote 

y en raras ocasiones chile verde. 

Ahora bien, se encontró que un 4.4% del total de la superficie no fue preparada para llevar 

a cabo las labores agrlcolas, debido a que se encuentran en descanso, ya que algunos agricultores 

!ns destinan para el desarrollo de pastos. (CUADRO 15) 
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MAIZ DE TEMPORAL 

En el cuadro 16 se puede apreciar que, aproximadamente, la mitad de los predios de San 

Miguel del Milagro no exceden de dos hectáreas de extensión, lo cual indica que hay un mareado 

minifundismo. Estas tierras son principalmente de temporal donde se siembra malz, por otra parte 

tenemos que el 35.5% de los agricultores utili:zan cantidades de semilla que no sobrepasan los 30 

kilos. Sin embargo, observamos que una cuarta parte de las parcelas, es decir aquellas cuya 

superficie abarca de dos hectáreas y cuarto a cuatro y media emplean mayores cantidades de malz 

para la siembra con un rango de 31 a 90 kilos. 

Como ya se seflaló, en otros apartados, el malz sigue siendo el alimento básico de los 

campesinos, también nos percatamos de que poseen predios pequeflos por lo que no pueden 

obtener cosechas abundantes. Al momento de revisar las cantidades de semilla utilizada por 

superficie, es conveniente señalar que varía la porción de semilla sembrada aunque la superficie 

sea la misma y esto se debe a la forma de sembrar de los campesinos, o a las herramientas 

utilizadas en tal operación, o bien a las caracterlslicas del terreno. 
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CUADRO 16 

CANllOAD EN (KC! DE NAIZ SEMBRADO VS. SUPERFICIE !Hftl SEMBRftDft EN lERREMD 
DE lEMPORAL EN SAN MIGUEL DEL MILAGRO, lLAXCALft 199• 

CftNl IDAD \ SUPERF 1 C IE 2501 ~m 7501 10001 12~01 15001 mB~ 2~go1 me~ nc1 ' <HAl 5000 10000 12500 15 DO 17500 2 DO 

6 - 10 1 2 

11 - 15 2 1 

16 - 20 1 1 1 

21 - 25 D 1 1 1 

26 - 30 2 

31 - 35 1 

36 - 'º 1 

•1 - •5 1 1 1 

51 - 55 1 

56 - 60 

66 - 70 1 

86 - 90 

1 O T ft L 1 5 3 1 ' 2 2 1 2 

r. 2.5 12. e 7. 6 2. 5 10. 2 5.1 5.1 2.5 5.1 

X2: 126.53 SICNIFICATIVA ftL 1x l AL 5r. 

FUENTE: INVE5l I CftC ION O 1 RECTA 199• 

me~ me~ me~ me~ lOlftL X 

3 7.6 

3 7.6 

3 7.6 

3 7.6 

2 5.1 

1 2.5 

1 2. 5 

1 ' 10. 2 

1 2 5.1 

1 1 1 3 7. 6 

1 2 5.1 

1 1 2.5 

3 1 1 2 28 

7.6 2.5 2.5 5.1 71. 7 



MAIZ DE RIEGO 

Por lo que respecta ni malz sembrado en terrenos de riego, tenemos que un 22.8% 

comprende parcelas que van desde un cuarto de hectárea a una hectárea, en las que una quinta 

parte del tolal de In muestra encuestada distribuyen dosis de 6 a 20 kilos de malz. El 12.6% con 

superficies de una heclárca y cuarto a tres hectáreas utilizan de 36 a 60 kilos. El malz que se 

adapta a un sinnúmero de climas se siembra en temporal y riego y aqul dentro de la comwtidad 

no es la excepción, donde vemos que las tierras de riego son de superficie pequeña. Cabe seilalar 

la importancia que tiene el maiz para las unidades rurales, las cuales tienden a la siembra de 

dicho cultivo. Por lo lanto esta situación permite apreciar que aún existen varios agricultores 

tradicionales que siguen sembrando malz porque es un sustento alimenticio, también se utiliza 

como alimento para animales de corral. Sin embargo la producción obtenida por algunos de los 

núcleos campesinos es insuficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias por lo que se ven 

impedidos en diversas ocasiones a convertir en dinero parte de su producción. (CUADRO 17) 
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CUADRO 17 

CANllDAD EN tKGl DE MA 1 Z SEMBRADO VS, SUPERF IC 1 E ! HAl SEMBRADA EN lEARENO 

DE R 1 EGO EN SAN M 1 GUEL DEL N ILAGRD. TLAXCALA 1m 

CANTIDAD \ SUPERFICIE ID_:_l 2501 5001 
( [G) \ ( HAl ~ 5000 7500 

6-10 Gll i1 7, 6 
= 

11 - 15 10, 2 

16 - 20 

36 - ~o 
2f 
2 5, 1 

= 
~1 - ~5 2.5 

= 
56 - 60 5.1 

O l A 1 1 n 
5,1112.51 7.GH 7.61 2.51 s.1 2,5 2, 5 835.B 

XZ: ~9.01 S IGN IF ICAl IVA AL 1~ Y AL 5~ 

FUENTE: INVEST ICACIDM a IAEClA 1m 

.-:-i:..,. 

{.~~ ·~ 
..... .:.i 

~-; ?:-: 

.i:~· ~ 
~·.!..'\ I0.:'1 

~1 ::fj 
.':"ó',.1 --; 

~ ::":-: 

t.:: ('.; 
~;, ~.r.1 
~'>pl 



FRIJOL INTERCALADO 

El frijol intercalado es otra forma de sembrar esta leguminosa en terrenos de temporal y 

de riego. El 20.2% de las parcelas tienen una superficie de un cuarto de hectárea a dos hectáreas, 

para sembrar en estos terrenos los agricultores utifü:an de 3 a 12 kilos de semilla de frijol. 

Detectamos por otra parte, predios con una extensión de dos hectáreas y cuarto a tres hectáreas 

y media, es decir, el 10.1% donde se siembra frijol intercalado, y en los cuales el 7.5 % de los 

campesinos utili:zan entre 13 y 30 kilos de semilla. A partir del análisis de dicho cuadro vemos 

que una tercera parte de los campesinos siembra frijol en pequeftos predios. Básicamente este 

cultivo se siembra para el autoconsumo, aunque se debe indicar que en algunos casos cuando 

llega a haber un. sobrante se vende. El frijol después del maíz es fundamental para las economías 

campesinas, puesto que complementa la dieta. 

La manera como se cultiva el frijol consiste en distribuir sobre los surcos esta semilla a 

lo largo del cultivo del maíz, lo que nos indica la presencia de técnicas y métodos tradicionales 

realizados por los campesinos de esta comunidad. (CUADRO 18) 
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CUADRO 18 

CANTIDAD EN CKCl DE FRIJOL INTERCALADO SEMBRADO ~S. SUPERFICIE !HAl El lERREND 

DE lEMPDRAL Y H IEGD EN SAN MIGUEL DEL M ILAGHD. TLAXCALA 1m 

CANTIDAD \ SUPEHF IC IE D - 7501 12501 15001 17501 20001 l0001 mo1 
(KC) \ !HAl 2500 10000 15000 moa 20000 moo moo moo TOTAL X 

D - 3 1 1 2 5, 1 

~ - 6 1 1 2 5, 1 

1D - 12 1 1 1 1 1 5 12,B 

13 - 15 1 1 2.5 

1g - 21 1 1 2,5 

28 - 30 1 1 2.5 

T D T A L 1 2 1 3 1 2 1 1 12 

X 2,5 5, 1 2. 5 7.6 2,5 5, 1 2,5 2,5 lD, 7 

FUENlE: INYESTIGACION DlfüTA 1m 



FRIJOL DE 1'EMl'ORAL 

En San Miguel del Milagro prácticamente se siembra muy poco el frijol en terrenos de 

temporal, pero aún así cerca de una cuarta parte de los agricultores siembran frijol en terrenos 

cuya superficie abarca de un cuarto de hectórea a media hectórea, en las que el 22.9% de los 

agricultores utilizan de 4 a 15 kilos de frijol por parcela. Y por otro lado, el 2.5% de los 

agricultores con parcelas de tres cuartos de hectórea a una hectárea empican de 19 a 21 kilos de 

frijol en la siembra. Como se mencionó anteriormente la presión demográfica ha convertido los 

predios en minifundios, por lo que se explica que la superficie de terreno para la siembra de frijol 

en temporal no exceda de mas de unu hectárea. 

Es evidente que la producción de frijol proviene principalmente de las unidades 

campesinas quienes procuran conservar para el autoconsumo la mayor parte de este producto. 

(CUADRO 19) 

moRe n 
m!IOAO u m) DE FRIJOL YS, SUPERFICIE (KA) SEllH u 

mmo DE mPmL u m mm DEL mm. mxcm nn 

CH!IDID \ SUPERFICIE o . 2SOt mt 
([G) \ (Ha) m1 SDRD tDDDB mu X 

1 ' 2 2 s. t 

7 9 t 1 2,S 

ti . t2 ~ t 1 tD,2 

U· IS 2 2 s. 1 

19 . 21 1 1 2,S 

T O T 1 l 5 1 1 10 

X 12.B t0.2 2, s lU 

mm: 1msmmoM 01HEm tm 

81 



FRIJOL DE RIEGO 

De la misma fonna que el frijol sembrado en temporal, vemos que el frijol sembrado en 

terreno de riego también es poco, se observa que el 7.6% de los predios de un cuarto de hectárea 

siembran de 4 n 6 kilos; mientras que el restante 2.5% de terrenos de media hectárea aplican de 

IO n 12 kilos. 

De dicho cuadro se puede mencionar que el frijol es un cultivo principalmente de 

temporal, pero en escasas parcelas de riego se llega a sembrar esta leguminosa, también e~1o se 

entiende porque no existen muchas tierras de riego dentro de la comunidad, y algunos agricultores 

prefieren destinar tales predios, para otro tipo de cultivos, tales como el alfalfa y en raras 

ocasiones hortalizas como el tomate. (CUADRO 20) 

cumo 20 

CHJIDH El ([¡) DE FAIJU YS SUPERFICIE !Mil SEHllll El 

IEAREMI DE RIEn El m YlmL DEL mm1. 1umu mt 

ClllllH \ SUPERFICIE D • mt 
mi 1 <Mil mu ma IBllL X 

1 . ' ¡ ¡ ,,, 
ID • 12 1 1 2. 5 

1 u 1 1 L ¡ 1 1 

X 
,,, 2, 5 ID.2 

FUEIJE: llYESJl~ICIDI OIRECJI tm 
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AMARANTO 

El cultivo de amaranto es de temporal, y en el cuadro 21 notamos que el 30.5% de los 

agricultores tienen parcelllS con extensiones de un cuarto de hectárea a una hectárea, en 1115 

cuales 35. 7% de los agricultores encuestados emplean de medio kilo a dos kilos de semilla en la 

siembra; el 17.7% de los campesinos requieren de dos y medio kilos a cuatro kilos de semilla 

para la siembra de terrenos de una hectárea y cuarto a dos hectárellS. 

Por otro lado cabe agregar que el amaranto es importante para los habitantes de la 

comunidad, puesto que en su mayoría se dedican a la fabricación de la alegria para venderla 

como dulce. De esta forma podemos reafirmar como se indica en otros apartados donde se 

establece que las unidades campesin11S reali7.an otro tipo de actividades complementari11S para 

satisfacer sus necesidades. 
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CHHI 21 

tlllllll El ([I) IE HllHID YS, SIPEIFlflE 1111 SElllHI El IEllEll 

IE IEIPlllL El 511 llHEL HL 11mn, !Lllflll 1m 

r11111t1 \ mm 1 m 1. 2511 m1 7511 (m \ (lt) m1 m1 7511 tllll 

I· 5ID 2 

m . u11 1 J 1 1 

tlll • 1511 ' mt · 2111 2 1 

2511 ·UH 

!511·tlll 

1 O 11 L J ' 1 2 

X 1,, 15,i 2,5 5, 1 

XI: lt,!, SllllFIUllH IL IX Y IL 51 

mm: 1mmm111111Ec11 1m 
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2 

' 1 2 

' t 
J J 

1 1 2 

t 1 1 1 I! 

11.2 2,5 2,5 2.5 

•,•,,: 

X 

5, 1 

IU 

5,' 

11,2 

1,, 

5, 1 
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ALFALFA 

El alfalfa es un forraje que se siembra en San Miguel del Milagro, que permite a los 

agricultores tener alimento para los animales, el 30.6% de los agricultores con terrenos de riego 

de un cuarto de hectárea a una hectárea siembran entre 6 y 25 kilos de semilla, es decir que más 

de una cuarta parte de la muestra empica estas cantidades de semilla para dicha superficie. 

También encontramos predios de una hectárea y cuarto a dos hectáreas, en el que el 5% de 

parcelas aplican de 41 a 70 kilos. 

El cultivo de alfalfa es muy importante para los campesinos, porque dicho forraje 

posibilita alimentar al ganado de traspatio, y de acuerdo a la productividad de la melga el 

agricultor determina vender el forraje o adquirir becerros para engorda. (CUADRO 22) 

mDAD 22 

m11m EM mi DE umn mmH YS, SDPEIFICIE (MI) SEllllll 

El TEHEID DE RIE~D EM S!I mUEL m mma. TUXUU 1m 

CllllDH 1 SUPERFICIE O· m1 1m 12511 m1t 
((C) 1 (H) mn mo IDIH nm 21111 TOllL X 

' . to ' ' 11,2 

ti . 15 2 J 5 12.1 

" • 21 1 1 2,5 

21 • 25 2 2 5, 1 

11 • 15 1 1 2,5 

¡¡ . 70 t t 2,5 

T B T A L ¡ 1 2 1 1 11 

X 15.3 11.2 5,1 2,j 2,j ~5.1 

XI: !U! SICMIFICATIYB AL 1X Y Bl 5X 

FUEm: INYESllCRCIDN DIAEUR mi 
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TECNOLOGIA AGRICOLA 

TECNOLOGIA POR LABORES CULTURALES, MAIZ 

La estructura tecnológica utilizada por los agricultores de San Miguel del Milagro es 

variada y tiende a modernizarse, para el cultivo del maíz se realizan diversas labores y en cada 

una de ellas se emplean las siguientes herramientas: para barbechar un 97.4% de los agricultores 

emplea tractor, un 12.8% de ellos lo hace con la yunta simultáneamente; la tecnologla agrlcola 

puede ser utilizada en forma paralela por los agricultores, esto es por ejemplo que el campesino 

utiliza el tractor y la yunta para barbechar o realizar otras actividades; en la operación de labranza 

el 28.2% lo hace con tractor y el 76.9"/o también paralelamente con yunta; las herramientas más 

utilizadas para la siembra son pala (82.0"/o), sembradora de yunta (15.3%), y sembradora de 

tractor (10.2%). Para el cultivo de maíz que se siembra en tierras de riego el 46.1% de los 

agricultores de dicha comunidad, utiliza la pala, esta herramienta sirve para desviar el agua entre 

los surcos y también para represarla. 

En el caso de la fertilización, los campesinos fertilizan empicando una cubeta (92.3%) y 

costal (10.2%), cabe señalar que esta operación se realiza con la mano. Por otra parte 

últimamente se ha hecho necesario fumigar para combatir las plagas de tal forma que el 53.8% 

de los agricultores realiza esta actividad con aspersora. La cosecha inicia en el momento del corte 

de la mazorca y los implementos que se utili7.an para cosechar son el machete donde el 12.8% 

lo ocupa, la hoz lo ocupa el 35.8% y el pizcador el 87.1% respectivamente. Aunque el azadón 

tiene un porcentaje de 10.2% en cuanto al uso, debemos indicar que se utilizan en otra.• tareas 

agrícolas. 

Generalmente en las primeras etapas de preparación del terreno los campesinos barbechan 

con el tractor, porque se efectúa mejor y fácilmente tal operación a diferencia de hacerlo con la 
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yunta, sin embargo para otras labores es mejor emplear la yunta, porque el tractor aplastarla la 

planta cuando ésta empieza a crecer. 

Los datos que arroja el cuadro 23 nos indica que paulatinamente los campesinos utilizan 

maquinaria moderna puesto que ocupan tractor, aspersora, y agroqulmicos; por otro lado vemos 

que aún persisten las herramientas tradicionales, de tal forma que los habitantes de San Miguel 

del Milagro están en un continuo proceso de cambio, esto es, aplicando las técnicas y 

hcmunientas modernas, esto es asl porque las tierras están agotadas y es necesario aplicar 

agroqulmieos para hacerlas producir hoy en dla. 

También en este apartado cabe mencionar que como parte de sus formas tradicionales de 

producción en las zonas de pendientes suaves los campesinos de San Miguel del Milagro siguen 

construyendo los sistemas de metepantles (o semi-tcmwis) con fines de control de la erosión y 

retención de la humedad, los cuales se ocupan en los cultivos de temporal, canalizando y 

estancando las corrientes fluviales que durante el tiempo de lluvias se forman para irrigar el 

terreno. Esta técnica de producción les permite ampliar la capacidad de cultivo. Para conservarla 

se limpian todos los linderos de la zanja. 

Hay que destacar que en el cultivo de maíz se presentaron algunos casos en los cuales los 

campesinos barbechan con tractor y yunta, y lo mismo para labrar. Para sembrar también emplean 

conjuntamente la pala, sembradora de yunta y sembradora con tractor. En la cosecha del maíz 

hubo quienes empleaban tanto el machete, la hoz y el pizcador. 
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El proceso de modernización en el que se encuentra San Miguel del Milagro transforma 

las condiciones económicas y sociales en que se lleva a cabo la reproducción de la unidad 

doméstica, lo que implica, por un lado, la incorporación de tecnologfa e insumos modernos, que 

modifican los procesos de trabajo de las unidades de producción y por lo tanto, la organización 

del trabajo de las mismas. Este fenómeno se explica al analizar el cuadro 24 , donde el tipo de 

tecnologfa que utilizan los agricultores para realizar las labores culturales en el cultivo de malz 

de temporal, que es uno de los alimentos básicos de la comunidad, nos indica que el abandono 

de los instrumentos y formas de organización para la producción de tipo tradicional, son 

desplazados poco a poco por parte de los campesinos, en tanto que hay una incorporación de 

innovaciones tecnológicas en el proceso de producción. 

En efecto, en el estudio reali:zado vemos que casi la mitad de los agricultores que tiene 

una superficie laborable menor a dos y media hectáreas y siembran mafz de temporal, combinan 

el uso de aperos rústicos con tecnologfa moderna en el proceso de producción, aunque en este 

sector predomina fundamentalmente la tecnologfa tradicional. Por otro lado casi una cuarta parte 

de los campesinos requiere de manera continua y más diversa de tecnologfa moderna para realizar 

las labores del cultivo, pero también mantiene el uso de tecnologfa tradicional. A partir de este 

grupo de productores encontramos que la extensión de las superficies sembradas oscila entre las 

dos y media hectáreas y cuatro y media hectáreas, además estas unidades pueden llegar a 

·conformar un sector de agricultores que estén más integrados a las pautas de un proceso de 

producción mas moderno. Sin embargo, estas tierras de labor están condicionadas a las 

vicisitudes del tiempo, que puede mermar o en definitiva dar como resultado una mala producción 

de mafz. 

Ahora bien, para realizar la producción agrícola el 96.4% de estas unidades usa tractor 
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para barbechar, además un IO, 7% suele aoociru; de manera combinada en este proceso la yunta. 

Es precisamente un 89.2% de los productores los que en mayor proporción. labran con 

yunta y tan sólo un 17.8% son los que utili7Jlll el tractor de manera simultánea. Para realizar el 

proceso de siembra un 82.1 % son los que tradicionalmente lo hacen con pala; además podernos 

sellalar que el 21.4% utiliza la sembradora con yunta y el 7.1% incorpora la sembradora con 

tractor, combinando su uso con los otros dos aperos. 

Respecto a los agricultores que fertilizan el 89.2% lo hace con cubeta, mientras que el 

14.2% asocia tanto la cubeta como el costal para llevar a cabo esta labor. Algunos campesinos 

prefieren emplear el costal para fertilizar porque es más cómodo, debido a que se lo amarran en 

la cintura y no se cansan de los brazos. 

Según esta tendencia, poco más de la mitad de las unidades de producción (53.5%) empica 

la aspersora para fumigar. 

En cuanto a la cosecha podemos destacar que los campesinos en su mayor parte (89.2%) 

emplea el pizcador y un 28.5% combina este instrumento con la hoz. Por otra parte el 7.1% 

prefiere el machete. 

Los resultados del análisis muestran que en este proceso productivo el uso de azadón no 

tiene mucha relevancia. 

Las implicaciones de este fenómeno se estudiaran cuando se analice la productividad, para 

ver si efectivamente aumentan los rendimientos cuando se utiliza tecnologla moderna. 
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CitllD 21 

AIZ SEIHtaa El TEllEll DE TEIPIHL IS. TEClll.ll:lt Pll LUDES CiLTUtlE5 
El 511 lltlEl lfl llLHll. Tll!Ctll mt 

f!Mft!S \ SUPEIFIClf-Ul UllLES \ Clt 111 11 = ¡g¡ y¡ 1 • --TllCTDI t 2 ! t 1 2 2 t 2 9 t 2 
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··Una proporción considerable de agricultores (35.8%), dedica parte de su superficie bajo 

riego para la siembra de mafz, ya que esto les pennite aumentar las posibilidades de qué la 

producción agricola no se vea severamente afectada por las variaciones climáticas. 

Encontmmos que el riego es un indicador que nos pcnnite apreciar las diferencias 

existentes entre los productores agrícolas que han incorporado este sistema con respecto a los que 

no cuentan con él. También es posible notar que estos agricultores suelen utilizar más la 

tecnologla moderna, la cual coexiste en el uso con los instrumentos tmdicionales que se emplean 

en algunas labores del proceso productivo. 

En este sentido tenemos que para barbechar el 100% de estas unidades utilimn tractor· 

y el 21.4% combina la yunta en esta labor. Por el contrario una mayor proporción (85.7%) 

acostumbra la yunta para labrar sus parcelas y sólo un 14.2% empica el tractor. 

Para realizar el proceso de siembra el 78.5% utiliza la pala para llevar a cabo esta 

actividad; el 21.4% incorpora simultáneamente la sembmdora con yunta y un 7.1% combina en 

este proceso la sembradora con tractor. 

Estas unidades desvlan el agua con una pala para distribuirla de una manera más o menos 

unifonne en los terrenos de labor. 

Ahora bien para fertilizar el 78.5% de los agricultores usa la cubeta y un 14.2 % utifüa 

el costal en e•1a actividad. 

Otra característica importante que ejemplifica la transición de estos agricultores hacia la 

modernidad es el hecho de que el 85.7% fumiga con aspersora Una vez concluido el ciclo 

productivo el 92.8% levanta su cosecha con el pizcador, otro 14.2% combina con este el machete 

y únicamente el 7.1% emplea la hoz. 

En general las tierras de labor bajo riego para la siembra de maíz son muy pequci!as, ya 
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que poco más de la quinta parte de la unidades de producción con este sistema, tiene menos de 

una hectárea y el resto tiene como máximo hasta tres hectáreas. (CUADRO 25) 

CUftDRD 25 

Mft 1 Z 5EHRft00 EN TERRENO DE R 1 ECO U. TECNDLOI: lft POR LftBORE5 CUL TURftLE5 

EN 5ftN lllCUEL DEL lllLftCRO, TLftXCftlft 199' 

m9D~RLE5 \ SUPEAF l m 2Yoa ma ma 1~Bea mea mea mea mea TDTftL 

TRACTOR 2 1 3 3 1 2 1 1 1' 
BftHBECHftA 

YUNTA 1 1 3 1 

TRftCTOA 1 1 2 
LftBAftl! 

YUNTft 2 1 3 2 2 1 1 12 

Pftlft 2 1 3 2 1 1 1 11 

5EHRftDOl!ft 
SEllBAftR CON TUNTft 1 1 1 3 

msmmR 1 1 

· ftEl:ftA Pftlft 2 1 3 3 1 2 1 1 1' 
CUBETA 1 3 3 1 1 1 1 11 

FEAT 1L1 ZftA 
COSTAL 1 1 2 

FUlllCftll ft9PER90Aft 1 3 3 1 2 1 1 12 

llftCHETE 1 1 2 
CDSECHftR HOZ 1 1 

P 1 ZCftODR 2 3 3 1 2 1 1 13 

DTl!D ftZftDDN 1 1 

T D T ft L 2 1 3 3 1 2 1 1 1' 

Y. :J,1 2.:1 7.6 7.6 2.:J :J.1 2. :J 2. :J 

FUENTE: IN~EST ICftC ION O IRECTft 199' 
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TECNOLOGIA POR LABORES CULTURALES, FRIJOL. 

La preparación de la tierra para el cultivo de frijol al igual que para el mafz requiere del 

barbecho, el 64.1 % de las unidades productivas lo efectúan con tractor y el 7.6% utilizó la yunta; 

para el caso de ta labranza el t 7.9"/o de campesinos emplea el tractor mientras que el 51.2% 

emplea la yunta. Confonne las condiciones climáticas lo permitan, esto es, cuando se avecinan 

las lluvias se inicia el momento de siembra, en esta etapa un 61 .5% de agricultores siembran con 

pala y el 5. t % lo hace con sembradora con tractor. El uso de una u otra herramienta está 

condicionada por el tamallo de la superficie donde se va a sembrar el frijol. En aquellos terrenos 
~ : ' 

donde se riega el frijol el 17.9% de los campesinos utiliza la pala; en este cultivo también es 

importante fertili~ para que tenga un buen desarrollo la planta, y los instrumentos con que 

realizan esta faena son la cubeta, un 61.5% de los productores dispone de este instrumento y 

5.1% lo lleva a cabo con un costal. Por otra parte observamos que un 53.8% de las unidades 

agrfcolas ocupa la aspersora para el control de plagas; la siguiente labor agrícola es la cosecha 

del frijol la cual la realizan a mano el 51.2% de los agricultores, un 10.2% lo hace con el 

machete y otro restante 10.2%. con la hoz. Por último el azadón que es una de las herramientas 

características de las unidades campesinas se utiliza poco (5.1%) para las tareas del campo. Para 

la mayoría de las labores agrícolas el 51.8% de los agricultores de San Miguel del Milagro 

utilizan herramientas e insumos modernos lo que a su vez indica que casi la mitad de la muestra 

estudiada compra algunos de estos implementos para poder asegurar una mayor cosecha, en este 

caso de frijol. 

Al igual que el maíz. el frijol es importante en la alimentación de los grupos campesinos, 

por lo tanto este cultivo se destina para el autoconsumo. La siembra de este cultivo nos permite 

detectar que aún existen dentro de la comunidad campesinos tradicionales ya que prácticamente 
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ellos _son quienes en mayor medida se dediCllll a la siembra de frijol. En el cultivo del frijol asf 

como en el del mafz, el barbecho y labranza se realizaron con el tractor y la yunta, mientras que 

en la cosecha se utilizó el machete y la hoz. (CUADRO 26) 

mm 2' 
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El frijol intercalado sigue siendo una práctica tradicional importante entre los campesinos 

de San Miguel del Milagro, se siembra en tierras laborables menores a tres hectáreas y media. 

Ahora bien, de los agricultores que siembran frijol una quinta parte se concentra en extensiones 

de menos de dos hectáreas. 

Aunque estos campesinos aún utilizan tecnología tradicional suelen utilimr en mayor 

proporción la tecnología moderna para el cultivo de frijol intercalado, en comparación a la que 

se usa en el proceso de producción de frijol sólo. Así tenemos que, por ejemplo que para 

barbechar, todos utilizan tractor y sólo el 16.6% utilim simultáneamente la yunta. Para labrar, la 

mitad de estos agricultores recurre al tractor y la otra mitad emplea la yunta y sólo un 8.3% 

utiliza de manera combinada ambos implementos. 

También nos percatamos de que el 16.6% que siembra en parcelas con riego, desvía el 

agua con la pala. Todos ellos acostumbran fertilizar con cubeta y el 58.3% fumiga con aspersora. 

Un 50% recoge la cosecha a mano y a diferencia del frijol sólo, un 66.6% emplea el 

machete y la hoz en forma simultánea para llevar a cabo tal tarea. (CUADR~ 27) 
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CUADRO 27 

FRIJDL INTERCALADO SEMBRAOD !Hftl EN TERRENO DE TEMPORAL l RIECD ~S.-TECNOLDCIA 

POR LABORES CULTURA LES EN SAN M ICUEL DEL M ILACRO, TLAXCALft 199• 

LABORES \ SUPERF 1 C 1 E o - 750~ me~ m~ó m~ó 20001 meó m~ó CULTURALES \ ! HAl 2500 1000 22500 lDlftL 

TRACTOR 1 2 1 3 1 2 1 • 1 12 
BARBECHAR 

lUNTA 1 1 2 

TRACTOR 1 1 1 1 1 1 6 
LABRAR 

YUNTA 1 1 2 1 1 1 1 

PALA 1 2 1 2 1 2 1 10 
SEMBRAR 

SEMBRftODRft 
CON TRACTOR 1 1 2 

RECftR Pftlft 1 1 2 
FERTILIZAR CUBETA 1 2 1 3 1 2 1 1 12 

FUM ICAR ASPERSORft 1 1 2 1 1 1 1 

MACHETE 1 1 1 1 ' COSECHAR HOZ 1 1 1 1 ' A MftND 1 2 2 1 & 

T o T ft L 1 2 1 3 1 2 1· 1 12 

r. 2.5 5.1 2.5 7.6 2. 5 5.1 2.5 2. 5 

FUENTE: IN~ESl ICAC ION O IREClft 199• 

r. 
100 

16. 6 

50.D 

58. 3 

83.3 

16.6 

16. & 

100 

58. 3 

33.3 

33.3 

50.D 
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Se puede apreciar en el estudio realiz.ado que hay un marcado minifundismo con 

extensiones menores a una hectárea, donde se siembra frijol de temporal. Existe un grupo de 

agricultores, aproximadamente el 25.6% del total de la muestra encuestada, que recurre de manera 

combinada al empleo de tecnologla tradicional y moderna para las practicas culturales de este 

cultivo. 

Se encontraron cinco personas con un cuarto de hectárea, de las cuales cuatro utilizan 

tractor en el barbecho, mientras que una emplea la yunta; sin embargo, ocurre lo contrario en la 

labranza, ya que cuatro usan la yunta y sólo una el tractor. 

Para el sistema de siembra los cinco emplean la pala; fertilizan con cubeta y para el 

combate de las plagas fumigan con aspersora. 

Por otro lado cuatro campesinos con media hectárea cada una de ellos, barbecha sus 

parcelas únicamente con tractor, realiza la labranza con yunta y en el proceso de siembra utiliza 

la pala; asimismo tres acostumbran fertilizar con cubeta y uno con costal que prepara en fonna 

de ayate. Además los cuatro fumigan con aspersora y la cosecha se hace a mano. Sólo una unidad 

de producción tiene una hectárea que barbecha con tractor, para después realizar la labral17Jl con 

yunta; sembrar con pala, fumigar con aspcrsora y cosechar a mano. Del total de estos agricullores, 

dos hacen uso del azadón para ejecutar alguna labor complementaria al cultivo. (CUADRO 28) 
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CUftDRO 2B 

FR IJDL 9EMBRft00 1 Hftl EN TERRENO DE TEMPDRftl V9. TECHDLDC 111 

POR LABORES C~L TURftLE9 EN 9ftN M 1 CUEL .DEL M 1 LllCRO, TLAXCftlll 199• 

~OmfiRm \ sui'm J m 2Hoü ~m 1m~ TOTllL Y. 

TRllCTDR • • 1 9 90 
BARBECHAR 

lUNTA 10 1 1 

TRllCTOR 1 1 10 
LABRllR 

lUNTft ' ' 1 9 90 

SEMBRllR PllLll ~ • 1 10 100 

CUBETft ~ 3 1· 9 90 
FERT ILIZftR 

C09TllL 1 '1 10 

FUM ICllR 115PER90Rft 5 • 1 10 100 

C09ECHllR 11 HND ~ • 1 10 100 

OTRO llZllDDN 1 1 2 ~o 

T o T 11 L ~ • 1 10 

: Y. 12. B 10. 2 2.~ 2~.6 

i FUENTE: 1 NVE9T I CllC 1 OH O 1 RECTA 155• 
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El riego como ya se mencionó, es uno de los elementos que trae consigo la modemi2.11Ción 

agrlcola. A partir de esto, tenemos que el 10.2% de los campesinos estudiados en San Miguel del 

Milagro, tienen entre un cuarto y media hectárea para sembrar frijol y lo utilizan como un medio 

para satisfacer parte de sus necesidades alimenticias. Los datos que a continuación se presentan 

demuestra que estos agricultores emplean la tecnología tradicional en una mayor proporción e 

incorporan asimismo la moderna en algunas labOres culturales. Son cuatro los campesinos que 

cultivan esta leguminosa. En este caso todos ellos barbechan con tractor; labran con yunta; 

seleccionan su propia semilla de frijol y con ayuda de la pala arrojan manualmente la semilla. 

También utilizan la pala para desviar y distribuir el agua en el terreno; tres de ellos acostumbran 

fertilizar con cubeta y uno con costal. De igual manera los cuatro fumigan con aspersora y 

cosechan el frijol a mano. Sólo uno utiliza el azadón para realizar alguna labor agrlcola. 

(CUADRO 29) 
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CUADRO 29 

FRIJOL SEMDRAOO (Hftl EH lERREHD DE RIEGO VS. lECNDLDClft POR 

LABORES CUL lURftLES EN SAN M 1 CUEL DEL M 1 LftCRO, lLAXCftLA 199' 

~nmfiRm \ SUPERF / m 2Hnii m~ 101AL Y. 

lRAClOR 3 1 ' 100 
BARBECHAR 

lUNlft 

lRAClOR 
LABRAR 

lUNlft 3 1 ' 100 

SEMBRAR PftLft 3 1 ' 100 

RECftR PftLft 3 1 ' 100 

CUDElA 2 1 3 1~ 
FERl IL 1 ZAR 

COSlAL 1 1 25 

FUM ICftR ASPERSOR A 3 1 ' 100 

COSECHAR ft MANO 3 1 ' 100 

DlRO ftZAODH 1 1 ~o 

1 o 1 ft L 3 1 ' Y. 7.6 2.~ 10.2 

FUEHlE: IHVESl ICftt ION O IREClft 199' 
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TECNOLOGIA POR LABORES CULTURALES, AMARANTO. 

El cultivo de amaranto es básicamente de temporal,. en esta localidad algunos campesinos 

destinan una parte de su predio para la siembra de este cultivo. Para barbechar 43.5% de los 

agricultores ocupan tractor y 7.6% empica la yunta; para la labranza el 5.1% de los agricultores 

utiliza tractor y el 43.5% yunta. En la siembra de amaranto el 48. 7% lo realiza a mano, debido 

a que la semilla es pcqueila y permite cubrir una gran superficie. Como el amaranto es un cultivo 

de temporal no requiere del riego, en el momento de la siembra también se aplica fertilizante y 

para distribuirlo en la parcela 48. 7% de campesinos lo hace con una cubeta. Para erradicar la 

presencia de plagas en la parcela se utilizan plaguicidas, de tal forma que un 28.2% usa la 

aspersora. En la cosecha de amaranto se utilizan diversas herramientas, asl tenemos que el 43.5% 

trabaja con hoz, 2.5% lo hace con la guadaila y 5.1 % lo hace manualmente. Sin embargo dicho 

cultivo se debe trillar para separar la semilla de la espiga, el 48. 7% de los agricultores contratan 

la máquina combinada en el mes de diciembre cuando está bien seco el amaranto, donde varias 

gentes van echando las gavillas a la tolva de Ja máquina. El azadón es utilizado por el 2.5 %, 

aunque el porcentaje es bajo esta herramienta es importante para que el campesino puede realizar 

varias actividades en el campo. 

Considerando Ja suma de los porcentajes del uso de tractor, fertilizante, aspersora y 

máquina combinada tenemos que 43.5% de Jos campesinos que siembran amaranto recurren a 

implementos e insumos modernos, Jo que a su vez permite ver que hay una tendencia a ocupar 

todos estos instrumentos, por Jo que podemos señalar que en la región se está dando un cambio 

en Ja forma de trabajar y hacer producir las tierras. El cultivo del amaranto juega un papel 

determinante porque una cantidad se vende a granel y otra se empica en la fabricación de la 

alegría, este producto permite a los habitantes del lugar dedicarse al comercio del dulce. 
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En el barbecho de la tierra se emplea tractor y yunta; en la siembra encontramos que habla 

algunos campesinos que empleaban la pala o a mano, existieron pocos casos en los cuales la 

cosecha se efectuó con hoz y guadal!a. (CUADRO 30) 
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En Tlaxcala se tiene conocimiento de que Swi Miguel del Milagro se ubica como el mayor 

productor de amarwito; lo witerior se demuestra con la encuesta aplicada, ya que casi la mitad 

de los campesinos además de cultivar malz y frijol, aparlWl algunos terrenos para sembrar 

"alegria" , como ellos le llaman; el cual tiene gran importancia para estas unidades de producción, 

debido a que pueden elaborar dulce y venderlo, o bien, pueden comercializar toda la producción; 

por lo que esta situación se presenta como una alternativa para obtener ingresos que 

complementen sus economlas. Cabe resaltar que una caracterlstica imporlWlte del amaranto, es 

que su semilla rinde mucho, lo que explicarla que poco más de dos quintas partes del total de la 

muestra de estudio destine extensiones de menos de una hectárea y media para sembrar este 

cultivo. Dentro de las prácticas laborables que requiere el amarwito producido en este lugar, 

podemos decir que aún persiste la tradición, pero se hWl incorporado algunas tecnologlas 

modernas en su proceso. Como es el hecho de que el 89.4% de los agricultores empleen el tractor 

para barbechar y sólo el 15. 7% asocia la yunta de mwiera simultánea. Ocurre lo inverso en la 

labranza, ya que el 89.4% sigue utilizando la yunta y el otro 10.5% usa el tractor. 

En este caso por lo pequefta que es la semilla, todos siembran a mano. Sólo el 5 .2% 

siembra en parcelas con riego y emplea la pala para desviar el agua sobre el terreno. Asimismo 

todos fertilizWl con cubeta y los que acostumbran fumigar su sembradlo (52.~%), lo hace con 

aspersora. 

Para recoger la cosecha el 89.4% utiliza la hoz, mientras que 5.2% combina la guadafta 

y el 10.5:'" lo realiza simultáneamente a mano. 

Una vez que lcvwitan Ja cosecha la llevan a trillar en Ja máquina combinada. Unicarnente 

el 5.2% de estos agricultores empica el azadón. (CUADRO 31) 
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CUftDRD 31 

ftMftffftNTD SEMBRADO EN TERRENO DE TEMPDRftl VS. TECNDLOC 1 ft POR LABORES CULTURALES 

EN SAN M 1 CUEL DEL M l lftCRD. TlftXCftlA 199, 

LAfYm , summ~e CU LES \ ( H l 2~aü ~m ~m 75~1 
1DD D um Hm ~~m m~~ TDTftL X 

TRACTOR 2 s 1 2 • 1 1 1 17 u .• 
BARBECHAR 

lUNTft 2 1 3 15. 7 

TRACTOR 1 1 2 10.5 
LftBAftR 

YUNTft 3 5 1 2 3 1 1 1 17 89.' 
SEMBRAR ft MftNO 3 6 1 2 • 1 1 1 19 100 

HECftA Pftlft 1 1 5. 2 

FERT ll 12ftR CUBETA 3 6 1 2 ' 1 1 1 19 100 

FUM ICftR ftSPERSORft 2 • 1 1 1 1 10 52.6 

HOZ 3 5 1 2 3 1 1 1 17 B! •• 

CDSECHftR CUftDftift 1 1 5.2 

ft MANO 1 1 2 10. 5 

TR lllftR clHmGft 3 6 1 2 , 1 1 1 1! 100 

DTRD ft2ftDDM 1 1 5.2 

T O T ft l 3 6 1 2 • 1 1 1 19 

X 7 .& 15. 3 2.5 M 10. 2 2.5 2.5 2.5 'ª· 7 

FUENTE: 1N~EST1 CftC ION O 1 RECTA 1 !!• 



TECNOLOGIA POR LABORES CULTURALES, ALFALFA. 

La alfalfa es otro cultivo muy importante para los campesinos de San Miguel del Milagro, 

puesto que es el alimento primordial del ganado de traspatio. Antes de cultivarla se barbecha la 

tierra, 30.7% lo hace con tractor y 5.1% lo hace con la yunta. La manera como se siembra es a 

mano, es decir 35.8% de agricultores arroja la semilla al voleo sobre la melga y posteriormente 

con la rastra se cubre la semilla. 

Este forraje es básicamente cultivo de riego, para lo cual 35.8% de los agricultores utiliza 

la pala para formar montfculos que permitan tener un mejor control sobre el agua. La fertilización 

del cultivo la realizan a mano el 30.7% de los campesinos; también un 12.8% efectúa dicha 

actividad con pala para aplicar estiércol sobre la melga. Sin embargo la susceptibilidad al ataque 

de plagas incide para que un 10.2% de los productores de alfalfa fumigue con aspersora. 

En la siega o cosecha de alfalfa se utilizan herramientas como la hoz (15.3%), mientras 

que la guadaña la empican el 30. 7% de los agricultores; en la comunidad siegan una melga --· 

durante 8 dfas, enseguida el campesino siega otra melga y las va rotando para dejar que esta se 

recupere, además' después de cada corte se riega la melga para que crezca pronto el retoflo, lo 

cual permite alimentar el ganado. A partir de los datos que trae el cuadro 32 nos percatamos de 

que en este cultivo se requieren pocos insumos agrlcolas modernos como el tractor, fertilizante, 

y la aspersora. Aquellas tareas donde se emplearon diversos implementos para el cultivo de alfalfa 

fueron fcrtiliz.ación a mano y con pala y la cosecha con hoz y guadaña. 
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CUADRO 32 

TECNDLOGIA POR LABORES CULTURALES Y CULTIVOS EN SAN lllGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA 199t 

ALFALFA 

SAN MIGUEL BARBECHAR SEMBRAR REGAR FERTILIZAR FUMIGAR COSECHAR 

DEL 

MILAGRO TRACTOR YUNTA A llAND PALA A NANO PALA ASPERSDAA HOZ GUADAiiA TOTAL 

TOTAL 12 2 n 1• 12 5 • ' 12 39 

X 30. 7 5.1 35,B 35,B 30, 7 12,B 10.2 15, 3 30. 7 100 

FUENTE: INYESTICACIDN DIRECTA mt 
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Una vez más reafirmamos que el riego es un elemento básico para el desarrollo de In 

alfalfa. Por lo que en cierto modo el utilizar este sistema puede motivar muchas veces a los 

agricultores a aprovechar sus tierras de riego para mantener una producción más o menos 

constante de este cultivo. En esta localidad, de los agricultores que cuentan con riego el 38.5 % 

del total de In muestra, sembró alfalfa. En el proceso de producción de In alfalfa la tendencia que 

se presenta es que la siembra se realiza manualmente y para lograr el manejo del agua disponible 

se emplea la pala. 

Por otro Indo la tecnologla que utili7.an en las labores culturales es de la siguiente manera: 

Para el caso de los seis agricultores con un cuarto de hectárea, cuatro suelen utili7.ar en 

el barbecho el tractor y dos la yunta. En el proceso de fertilización cinco lo hacen a mano y una 

combina además la pala. Asimismo sólo uno fumiga con uspersora. Para la cosecha se siguen 

utilizando como herramientas tradicionales la hoz y guadnila fundamentalmente. Así, tenemos que 

cinco recurren a In guadru1n, aunque también dos combinan la hoz y una exclusivamente corta la 

alfalfo con este implemento. 

Cuatro campesinos que cuentan con media hectárea, preparan la tierra barbechando con 

el tractor. Para fertilizar los cuatro lo hacen manualmente, pero uno emplea simultáneamente la 

pula. De estos. uno fumiga su sembradío con uspersora. Y finalmente todos ellos hacen el corte 

con la ayuda de la guadnila. Otros dos productores con una hectárea barbechan con tractor. Por 

otra parte para fertili~.ar ambos usan la mano, aunque una asocia además la pala en esta misma 

fase. La guadaila es el elemento con el que realizan los cortes de la planta. 

Pasemos ahora a examinar a dos agricultores, uno con hectárea y media y el otro con dos 

hectáreas. Para estos casos se puede mencionar que utilizan el tractor para barbechar. Como los 

dos acostumbran fertilizar, uno lo hace a mano y el otro con pala. Requieren para fumigar de la 
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aspcrsora. Y la cosecha la realizan con la hoz, pero uno en el mismo proceso incorpora la 

gwulalla. (CUADRO 33) 

CUADRO 33 

ALFALFA SEMBRADA EN lERREND DE R 1 ECO ~S. lECNDLOC 1 A POR LABORES 

CUL lURALES EN SAN N ICUEL DEL 11 ILACRD, lLAXCALA 199' 

LABORES \ SUPERFICIE o - 2501 7501 12501 17501 
CUL lURALES \ (HA) 2500 5000 10000 15000 20000 101AL ~ 

lRAClDR .. .. 2 , 1 12 B5, 7 
BARBECHAR 

~um 2 2 n,2 

SEMBRAR A NANO li .. 2 1 1 1• 100 

REGAR PALA li .. 2 1 1 ,. 100 

A llANO 5 .. 2 1 12 B5, 7 
FERl ILIZAR 

PALA 2 , 1 1 5 35, 7 

FUll ICAR ASPERSOR A , , 1 1 ' 2B,5 

HOZ 
COSECHAR 

3 1 1 5 35,7 

CUAOAiiA 5 • 2 , 12 B5,7 

1 o 1 A L li .. 2 1 1 ,. 
~ 15, 3 10.2 5, 1 2.5 2.5 35,B 

FUENlE: INfüllCACIDN OIREClA 19911 

l.l.5 
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PRODUCCION 

MAIZ DE TEMPORAL 

El 71. 7% de las unidades de producción campesina siembran mafz en terrenos de 

temporal, y se observa que el 53. 7% de estos campos obtienen una cosecha que va de media 

tonelada a dos toneladas de malz, para alcanzar esta producción se requiere sembrar de 6 a 30 

kilos de maíz. Asimismo vemos que en el 17 .8% restante de los predios se levanta una 

producción de dos toneladas y media a cinco toneladas, en donde el 35.5% de los campesinos 

siembran de 3 1 kilos a 90 kilos. De esta forma notamos que hay una proporción de 50 kilos 

cosechados por un kilo i.embrado de mafz. Aunque existen algunos agricultores que siembran un 

poco más de semilla, lo cual se entiende por su forma de sembrar o bien por la herramienta 

utilizada en tal labor agrfcola, esto a la vez permite comprobar lo dicho en el cuadro 16. 

(CUADRO 34) 
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CUftDRD 3' 

CftNT f DftO 9EllBRftDA 1 KCI DE llft 1 Z ~9, PRDDUCC 1 DN ITONI DE llft l Z DE TEMPDftftl 

EN 9ftN lllCUEL DEL llllftCRD. TlftXCftlft 199• 

CftNT m~ \f RDDUfüU~ Yoñ 1BH~ ma m~ ma m~ ~m TOTllL y, 

6 - 10 2 1 3 7.6 

11 - 1:1 3 3 7.6 

16 - 20 2 1 3 7.6 

21 - 25 2 1 3 7.6 

26 - 30 1 1 2 :t.1 

31 - 3:1 1 1 2.:1 

36 - 'º 1 1 2.:1 

•1 - •:t 1 2 1 ' 1D.2 

:11 - 5:1 1 1 2 :t.1 

:16 - 60 1 1 1 3 7.6 

66 - 70 1 1 2 :t.1 

86 - 90 1 1 2.5 

1 o 1 ft L 2 9 :t :t 1 • 2 28 
Y. :t.1 23. o 12.B 12. B 2. :t 10. 2 :t.1 71.7 

XI: 6:1.32 51GNIFICftllU ftl 1Y. Y fil :tx 

'FUENTE: IN~E51 IGftC ION D IHEClA 199' 
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De la misma manera tenemos que la mitad de las parcelas sembradas con maíz de 

temporal ·no son mayores de dos hectáreas de superficie y, en las que más de la mitad de los 

agricultores llegan a cosechar de media tonelada a dos toneladas por unidad. Por lo que respecta 

al restante 25.3% corresponde a predios que tienen entre dos hectáreas y cuarto a cuatro y media 

hectáreas producen de dos toneladas y cuarto a cuatro toneladas y media. A partir de estas cifras 

vemos que aproximadamente se presenta u.~a proporción de que en una hectárea de temporal se 

produce una tonelada de malz, esto a su vez indica qué dichos terrenos son poco productivos lo 

cual se puede explicar por el desgaste constante 'de la tierra, la pérdida de fertilidad y las 

alteraciones climáticas que afectan notablemente el rendimiento del cultivo por hectárea. 

(CUADRO 35) 
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CUADRO 35 

SUPERFICIE DE MA IZ SEMBRADA EN lERREND DE lEMPDRAL YS. PROOUCCIDN (lON) DE MA IZ 

EN SAN N 1 GUEL DEL NILACRD. lLAXCALA 199~ 

PROOUCC ION \ SUPERFICIE 2501 5001 7501 1D001 12501 15001 17501 20001 25001 mo1 
(lON) \ (HA) SUDO 7500 10000 moa moa moa 20000 moo 27500 30000 

o - 500 1 1 

501 - 1000 ~ 3 1 1 

1001 - 1500 3 1 1 

1501 - 2000 1 1 1 2 

2001 - 2500 

2501 - 3000 3 

m1 - 5000 

1 O 1 A L 1 5 3 1 ' 2 2 1 2 3 

Yo 2.5 12.8 7.& 2.5 10.2 5.1 5, 1 2.5 5.1 7.6 

XZ: m.25 SICNIFICAllYA AL 1X Y AL 5x 

FUENlE: INYESl IGAC ION o IREm 1m 

30001 mo1 mo1 
moo lSOOO moo 101AL X 

2 5, 1 

g 23. o 

5 12. e 
5 12. e 

1 1 2.5 

1 ' 10, 2 

2 2 5.1 

1 1 2 2B 

2.5 2,5 5, 1 71. 7 



MAIZ DE RIEGO 

En este análisis es evidente que más de una cuarta parte de los campesinos de la 

comunidad poseen tierras de riego que destinan para la siembra de mafz entre otros cultivos. El 

25.4% recoge de media tonelada a dos toneladas de este cereal y, para ello un 22.9"/o de 

campesinos siembran de 6 kilos o 20 kilos. Sin embargo, encontramos otras unidades domésticas 

que producen de dos toneladas y medio a siete toneladas de mafz en donde se siembran cantidades 

que oscilan entre 36 kilos a 60 kilos de mafz. 

De esta forma podemos establecer que en promedio, por un kilo sembrado de mafz, se 

obtienen 100 kilos en tierras de riego, por tanto haciendo una comparación con el cuadro anterior 

detectamos que es doblemente productiva una parcela de riego, que una de temporal para este 

cultivo. Aunque cabe agregar que dentro de este tipo de predios también se requiere fertilizar y 

fumigar, esto es cuidar y proteger el cultivo para que su desarrollo sea mejor. (CUADRO 36) 
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. CUADRO lli 

CANTIDAD SEMBRADA (KC) DE MAIZ YS, PRODUCCION (TON) DE MAIZ DE RIEGO 

EM SAN MIGUEL DEL l ILACRD. füXCALA m• 
CANT IOAD \ PROOUCC ION o - 501 1001 1501 2501 3001 7001 

IKCI \ 1 TON! 500 1000 1500 2000 3000 3500 l MAS lDTAL X 

li - 10 3 1 ~ 10, 2 

11 - 15 3 3 7, li 

11i - 20 1 1 2 5, 1 

31i - ~o 1 1 2 5, 1 

~1 - •5 1 1 2,5 

· 51i - liD 1 1 2 5. 1 

T o T A L 3 1 ~ 2 2 1 1 H 

X 7.li 2,5 10.2 5, 1 5, 1 2,5 2.5 35,B 

Xt: 5B,Dli SIGNIFICATIVA AL 1x l AL 51. 

FUENTE: INYEST IGAC ION O IRHTA 199~ 
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En el 22.8% de predios en donde se sembró malz de riego y tienen superficies con rungo 

de un cuarto de hectárea a una hectárea, se llega a levantar una cosecha de media tonelada a dos 

toneladas de malz. Por lo que respecta a los terrenos de una hectárea y cuarto a tres hectáreas y 

. que representan el 12.6% del total tenemos que el 10.1 % de los agricultores producen en estos 

predios de dos toneladas y media a siete toneladas de malz. 

Asimismo se observó que en una hectárea de riego se obtienen aproximadamente 2 

toneladas de malz. Lo que indica la proporción que se obtiene de 1 tonelada de malz en una 

hectárea de temporal, por 2 toneladas de maíz en una hectárea de riego. Con esto hallamos una 

marcada diferencia en cuanto al ,rendimiento del cultivo por hectárea. Esto ·es así porque en los 

predios de riego se dispone inmediatamente de agua, lo que a su vez favorece al campesino para 

irrigar el cultivo, permitiendo de esta forma un desarrollo adecuado del malz. (CUADRO 37) 

!,,¡ 
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CUADRO 37 

SUPERFICIE DE NAIZ SENBRADA EN TERRENO DE RIEGO ~S. PRODUCCION (10Nl DE NAIZ 

EN SAN N 1 GUEL DEL N 1 LACRO, TLAXCRLA m~ 

PRODUCCIDN \ SUPERFICIE o - 2501 5001 7501 12501 17501 20001 25000 
(TON! \ ( HAl 2500 5000 7500 10000 15000 20000 22500 30000 TOTAL X 

a - 500 2 2 5,1 

501 - 1000 1 1 2,5 

1001 - 1500 3 2 5 12.B 

1501 - 2000 1 1 2 5, 1 

2501 - 3000 1 1 2 5.1 

3001 - 3500 1 1 2,5 

7001 ~ NAS 1 1 2.5 

T o T A L 2 1 3 3 1 2 1 1 H 

X 5' 1 2. 5 7.6 7' ~ 2, 5 5, 1 2,5 2,5 35,B 

FUENTE: INmTIGACION DIRECTA m~ 
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FRUOL INTERCALADO 

La práctica de frijol intercalado en esta comunidad es reali7Jlda por un 30. 7% de los 

agricultores, dentro de los cuales el 23.0% obtiene una producción de entre SO a 100 kilos de 

frijol, para alcan7Jlr esta productividad ellos requieren sembrar de 3 a 21 kilos aproximadamente. 

también vemos que el 7.5% de los campesinos levantan una cosecha de 101 kilos a 500 kilos, y 

siembran de 12 kilos a 30 kilos de frijol. De esta forma es posible establecer que en promedio 

por cada kilo sembrado de frijol intercalado se cosechan 10 kilos. Sin embargo, vemos que hay 

algunos casos en donde la prtiducción ~s igual aunque sea mayor la superficie, lo que se entiende 

a partir de las variaciones climáticas; la presencia de plagas o la falta de cuidado del cultivo entre 

otros aspectos, condicionan al campesino para obtener una mala o regular cosecha. 

(CUADRO 38) 

cnm 31 

CllllHI SEllHH m1 IE Fiim YS, m1m111 (111) IE mm El IEllEll 

DE IEIPIHL y llE~I El m mm IEL llLma. ILllCALI mi 

~1111111 \ r1111m11 1 . 51 111 !51 '51 
ml' 1111¡ 51 m 151 tu 5H llHL X 

1 3 2 2 5, t 

1 ' 2 2 5, 1 

ID • 12 3 1 1 5 12.1 

n · n 1 1 2,5 

I! . 21 1 1 2.5 

21 • 31 1 1 2,5 

1 D 1 ' L 1 5 1 1 1 12 

X 11.2 12.1 2.5 2.5 2.5 u 

FIEllE: llYESmlCIDI lllECll m1 
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Por otra parte cerca de una tercera parte del total de los agricultores encuestados, llevan 

a cabo la siembra de frijol intercalado en terrenos que tienen entre un cuarto de hectárea a tres 

hectáreas y media, aqul un 23% recoge una producción de 50 kilos a 100 kilos en promedio. 

También, encontramos que el 7.5% de campesinos han cosechado de 150 kilos a 500 kilos de 

frijol. 

Para poder explicar esta situación de que en parcelas de pequeila extensión se obtenga una 

mayor producción a diferencia de los terrenos grandes, se puede entender a partir de que algunos 

campesinos siembran más frijol en sus predios por lo que esto determina una mayor cosecha. 

Además hay que destacar que existen unidades domésticas que requieren cultivar más 

frijol para alcanzar a cubrir sus necesidades durante todo el afto. (CUADRO 39) 

mm!! 

SIPEIFICIE IE Fiim llTEHILIH SEllHH u IEllEll IE IEIPlllL r llE~I 

YS, PlllCClll 1m IE Fiim El SH mm IEL llLICll. ILHClll nn 

PllllCClll \ SIPEIFlrlE 1. 1511 12511 15111 ~I ~1111 Hlll um 
m1 1 1111 ~· 1111 151H mn 11 !!11 ~m1 m11 

1. 51 1 1 1 1 

51 • 111 1 1 1 1 1 

111 • m 1 

!51 • tll 1 

Uf • 511 1 

1 1 11 L 1 2 1 ! 1 2 1 1 

l 2,5 5, 1 2,5 7,, 2.! 5, 1 u 7,5 

FlllE: lllESJIUClll lllECTI IHt 
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t 11,2 

5 12.1 

1 2.5 

1 2.5 

1 2,5 
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FRIJOL DE TEMPORAL 

Para este cultivo se percibe que una cuarta parte del total de los agricultores encuestados 

siembran frijol en terrenos de temporal. Donde el 23% de las parcelas produce de 50 kilos a 150 

kilos y en las que se aplican de 4 a 15 kilos de frijol. Por lo que se refiere al restante 2.5% 

comprende predios en los que se cosecha de 201 kilos a 250 kilos, en estos se siembran de 19 

a 21 kilos de frijol. De acuerdo a las cifras que aparecen en este cuadro podemos seilalar que por 

cada kilo de frijol sembrado en predios de temporal proporcionalmente se alcanmn a cosechar 

9 kilos. De aquí cabe seilalar que aunque la productividad es baja en estas parcelas, el campesino 

sigue sembrando este cultivo debido a que es un complemento alimenticio para la unidad 

doméstica. Sin embargo este cultivo requiere de una serie de cuidados, como fumigación 

periódica, que significa una inversión para el agricultor. (CUADRO 40) 

CUADRO tD 

m11m mmoa (m DE FRIJIL Y5, PAllUCClll (111) DE FllJIL 

El IEIH DE TEiPDRRL El SH u 1 mL DEL mmo. nmm mt 

C!llllRI \ PlllUCCIBI D • 51 tal 
((C) \ (111) 51 llD m 

t • ' 2 

7 • ! t 

ID • 12 t 

n. fi 1 t 

I! • 21 

T U T H 2 5 2 

X 5,t 12.1 5, 1 

Xl: 2UD mNIFICRTIY! !L tx y Al 5¡ 

FUEllE: INYESllGICIOM DIRECTA mt 
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m lllll X 

2 5, 1 

1 2,5 

t ID, 2 

2 5, 1 

1 1 2, 5 

1 11 
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Aquí podemos ver que aproximadamente una cuarta parte de los campesinos entrevistados 

si~mbran frijol de temporal en parcelas de un cuarto de hectárea a media hectáre~ de las que 

levantan una producción de 50 a 100 kilos. En cuanto al restante 2.5% de agricultores en tierras 

que tienen tres cuartos de heetárea a una hectárea se cosechan de 201 kilos a 250 kilos. De las 

cantidades que aparecen en este cuadro se debe indicar que por un cuarto de hectárea de temporal 

se obtienen 50 kilos de frijol. De aquí se puede concluir que la producción de frijol por hectárea 

es muy baja, lo cual se debe a las condiciones en que se produce y a las eventualidades que tiene 

que enfrentar el agricultor para preparar la tierra antes y después de 8embrar el frijol. 

(CUADR041) 

CUADRO ~1 

SUPERF 1 m SENO RADA DE FR 1 JDL (HA) EN TERRENO DE TENPDnAL YS' 

PROOUCCJON (KC) DE FRIJOL EN SAN NICUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA 1m 

PRDDUCC ION \ SUPERF JC JE o - 2501 7501 
(KC) \ ( HAl 2500 5000 10000 lDTAL X 

a - 50 2 2 5.1 

51 - 100 3 2 5 12.D 

101 - m 2 2 5.1 

201 - 250 1 1 2.5 

T o T A L 5 ~ 1 10 

X 12,0 10, 2 2, 5 25. 6 

FUENTE: INYEST ICAC JDN a JAHTA 1m 
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FRIJOL DE RIEGO 

El 7 .6% de los agricultores de San Miguel del Milagro realiz.an la siembra de frijol en 

tierras de riego, recogen cosechas que van de 251 kilos a 400 kilos, para obtener esta producción 

aplican al terreno de riego de 4 a 12 kilos de semilla. Sin embargo en un 2.5% de los terrenos 

de riego se producen de 401 kilos a 450 kilos, para lo cual se aplican cantidades de semilla de 

10 a 12 kilos. Tomando en consideración el tipo de terreno se indica que en promedio por cada 

kilo de frijol sembrado en riego se producen cerca de 50 kilos. Nuevamente destaca la elevada 

productividad y rendimiento del cultivo en predios de riego cuando se realiza una comparación 

con tierras de temporal. (CUADRO 42) 

[UADRD •2 

[ANllDAD SEllHRAOA !KCl DE FR 1 JOL VS, PRDDU[[ION ( lDNl DE FR 1 JOL 

EN 1.EHREllD DE H IECO Ell SAN 11 ICUEL DEL 11 ILACRD. llAXl:ALA 1m 

[Alll IDAD \ PHDOU[[IOll m 351 \01 
(KC) \ ( 1011) 300 'ºº •50 1D1Al r. 

~ - li 1 1 2 5.1 

10 - 12 1 1 2 5,, 

1 o 1 A l 2 , 1 • 
Y. 5,, 2.5 2.5 10.2 

FUENlE: lllVESl ICA[ ION O IRE[lA 19!H 
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El 10.2% del total de los campesinos siembran frijol en terrenos de riego. Por otro lado 

el 7 .6% de los campesinos tienen predios de WI cuarto de hectárea en las que se llega a cosechar 

entre 251 kilos y 400 kilos. También detectamos que un 2.5% de campesinos con tierras de más 

de W1 cuarto de hectárea a media hectárea cosechan de 401 a 450 kilos. De esta forma se puede 

establecer que en promedio en WI cuarto de hectárea de riego se obtienen 250 kilos de frijol. 

Haciendo una comparación con el cuadro número 41 vemos que hay una elevada productividad 

en tierras de riego, ya que en los predios de temporal se obtiene una quinta parte de lo que se 

produce de frijol en riego. Sin embargo son pocos los campesinos que disponen de tierras de 

riego, ya que en su mayorfa tienen predios de temporal. (CUADRO 43) 

CUADRO •3 

SUPERF IC 1 E SEMBRADA DE FR 1 JDL (HA) EN lERREND DE R 1 EGO YS. 

PROOUCCIDN (KG) EN SAN MIGUEL DEL NILAGRD, lLAXCALA 1m 

PROOUCC ION \ SUPERF 1 C IE o - 2501 
(lONl \ (HAl 2500 5000 lDlAL X 

251 - 300 2 2 5, 1 

351 - m 1 1 2, 5 

•01 - m 1 1 2.5 

l o l A L 3 1 ~ 

Y. 7.~ 2.5 10,2 

FUENlE: INYESl ICAC ION o IREm 1m 
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AMARANTO 

Por lo que se refiere a este cultivo detectamos que más de una cuarta parte de los 

campesinos recoge una producción de 151 kilos a 600 kilos de amaranto para lo cual siembran 

de medio a tres kilos. Además hallamos predios donde el 20.3% de agricultores producen de 601 

a 1200 kilos y en éstos agregan de más de medio kilo a cuatro kilos de amaranto. Debido a que 

· la semilla es muy pequefta, ésta rinde bastante, por lo que de medio kilo se pueden obtener de 

150 a 300 kilos de amaranto en promedio. Por otra parte los datos que aparecen en el cuadro 

indican que la producción es diferenciada respecto de la cantidad sembrada y aqul se tiene que 

explicar que hay algunos agricultores que siembran por más de un ciclo agrfcola en la misma 

parcela amaranto por ello disminuye el rendimiento y la productividad del cultivo. 

(CUADRO 44) 

CURIAD U 

mllDH SUBR!D! m¡ DE AY!RAMJO VS, PRODUCCllN (101) DE Rl!RHID 

El IEAAEID DE IEWPDRRL u 5H MIGUEL DEL mmo. ll!XCAU mi 

CHllDID 1 PADDDCC 111 m m 15t m m m t05t mt 
ml 1 (JDI) m 15D m m !ID m1 ma tm 

D • 5DD 2 

5Dt • tDID ! t t 1 

1DDt • mD t 1 

15Dt • mD 1 1 1 1 1 

mt-aDDI t t 

mt • IDID t 1 

1 o 1 R l ' ' ¡ 2 2 1 t 2 

X to, 2 ID, 2 u 5, t 5, 1 2,5 2.5 5, 1 

FUEm: llVESllG!CIDI DIHEm tm 
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lllll X 

2 5, t 

' 15, ! 

2 5, 1 

5 12.I 

2 5, 1 

2 5, t 

t9 

19,7 



Aproximadamente la mitad de . (os agricultores de San Miguel del Milagro siembra 

runaranto, el cual es importante para ellos por su valor económico. Hallamos que un 40. 7% de 

predios con una extensión de un cuarto de hectárea a una hectárea y media tiene una 

productividad de 151 kilos a 900 kilos. De acuerdo a las cantidades que aparecen en el cuadro 

el 7.5% de las parcelas restantes muestra que existen predios cuya superficie oscila entre una 

hectárea y media a dos y media hectáreas, de las que se alcanu a obtener una cosecha de 901 

kilos a 1500 kilos. De esta manera apreciamos que las tierras en que se cultiva el amaranto no 

excede de dos hectáreas y media, también nos percalrunos de que en un cuarto de hectárea se 

llega a levantar 150 kilos de amaranto en promedio. (CUADRO 45) 

[U!DRD IS 

SUPERFICIE mmDI DE li!HRITD EM TERRENO DE IEiPDRRL i5, PIDDUCCIDN m¡ 

DE mm10 u m mm DEL mmo. nmm 1m 

PROOUCC 1 DM \ 5UPEHF 1C1 E o. 25DI 5011 
([~) 1 (NI) im lDDD mn 
151 . 300 1 i 

m· t51 2 2 

rn . 'ºº 1 1 

HI • 151 

751 • !OD 

rn · IDSI 

1a5t • tm 

mt·tm 
1 o 1 1 L 3 E 1 

X 1,, 15.3 2. s 

XI: ,g, n mllFICAllYA IL IX y AL sx 

FUEm: INYESTlmlDM OIRECIA m1 

1501 
mon 

2 

2 

5.1 
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12501 m11 17501 mot 
15DDI 17511 llDDD mn1 IBllL 

t 

1 

1 i 

2 

2 2 

1 1 

1 1 

t 1 2 

1 1 1 1 n 
10.2 2,5 2,S 2.s 

X 

11.2 

11,2 

7,' 

5, I 

s.1 

2,5 

s. t 

S. I 
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CONSUMO Y VENTA DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

MAIZ 

Al rcali:zar el análisis estadístico se encontró que existe una relación entre la producción 

de maíz y su consumo en Srut Miguel del Milagro. 

Para entender este fenómeno es necesario considerar que la agricultura campesina es una 

forma especifica de producción en la que el proceso productivo es llevado a cabo por unidades, 

cuyo objetivo central es la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo. En este sentido 

tenemos que la producción campesina se orienta sobre todo al autoconsumo (es decir, a reproducir 

las condiciones de vida de los mismos productores). De tal forma que dentro de los cultivos 

básicos que tradicionalmente suelen producir estas unidades se encuentra el maíz, con el que 

tratan de asegurar la alimentación familiar. 

Asl, vemos en el cuadro 46 que por ejemplo cuatro quintas partes de los agricultores 

encuestados que obtienen una producción menor a tres toneladas dediquen la misma proporción 

de este cultivo para su consumo. Lo que explica el hecho de que pese a que la comunidad se 

encuentra en un proceso de modemi:zación, existe la tendencia a que los campesinos mantengrut 

la producción del maíz como uno de los alimentos básicos de su dieta. 

133 



.... ... .. 

CUftORO '6 

PRODUCCIDN DE MftlZ VS. CONSUMO DE MftlZ EN SAN MICUEL DEL MllftCRD. llftXCftlft 199t 

PRDDUCC ION \ CDN~HMD 
C lONl \ C Nl 

o -
500 1ft~~ m~ 1ao1 

2 DO na~ inH ~m ma m~ ~i&a ne~ lDTftl 

o - 500 2 2 

501 - 1000 1 6 ft 7 

1001 - 1500 1 5 6 
1501 - 2000 1 7 ft e 
2001 - 2500 1 1 2 

2501 - 3000 1 3 ' 3001 - 3500 1 1 

3501 - 'ººº 1 1 

'ºº1 - '500 1 1 2 

,501 - 5000 3 3 

5001 - 5500 1 1 
5501 - 6000 1 1 

10501 - 11000 1 1 

T O T ft L ' 1 6 9 1 5 1 1 1 3 1 39 

r. 10. 2 17.! 15. 3 23.D 2.5 12.e 2.s 2.5 2.5 7.6 2.5 

X2: 270. 36 S ICN lf ICftl IVft ftl 1x l ftl 5x 

FUENTE: INVEST ICftC ION O IHECTA 199' 

X 

5.1 

17. 9 

15.3 

20.5 

5.1 

10. 2 

2.5 
2.5 

5.1 

7.6 

2.5 

2. 5 

2.5 

100 



Después de hacer el análisis ~e la producción de maíz y el consumo que hay de este 

cultivo por parte de los habitantes de San Miguel del Milagro, encontramos por otro lado que de 

la producción de ma!z un 23.0% del total de agricultores suele vender sólo una parte de su 

cosecha. Pero esta situación no significa que los carn¡)esinos por el hecho de vender parte de su 

producto tengan como objetivo el obtener ganancias; ya sea porque la producción comercializada 

no es muy significativa, o bien porque el precio de mercado no se los permite (el precio de la 

tonelada de malz se encontraba al momento de aplicar la encuesta en NS 600.00). Esto mas bien 

se explicarla porque algunos agricultores venden para poder comprar algún insumo, o también 

porque sus vecinos lo requieren y acuden a ellos para abastecerse. En este contexto podemos 

apreciar que poco más de la mitad de estos agricultores que cuentan con una producción de 1 

a 3 toneladas, tendencialmente vende de media tonelada a una tonelada. Hay otro productor que 

cosecha cuatro toneladas y media, de las que comercializa una tonelada y media. 

El campesino que levwita cuatro toneladas, vende dos de ellas. Por último tenemos a dos 

productores, uno produce seis toneladas y vende la mitad; y otro que alcanm las 11 toneladas, 

vende siete. (CUADRO 47) 
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CUADRO H 

PRDDUCCIDN DE NAIZ VS, VENTA DE NAIZ EN SAN MIGUEL DEL MILAGRO. TLAXCALA m• 

PROOUCC 1 ON \ VENTA o - 501 1DD1 1501 2501 m1 
(TON! \ (TON) 500 1DDD ma 2DDD 3DDD 7DDD TOTAL X 

501 - 1000 1 t±j[iti 1001 - ma 1 1 

1501 - 20DD 1 1 11, 1 

2001 - mo 1 1 11.1 

2501 - 3000 1 1 11, 1 

3501 - ma 1 1 11, 1 

.001 - •5DO 1 1 11, 1 

5501 - mo 1 1 11, 1 

10501 - 11000 1 1 11, 1 

T o T A L 1 • 1 1 1 1 g 11, 1 

X 11, 1 •••• 11.1 11, 1 11. 1 11. 1 na 

FUENTE: INVESTICACIDN DIRECTA 1m 
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FRIJOL 

El frijol al igual que el malz es uno de los cultivos principales que los campesinos han 

destinado tradicionalmente a través del tiempo, al consumo humano. De acuerdo con lo anterior, 

el comportamiento que presenta este cultivo, es de una tendencia similar a la del malz; donde 

cerca de cuatro quintas partes de los agricultores del total de la muestra que produce entre 50 y 

150 kilos de frijol, consume esta misma cantidad. Por lo tanto, en términos generales, en San 

Miguel del Milagro este producto que actualmente se obtiene en menores cantidades con respecto 

a los Indices de producción que registra el malz, se puede ·decir que sólo se sigue sembrando por 

costumbre, como una tradición mas de tipo familiar. Aún cuando algunos productores vendan una 

pequeíla parte de su cosecha. (CUADRO 48) 

CUHRD 11 

PHUDUCCIBI DE FllJDL vs. CDISUID DE FRIJOL El m mun DEL llllm. 1uxma tm 

PRIDUCCIDM \ cmUH D· 5t tot 
([C) \ ([C) 51 m m 

D 51 B 

5t m tu 
m 15D 1 l 

m 3DI 

m m 
t51 5ID 

m 700 

1 B 1 A L ' 11 l 

X 23,1 tl.l tt,j 

Xl: 111.D! mllflCllllA RL tx y AL 5J 

FUEHE: 1msm&CIOI DIREm mt 

15t 
211 

1 

1 

2 

7,6 
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La proporción de productores en San Miguel del Milagro que suele destinar una parte de 

su producción a la venta no es muy significativa, ya que de las cinco personas que se registraron 

en el análisis se encontró que tres de ellas producen de 150 kilos a 400 kilos de las que 

generalmente venden 100 kilos. 

Asimismo, otro campesino que obtiene una cosecha de 500 kilos, comercializa 300 kilos. Y el 

agricultor que levanta 700 kilos de frijol vende 450 kilos. 

Es importante destacar que en esta localidad los campesinos venden frijol a NS 2.50 el 

kilo; pero ~uando lo compran en otro lugar llega incluso a costarles hasta NS 4.00 por kilo. 

(CUADRO 49) 

mmn 
PRlllCCIH DE FRIJDL YS, YEMIR DE FRIJOL El 

m mm IEL mm. 1umu 1m 

PllDUCCIH \ mn 5t 25t 111 
(111) \11111 111 m 151 llllL 

11t t5D t t 

251 m 1 1 

~51 m t 1 

'51 5DI 1 1 

DI 7ID 1 1 

11 1 t L ! 1 1 5 

X 'º·ª 2D,D 21.D 

XI: 111.!I mllFIClllYI n IX T Rl sx 

FUEllE: llYE511UClll DIRECIR mt 
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AMARANTO 

Aunque el consumo del dulce llamado alegria, que se prepara con el amaranto, ha pasado 

a ser de un dulce de consumo regional a un dulce de consumo nacional, todavfa la oferta del 

producto es muy escasa debido fundamentalmente a que su producción es demasiado baja y 

además, porque pocos conocen el valor alimenticio del amaranto. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, San Miguel del Milagro forma parte de los principales productores de 

amaranto a nivel nacional. Los datos del cuadro 50 nos permiten demostrar esta situación, porque 

nos indica que los campesinos que tienen una producción que varia de los 300 kg. hasta una 

tonelada y media venden toda su producción. De las formas como se comercializa este producto 

se encuentra la "alegría" , que los campesinos elaboran con la semilla de amaranto y que luego 

venden en la localidad o se trasladan hasta el D.F. para entregar su carga a otros comerciantes; 

o si no ellos mismos In venden por paquetes que tienen precios variables de N$ 2.00 a NS 5.00. 

Asf también toda la producción se puede vender por cargas (de N$ 350.00 por carga de 150 kg.), 

a otros agricultores que se dedican a hacer dulce, o bien, a cualquiera de los dos talleres 

artesanales que existen en San Miguel del Milagro que también producen el dulce, de las cuales 

una es propiedad privada y la otra una cooperativa. El dinero que reciben por la venta de este 

producto puede utilizarse para comprar una serie de bienes indispensables para su reproducción, 

o simplemente para obtener un mayor ingreso. 
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CUADRO 50 

PRDOUCCJDN DE AMARANTO VS, VENTA DE AMARANTO EN SAN MIGUEL DEL MILAGRO. 

TLAXCALA 1m 

PHDDUCmN \ VENTA 151 301 ,51 601 751 901 1051 1351 
([G) \ (KC) 300 m liDD 750 900 1050 1200 1500 TOTAL 

m - m ' ' 301 - m ' • 
'51 - liOO 2 2 

601 - 750 2 2 

751 - 900 1 1 

901 - 1050 1 1 

1051 - 1200 1 1 

m1 - 1500 •. l 3 

T O T A L • • 2 2 1 1 1 l 1e 

~ 22.2 22.2 11, 1 11, 1 5, 5 5, 5 5, 5 11i. li 

FUENTE: INVEST IGAC ION O !RECTA 1m 

X 

22.2 

22,2 

11. 1 

11, 1 

5,5 

5,5 

5.5 
11i, li 

•li. 1 



CARACTERJSTICAS DE LA VIVIENDA 

Las diferencias que existen en las viviendas comunitarias puede ser un indicador capaz 

de reflejar las condiciones de vida de Jos habitantes de San Miguel del Milagro sobre todo si 

estudiarnos Ja distribución y uso de los cuartos con que cuentan. 

A través de este análisis, se puede determinar que el porcentaje de viviendas integradas 

por un solo cuarto redondo es de 30. 7% , lo que refleja que estos pueden servir a propósitos 

combinados de cocina y dormitorio. Es mas común encontrar viviendas que tengan de uno a dos· 

cuartos (35.8%) que se utilicen como recámaras. Asimismo, cuando los recursos Jo permiten las 

familias tienen la capacidad de contar de tres a cuatro (20.5%), o hasta cinco y seis (10.2%) 

recámaras. Solo unas cuantas casas (2.5%) cuentan con siete recámaras y más. 

Por otro lado, poco menos de una cuarta parte (23.1%) de las casas no cuentan con bollo, 

Jo que es evidente de que todavía existen condiciones insalubres en Ja comunidad. Sin embargo, 

es notorio que están ocurriendo mejoras importantes ya que un 69.2% de las unidades domésticas 

ya tienen un cuarto para usarlo como cocina, en tanto que las que tienen comedor y sala 

constituyen el 66.6%. (CUADRO 51) 

CUADRO 51 

. HAO 1 TAmNES DE LAS y 1y1 ENOAS DE SAN N 1 CUEL DEL N 1 LACRO. TLAXCALA mq 

SAN N 1 CUEL CUARTO R E e A N A R A s 
DEL N 1 LACRO REDONDO 1·2 H S·li 7 Y NAS CDNEDOH SALA ene INA DAiiD 

TOTAL 12 H e q 1 11i 10 27 30 

r. 30,7 3S, e 20, s 10, 2 2,S ~1.D 25.6 liU 7U 

FUENTE: 1NYEST1CAC1 DN O 1 RECTA 19gq 
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MATERIAL DEL QUE ESTAN CONSTRUIDAS LAS VIVIENDAS 

Los materiales con los que los habitantes de San Miguel del Milagro construyen sus casas 

reflejan que en la comunidad se trata de mejorar su construcción para vivir en mejores 

condiciones. Destaca el hecho de que casi la mitad de las casas ( 48. 7%) predomina el cemento 

en la construcción de techos, seguido de la teja (23.00/o) y la lámina de asbesto (12.8%), asl 

también todavla un 2.5% de las viviendas tienen los techos con lámina de cartón. 

En lo que se refiere al material más utilizado en la construcción de pisos de las viviendas 

el cemento (76.9"/o) es el que se prefiere en este rubro, continuando con el ladrillo (12.8%) y la 

loseta (5.1 %), mientras que el otro 5.1 % tiene pisos de tierra. 

Por otra parte, en las paredes de las viviendas el adobe supera con 41.0% al block que le 

precede en importancia con 35.8%, culminando con otro 23.1 % que utiliza el ladrillo. 

Lo anterior nos indica que el proceso de modernización es acelerado en los materiales 

utilizados en la construcción de los viviendas, aunque aún existen viviendas construidas con 

materiales tradicionales. (CUADRO 52) 

CHO 52 

HTEAlll IEL QUE ESJRI mmu1m us YIYIENDAS DE m mm m mm. lllXtllR tm 

SH llllEL 1 E e H o p 1 5 B PUEIES 

IEL LHIH LllllA mm 
IE IE mma ISIE511 CHIDI mRLm TEJA mmo mm1 LllRILLD LOZEll llERH um LHllLLI llllE 

lll!l 5 t 5 g t! ªº 5 2 2 n ! " 
X t2, 1 2.5 12,I 2U IB.7 ,,,g 12,I 5, t 5, 1 au no 11,B 

FUEllE: INYESJlmlDN DIRECTA mi 
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SERVICIOS CON LOS QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS 

Como se puede apreciar en el cuadro 53 es evidente que en San Miguel del Milagro las 

viviendas disponen de todos los servicios, como lo demuestra el hecho de que todas las viviendas 

(100%) cuentan con agua entubada y aproximadamente en la misma proporción (94.8%) tienen 

suministro de energla eléctrica; por lo que toca al sistema de drenaje, el Indice que registra este 

servicio es de 66. 7%. 

De entre los medios de entretenimiento que tiene los habitantes de la localidad se 

distinguen la radio (94.8%) y la televisión (74.9%). 

Por otro lado el teléfono como medio de comunicación lo posee sólo un 28.2%, una de 

las características que lo hacen un servicio importante es que es uno de los contactos que 

mantienen los migrantes con sus parientes en la comunidad. 

También se observa que por lo general la estufa de gas es la que predomina (84.6%), 

seguida de la que funciona con leña ( 10.2%), registrándose asimismo la presencia de las que usan 

petróleo (5.1%). Ahora bien tenemos que sólo 28.2% de las viviendas dispone de refrigerador. 

De tal forma vemos como las unidades campesinas requieren de aquellos servicios que les 

permita satisfacer las nuevas necesidades con aspiraciones de cambiar la sociedad tradicional por 

la moderna. 

En algunos casos se explica la presencia de estos servicios en las unidades domésticas 

porque ya sea que los compren al contado, en abonos, y en otras ocasiones son obsequios de sus 

hijos. 

Cabe agregar que el radio y la televisión pueden ocasionar que en la comunidad rural se 

presenten ICnómenos de cambios de valores socioculturales propios de las grandes urbes. 
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[UADRD 53 

SERY 1ms [DN LDS"QUE rnENTAM LAS y IY IENDAS DE SAN NICUEL DEL M ILACRD. TLAxrALA 1m 

SAN rnuEL 

IRAD rnl 
ESlUFA 

DEL N 1 LACRO AGUA LUZ TELEFDND TELE Y IS ION DRENAJE REFR IGERADDR GAS PETROLEO LEMA 

1 
1D1AL l1 39 37 11 31 ~ 26 11 33 2 ~ 

7. 100 9U 2B, 2 79, ~ ~ 2B, 2 BU 5, 1 10, 2 

FUENTE: INVESTIGAmN DIRECTA 1m 



MIGRACION 

En esta parte del estudio se planteará la problemática de la migración que presenta la 

comunidad de San Miguel del Milagro, la sociedad civil comunitaria está adquiriendo un estilo 

de vida moderno como resultado de procesos de cambio económico, social y cultural que se 

generan al interior de las unidades domésticas. 

Como ha pasado en todo el México rural, a partir de la concentración de los recursos 

productivos ha reducido, cuando no eliminado, las posibilidades de la unidades familiares 

campesinas de subsistir con el trabajo de la tierra. La falta de créditos y asistencia técnica, la 

calda de su productividad como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos, de suyo 

escasos y de' mala calidad, y el deterioro de los términos de intercambio de los productos de 

"origen campesino", han acelerado la pauperización de la población rural, que además enfrenta 

limitaciones para proletarizarsc debido a la estrechez relativa del mercado de trabajo. Este 

fenómeno, que explica el abandono de tierras y las masivas migraciones hacia los centros urbanos 

del país y a los Estados Unidos constituye un problema que se presenta en el ámbito de las zonas 

rurales de nuestro pals. 

La migración de amplias capas de la población de nuestro pafs son al parecer el rellejo 

de su desarrollo desigual, de la desigualdad existente entre el campo y la ciudad, y sobre todo 

como resultado de las deficiencias socio-económicas existentes al interior de las zonas que 

expulsan población. Esa desigualdad está fntimarnente ligada a la necesidad de mano de obra; que 

tiene globalmente el sector capitalista. El sector agrfeola capitalista demanda grandes cantidades 

de mano de obra, misma que suele salir prcpondcrantemente de las zonas como la estudiada. 

Esa mano de obra se reproduce incesantemente en el marco de los grupos campesinos 

dentro de los llamados grupos domésticos o unidades familiares domésticas. 
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Desde esta perspectiva los migrantes de San Miguel del Milagro presentan características 

y variantes que a continuación se mencionan. 

En esta localidad de acuerdo con la muestra estudiada ha salido definitivamente en 

promedio un individuo por cada unidad doméstica en términos generales. Pero de las 15 familias 

con migrantes que se captó, cada una tiene cerca de 2.6 individuos que salieron a trabajar y/o a 

vivir hacia otros lugares del pals o a los Estados Unidos. (CUADRO 54) 

Los individuos que salen de San Miguel del Milagro suman montos bastante importantes 

de su población si consideramos que la migración representa el 18.6% del total de la muestra 

estudiada. De estos se distingue la tendencia básica de los masculinos (con 58.9%) en la 

migración sin dejar de lado que también el porcentaje de mujeres (41.0%) que sale tras nuevas 

expectativas es significativo. (CUADRO 55) 

Los individuos suelen migrar en grupo y generalmente lo hacen con sus núcleos 

familiares. Casi la mitad de los migrantes son personas casadas (48.6%), asimismo la población 

soltera es ligeramente superior a dos quintas partes (46.1 %) del total de la población migrante; 

en este mismo rubro la proporción de migrantes que son viudos o que están en unión libre 

asciende a 5%. (CUADRO 57) 

Los datos del cuadro 58 indica que los flujos de migración de la comunidad están 

compuestos por personas alfabctas que tienen en su formación diversos grados de escolaridad 

(CUADRO 59), lo que indica que ha habido mejoras sustanciales en los últimos decenios para 

que los pobladores del sector rural tengan acceso a diversas opciones educativas, ya que conforme 

a los resultados de la encuesta aplicada tan sólo el 2.5% de los migrantes terminaron la educación 

primaria, mientras que casi la mitad del total de migrnntes sólo cuentan con la educación media 

básica; por otro lado un número apreciable de migrantes (25.6%) estudiaron las escuelas de nivel 
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medio superior. Ahora bien, tenemos que el 20.5% del total de la población de migrantes ha 

cursado una carrera profesional y un 5.1 % no terminó la universidad. 

Tomando en consideración a los grupos etarios vemos que los migrantcs de 35 a 39 allos 

tuvieron más dificultades para cubrir varios niveles de enseftanm escolar; mientras que las 

personas de 20 a 29 al\os pudieron cubrir más niveles de enseflan7.B escolar. 

De esta manera podemos ver que en la comunidad se presenta un proceso de cambio, 

donde los miembros de Ja familia campesina se van transformando como resultado de que elevan 

su nivel educativo n diferencia de las generaciones anteriores, es decir, sus padres o abuelos que 

no tuvieron escuela o que cursaron uno o dos al\os de primaria. 

Esto se encuentra aunado al hecho de que In mayor parte de los migrantes son personas 

jóvenes que no sobrepasan Ja edad de 40 al\os. Asl vemos que a partir del análisis de la estructura 

demográfica de Jos migrantes el 5. J % tiene entre 15 y 19 al\os de edad; por otra parte el grueso 

de la población migrante (79.4%) se encuentra entre Jos grupos de edad que tiene de 20 n 34 allos 

de edad y una proporción del 15.3% tiene edades que fluctúan entre 35 y 39 al\os. 

(CUADRO 56) 

En el cuadro 60 podemos ver que de la muestra estudiada las 39 personas de San Miguel 

del Milagro que han migrado tenemos que 17.9% muestra un tipo de migración estacional, 

mientras <¡Ue por otra parte observamos que el restante 82.0% de personas son migrantes 

permanentes. Ligado a este proceso se puede entender que algunos miembros de las familias 

campesinas salen a buscar trabajo fuera de la comunidad para ayudar a solventar los gastos de 

la unidad familiar campesina. 

Al analizar el cuadro 61 de Jugar de residencia de los migrantes, se observa que el 46.1 % 

ha ido n Jos Estados Unidos, y el 35.8% se ha dirigido a la ciudad de Puebla, siguiéndole con 
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un porcentaje del 12.8% el Distrito Federal, y por último con 2.5% Tlaxcala y Toluca 

respectivamente. A partir de estos porcentajes se ve claramente que hay una mayor incidencia de 

migración hacia los Estados Unidos, lo cual se puede entender porque los obreros de los Estados 

Unidos tienen sueldos mas altos en comparación a los sueldos que les pagan a los obreros en 

México. 

Entre las principales causas por las cuales migran algunos de los habitantes de San Miguel 

del Milagro hallamos que el 66.6% de las 39 personas que han migrado, lo hicieron por falta de 

trabajo, mientras que 7.6% migró para mejorar su ingreso económico y un 5.1% de estos 

migrantes se fue de la localidad porque se casaron, en esta situación cabe agregar que algunas 

personas que migran dentro de este rubro son mujeres, ya que se casan con fuerei\os y se tienen 

que ir a vivir a otro sitio, a lo mejor porque su compai\ero trabaja en otro lugar. De este cuadro 

62, se aprecia que la falta de trabajo dentro de la localidad origina que la gente emigre; también 

se observa que otro tanto sale de la comunidad con la finalidad de conseguir mejores empleos y 

a la vez mayores ingresos. 

Por último observarnos que el 20.5% de los migrantes han abandonado la com1U1idad por 

otros motivos, algunos lo han hecho por ir a probar suerte y otros por aventurar, según lo que 

nos comentaron algunos padres de familia. 

A partir de este cuadro 63 vemos que más de In mitad de los migrantes son gente joven, 

es decir, el 58.9% tiene una edad que oscila entre 15 y 29 ai\os, mientras que el restante 40.9% 

de migrantes tienen una edad de 30 a 39 ai\os. También observarnos que de estos 39 núgrantes 

más de la mitad, o sea 23 personas son hombres y otras 16 personas que migraron son mujeres. 

Del análisis de dicho cuadro se observa que prácticamente son personas jóvenes quienes migran, 

y que de éstas en su mayoría migrnn más hombres que mujeres. Esta situación indica que se está 
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dando un proceso de modernización al interior de la comunidad, puesto que la familia campesina 

se fragmenta y varios de los miembros de la familia tienen que salir a buscar otras fuentes de 

trabajo para apoyar a la unidad doméstica, porque no todos se pueden emplear en el campo. 

-, 
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CUADRO 5' 

NUMERO DE MIGRANlES POR FAM 1 LI A EN SAN M 1 CUEL DEL M l LAGRD. llAXCALA 1 m 

SAN MIGUEL Na , DE M 1 CRANlES Na, DE FAMILIAS 

DEL M ILAGRD POR FAMILIA rnM MIGRANlES 

la 1 AL 3g 15 

PRDMED ID DE 
M IGRANlES POR 
FAMILIA DE 2.6 
M ICRANlES 

FUENlE: lfüSllGAmN DIREClA m~ 

CUADRO 55 

SEXO DE LOS MIGRANlES DE SAN mm DEL MILAGRO. lLAXCALA 1m 

SAN M ICUEL S E X O 

DEL MILAGRO M F 101AL 

lD 1A L 23 16 3g 

i su •1. o 100 

FUENlE: INYESl IGAmN o IREClR 1m 
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CUADRO 56 

ESlRUClURA DE EDADES DE LOS M IGRANlES 

DE SAN M ICUEL DEL M ILACRD. lLAXCALA m' 

SAN M ICUEL GRUPOS O E E O A O 

DEL M ILACRD 15-19 20-2, 25-29 30-3, 35-39 lOlAL 

l o l Al 2 10 11 10 6 3g 

r. 5, 1 25, 6 2B, 2 25,6 15, 3 100 

FUENlE: INVESl 1 GAC ION O IREClA 1m 

CUADRO 57 

ESlADD CIVIL DE LOS MICRANlES DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO. llAXCALA 1m 

SAN M ICUEL HOMBRES MUJERES 

DEL M ILACRD SOL lERD CASADO UNIDN LIBRE SOL lERA CASADA YIUOA lDlAL 

l o lA L 13 g 1 5 10 1 39 

X 33, 3 23,D 2,5 12,B 25,6 2,5 100 

FUENlE: INYESl ICACIDN O IREClA m~ 



CUADRO 58 

ALFABEllSMD DE LOS N 1 CHANTES DE SAN M 1 GUEL 

DEL N !LACRO. TLAXCALA m~ 

SAN U ICUEL SABEN LEER 

DEL MILAGRO SI TOTAL 

TOTAL 3g 39 

1. 1DD 1DD 

t;: FUENTE: 1msmmaN a IREm m~ 
"' 

CUADRO 5g 

ESCOLAR !DAD DE LOS mRAMm DE SAN M ICUEL DEL N !LACRO. TLAXtALA m~ 

SAN NICUEL PR INAR, PRIMAR, SECUND, mm. PREPA PREPA umER. 
DEL N ILAGRD INCDMP, COMP. IMCDMP. COMP. IMCDMP, CDMP, INCDMP, PROFES ION !STA 

1 O TAL 1 ~ 1 13 B 2 2 e 

1. 2, 5 10,2 2.5 33,3 20.5 5, 1 5. 1 20,5 

FUENTE: INYESllGRtlDN DIRECTA m• 

TOTAL 

39 

100 
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CUADRO 60 

T IPD DE 11 ICRAC ION DE LOS 11 ICRANTES DE 

SAN 11 ICUEL DEL 11 ILACRD. TLAXCALA m' 

SAN 11 ICUEL lllCRACIDN 

DEL 111 LACRO ESTAC IDNAL PERllANEMTE TOTAL 

1 D TAL 7 32 39 

X 17.9 e2. a 100 

FUENlE: INYESllGACIDN DIRECTA 199' 

CUADRO 61 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS lllCRANlES DE SAN lllCUEL 

MILAGRO. lLAXCALA 1m 

SAN lllCUEL LUGAR DE 111 GRACIDN 

DEL 11 ILACRD E.U, O, F. lLAX, PUE, lDL. 

1 D 1 A L 1B s 1 n 1 

~ q¡¡, li 12. e 2.S 3S,B 2,S 

FUENTE: IMfül ICACIDM O IRECTA 1m 

lDlAL 

3g 

100 
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CUADRO 62 
CAUSA POR LA QUE MIGRARON LOS MIGRANTES DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 
TLAXCALA 199~ 

SAN MIGUEL e A u s fl s 
DEL FALTA DE PORQUE SE POR BUSCAR MAYORES 
MILAGRO TRABAJO CASARON INGRESOS ECONOMICOS OTROS TOTAL 

T O T A L 26 2 3 8 39 

Y. 66.6 5.1 7.6 20.5 100 

FUENTE: 1NVEST1CAC1 ON O 1 RECTA 199~ 

CUADRO 63 

EDAD Y SEXO DE LOS MICRANTES DE SAN MIGUEL OEL MILAGRO. TLAXCALA 199~ 

\ EDAD 
SEXO \ 15- 19 20·2~ 25-29 30-3~ 

MASCULINO 2 6 8 2 

FEMENINO ~ 3 8 

TOTAL 2 10 11 10 

X 5.1 25.6 28.2 25.6 

X2: 9.68 SIGNIFICATIVA AL 1x y AL 5x 

FUENTE: INVESTICACION DIRECTA 199~ 

35-39 TOTAL X 

5 23 58.9 

1 16 ~1. o 

6 39 

15.3 100 



TESTIMONIOS 

En este apartado se describen las fonnas de vida de los campesinos de San Miguel del 

Milagro. los informantes narran a una tercera persona su cultura; más que biograflas representan 

las formas: como se organiZllll para producir, las técnicas y herramientas que utilizan para 

trabajar y el destino de la producción. De esta manera se ejemplifican casos del proceso de 

modernización a partir de la tipologla del marco teórico, que marcan las condiciones de 

tradicionalidad, transicionalidad y modenúdad. 

Es una narración de hechos realiz.ada en la localidad de origen de los informantes; mismas 

que grabarnos y tratarnos de dar forma siguiendo, en la medida de lo posible, el lenguaje 

coloquial utilizado por los campesinos. Para ello se suprimieron los nombres reales de los 

informantes para guardar su identidad. 

Estos testimonios y la información global de la comunidad nos permitieron elaborar una 

tipologla de los productores de San Miguel del Milagro, el modelo considera que existen tres 

tipos de campesinos: tradicional, transicional y moderno. 

Las características fundamentales de cada tipo se desglosan a continuación: 

CAMPESINO TRADICIONAL 

• Familias extensas. 

• Tierras ejidalcs de temporal y pequeilas porciones de riego. 

• Minifundistas. 

• Tecnologla tradicional. 

• En el proceso de producción utilizan mano de obra consangulnea afio. 

• Siembran malz y frijol para conswno u ofrenda ritual. 
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CAMPESINO TRANSICIONAL 

• Familia tendencialmente nuclear. 

• Tierras ejidales de temporal y predios de riego. 

• Emplea· tecnologla tradicional y moderna en forma combinada. 

• En el proceso de producción utiliza mano de obra consanguloea afln y contrata peones. 

• Siembran malz, frijol y productos comerciales para et meri:ado como el tomate y amaranto. 

• Crla ganado lechero y vende leche. 

CAMPESINO MODERNO 

• Familia nuclear. 

• Pequeñas porciones de tierras ejidales de temporal y mayor proporción de predios de riego. 

• Tecnologla moderna y en menor escala herramientas tradicionales. 

• En el proceso de producción contrata mano de obra y en ocasiones practica relaciones de 

reciprocidad. 

• Siembra malz, frijol y alfalfa para consumo familiar y para la engorda de animales. 

• Crla ganado de engorda para la venta. 
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INFORMANTE No. 1 AGRICULTOR TRADICIONAL 

SAN MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA 1994 

Ahorita en la casa vivimos nomás yo, mi esposa y uno de mis hijos aunque de familia 

tuve seis hijos, cinco crecieron y se fueron a vivir fuera de San Miguel del Milagro. Uno vive 

en Nueva york, y los otros viven en el D.F. porque allá trabajan y el otro está aquf porque le 

regalé un lotecito. Nosotros acostumbramos a regalarles a nuestros hijos, sea un cacho de tierra 

o unos animalitos como de herencia. 

De las tierras que trabajo tengo de ejido como una hectárea y media y de propiedad 

privada como media hectárea. Es poca la propiedad privada porque son unos pedacitos que con 

muchos sacrificios me hice de ellos, una parte la compré y otro cacho me lo dejó mi papá y lo 

del ejido también una parte me la heredó mi papá y otra me tocó de la que repartió el gobierno. 

Sólo trabajo mis terrenos y no busco otras tierras para sembrar porque con eso tengo para 

vivir; luego a veces se trabaja a medias aqul en San Miguel del Milagro, algunos ponen el 

terreno y el otro se encarga de hacer las labores en el campo y cuando llega la cosecha la mitad 

es para el que trabajó y la otra se lu queda el dueflo. 

Tengo media hectárea de riego allá por el Rosario y lo demás que es como hectárea y 

media de temporal está en el cerro. Cuando voy a regar ese cacho se tiene que pagar una cantidad 

para usar el agua del pozo. me cobran N$ 10.00 por una hora, y para regar ese pedazo se 

necesitan 4 horas. Un terreno se riega antes de barbechar, para poder trabajar mejor, ya luego se 

siembra y si no llueve entonces se le meten unos 2 ó 3 riegos. 

Ai\o trus afio lo único que siembro es maíz y frijol porque con eso vive uno, apartamos 

un tanto de malz para comer y lo demás a veces se muele para los animales; el frijol nos lo 

comemos y cuando sobra un poco de maíz lo vendemos para completar los gastos y ayudarnos 
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un poco, pero eso de la venta es tantito porque nomás es para uno y para que coma la familia. 

Muchos siembran en medio del malz, frijol pero cuando van a segundar se tapa el frijol, 

además como crece más pronto el maíz le hace sombra al frijol por eso ya no se da igual; yo lo 

que hago es sembrar en una parte maíz y en otra frijol, pero de todos modos saco una cosecha 

al afio. Hace algunos aftas cuando era pequefto le iba a ayudar a mi papá, me acuerdo que la 

tierra era tan noble que nos rendía mucho y levantábamos buenas cosechas. 

En tierras de temporal se siembra cuando llueve, hay veces que viene a llover hasta mayo 

entonces sembramos en ese mes, y ya se levanta por octubre la cosecha. En riego sembramos 

malz en marzo y para diciembre ya salió bien la cosecha. 

Para que se de el cultivo hay que echarle su abonada también hay que escardarlo para 

acabar con el hierberio porque si lo deja uno crecer el cultivo no se da o es muy pobre la 

cosecha, por eso hay que escardar unos 20 días después de la siembra, con el azadón. 

En el mes de abril se empieza a preparar la tierra, lo primero que se hace es resfriar el 

terreno para ablandarlo y poder barbechar con la yunta de acémilas, luego se siembra, después 

se labra y se segunda con el arado y la yunta. 

Yo barbecho con la yunta de acémilas, nunque tiene sus allitos todavía jala y se trabaja 

según como uno quiera sus tierras. Con la yunta de acémilas me dilato como dos semanas en 

barbechar todos mis terrenitos, tanto el temporal como el riego que son como dos hectáreas; más 

antes yo tenla una yunta de toros y con esa me tardaba más porque son más lentos que las 

acémilas, pero la ventaja de usar toros es que son fuertes para terrenos duros o lodosos o con 

mucha agua, porque aunque al toro se le pierda media pata en el lodo siguen jalando, en cambio 

las acémilas no, porque esas se atascan y ya no salen del fango casi uno las medio mata de tanto 

golpe pero ya no jalan, en cambio los toros si porque tienen más fue17.a y no se hunden tan fácil 
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porque son de pe;rulla abierta, entonces, las acémilas la desventaja que tienen en esos terrenos es 

que se hunden mucho porque no son tan fuertes y son de pezulla cerrada. Más o menos como en 

dos semanas se trabaja todo. 

Para la labranza entre mi hijo y yo lo hacemos; pero cuando quiero aventajar en la labor 

me ayudan otras dos personas a las que luego nosotros les ayudamos en sus trabajos, esa es mi 

forma de trabajar. En la labranza uso la cultivadora de yunta y el 87.adón, yo trabajo más a gusto 

con mis animalitos porque ahl los va arriando uno para que trabajen como debe ser. 

Con la yunta me tardo dos semanas dependiendo de a como crezca la hierba, porque hay 

veces que crece mucho y hay que darle dos ó tres pasadas con la cultivadora para que quede 

limpiecito el cultivo, pero sino con una tiene cuando es poca la hierba, eso si porque lo 

importante es que no le gane a uno y acabe con la matita. 

En la siembra nomás le pongo la sembradora a la yunta y en unos dfas ya termine de 

sembrar, eso si trabajando como desde las seis de la mnftana hasta como dos o tres de la tarde. 

Para abonar por lo menos me llevo tres dlas pero con la ayuda de mi hijo y con 1 a ayuda 

de otras dos gentes, vamos con una cubeta agarrando por pullos y se lo echamos a la planta; pero 

como no es mucho a veces le echarnos a un terreno y otro afio a otro porque rinde mucho en la 

tierra. 

Cuando se viene el tiempo de la cosecha en los meses de octubre y noviembre nos lleva 

todo ese tiempo trabajando como dos dlas por semana entre mi hijo, yo, y otras dos personas 

que nos ayudan porque en esta temporada es donde hay más trabajo; para segar usarnos el 

machete, después hacemos los mogotes y para pizcar ocuparnos el pizcador, ya luego 

encostalamos las mazorcas y lo acarrearnos a la CIL'lll en una camioneta que nos prestan porque 

nosotros no tenemos y allá lo desgranarnos. 



En el terreno de riego utilizo la piila para desviar el agua entre los surcos, voy tapando 

con la tierra para que el agua corra por toda la milpa, aunque también depende de como esté el 

terreno porque en los más parejitos se tarda menos y en otros que están un poco disparejos tarda 

uno más. 

En San Martln Texmelucan compro todo lo que necesito para la afiricultura desde un 

117.&dón hasta un arado; porque aqul nadie hace sus herramientas, asl es que al que se le rompe 

por ejemplo el machete o necesita una herramienta va a comprarla. Unos ellos atrás me acuerdo 

que mi abuelo usaba una hoz que él mismo hizo para cosechar, pero ahora ya nadie se preocupa 

por hacer herramientas, mejor las compran, aunque eso si, ya no se hacen igual que antes, en 

cambio esa hoz que hizo mi abuelo duró mucho tiempo y todavía la usó mi Papá. También 

cuando yo estaba chamaco se usaba el azadón, el machete, el arrufo; a mi me tocó ver arados 

grandotes de palo, pero con el paso del tiempo se dejó de usar porque con el arado de acero se 

volteaba mejor la tierra además de que era más fuerte. 

Las herramientas que usamos como el 87.adón, el arado o el bieldo ya se usaban desde 

nuestros padres que fueron los que nos enseflaron y son importantes porque las necesitamos para 

trabajar en el campo sino ¿ con qué ibamos a labrar, a escardar, surcar, segundar ?; por eso yo 

creo que la pala y todas esas herramientas nunca van a desaparecer. 

Pocas han sido las ocasiones en que contrato peones en la siega y la pizca del maíz en los 

meses de octubre y noviembre, ya sea que los vaya yo a buscar, pero principalmente ellos vienen 

de fuera porque ya saben cuando es la época de trabajo y les pago NS 20.00 más comida. 

Pero lo que más hago es decirles a mis compadres o a vecinos que nos ayuden en algún 

trabajo y ya luego nosotros vamos a aventajar en lo que estén haciendo, porque realmente esta 

forma de ayudarnos es muy importante para lo que hace uno en el campo. 
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De la cosecha anlerior, se escogen los mejores granos, los más grandes, Jos más bonitos 

asl se van separando las semillas de malz y de frijol para la siembra. En wta hectárea de lemporal 

JJeg'! a cose;char de una tonelada a tonelada y media de malz siempre y cuando haya buen tiempo 

porque sino se amuela el cultivo; entonces si nos perjudica el clima porque si se retrasan las 

JJuvias no se puede sembrar o si caen helad.as se quema o se seca Ja mata y se pone de color café 

por eso se pierde el cultivo. 

El abono de corral es efectivo para ccharselo a la milpa, pero es muy poco, para todos mis 

terrenos no me alcanza porque nomás tengo la yunta de acémilas, un par de marranos y tres 

vaquitas, mejor eso lo reparto en un pedazo y para otro aflo o más adelante le echamos a otro 

terreno. 

Todo el aflo me dedico a trabajar en el campo, y en raras ocasiones me dedico a la 

música, pero eso solo cuando hay fiestas; pero la mayor parte del tiempo trabajo en mis terrenitos 

porque de eso vivimos y pues hay que cuidar lo que sembramos. 

En un cuartito de la casa meto Jo que cosecho de ma!z y frijol. Antes haclamos esos que 

les nombramos cuezcomates que se constru!an bo!uditos con lodo de adobe y 7.acate de barranca, 

ahl se guardaba el maíz, pero ahora Jo echamos en un cuarto de block; nadamás le echamos 

primero en el piso un poco de cal y después lo echamos por capas en el mn!z para que no se 

pique y también no le caiga el gorgojo al frijol. 

Lo primero que hago cuando recojo la cosecha es apartar Jo necesario para el consumo 

de la casa y si sobra un poco lo vendo. El maíz lo voy a ofrecer a las tortilladoras de los 

pueblitos cercanos y si me arreglo en el precio en un día ya lo vendí, ya luego pasa la camioneta 

a recogerlo a la casa; este año la tonelada de malz está muy barata porque la están pagando a 

NS 600.00. Pero nomás lo hago cuando hay una apuración, porque por lo regular no vendo. 
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Como nomás siembro maíz y frijol y es poco lo que tengo, nunca me be preocupado por 

asegurar mis cultivos en caso de que algo les pasara. Mejor si necesito dinero le pido prestado 

a un vecino, pero tengo que empei\arle un terreno; por eso yo no pido prestado porque lo 

amuelan a uno sino paga a tiempo, se quedan con lo poco que uno tiene. 

La agricultura es muy importante para mi porque de eso vive uno y del campo saco el 

alimento para dar de comer a mi familia. 

. .... 
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LUNA RECIA 

Ahora Jo de Ja IW18 recia se dice que para preparar el terreno se debe hacer después del 

cuarto creciente para que la tierra no tenga muchos animales; y también hay que sembrar y segar 

cuando la luna esté recia para levantar una buena cosecha, que no traiga plaga. Esta creencia ya 

se practicaba cuando yo era chamaco, mi papá preparaba la tierra y sembraba en IW18 recia; desde 

el tiempo cuando existla Ja hacienda nos platicaban que se levantaban hartas cosechas de malz, 

de trigo, porque trabajaban la tierra en IW18 recia. Y por eso también sigo practicando esta 

creencia, si yo sembrara y preparara la tierra en luna tierna pues levantarla muy poco malz 

además de que se picaría más fácil. 
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INFORMANTE No. 2 AGRICULTOR TRANSICIONAL 

SAN MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA 1994 

Nosotros de familia somos tres: mi esposa, el hijo y yo. Y tengo otro hijo que ya está 

casado que vive aqul en San Miguel del Milagro, la casa que el tiene la construyó de block y 

cemento pero el lotecito, el sitio yo se lo di, como es la' costumbre que tenemos de un pueblo, 

~ terreno, sea lo que sea ya cuando deja uno de existir, se les deja eso de herencia a los hijos, 

ese es el sistema de una vida de pueblo. 

El tipo de tierra que yo tengo es propiedad privada que son como dos hectáreas y media, 

la mayor parte la compré a base de muchos sacrificios, de ahorros; porque como es la costumbre 

sus padres le dejaron a mi esposa un pedazo de tierra y a mi también mi madrecita me dejó un 

pedacito. El que quiere tener algo necesita esmerarse y hacer mucho para poder ahorrar algo, sea 

para que él viva o sea también para mantener a sus hijos, esa es la base de nosotros, porque el 

que en un pueblo no tiene nada, ni un terreno, está amolado. De toda mi propiedad cerca de dos 

hectáreas fue la que compré y la demás es donación. 

Anteriormente todos estos terrenos eran temporal, pero cuando fue gobernador Emilio 

Sánchcz Piedras rascaron pozos para riego, entonces ya esas tierras son de riego, desde hace más 

o menos 17 al!os. Entonces de lo que más o menos es plw10 donde se encuentran los pozos tengo 

dos hectóreas de riego y en la parte que es cerro tengo media hectárea de temporal. El agua que 

utilizo para regar mis tierras es de pozos y pago N$ 10.00 por hora. 

Yo riego el cultivo conforme viene el tiempo, porque si la milpa ya está grandecita y 

empieza ya a marchitarse porque no hay scl!al de lluvia entonces si ya se le mete el agua para 

ayudarla, y si todavía no llueve, y ya está grandecita entonces ya procura uno regarla otra vez 

porque de lo contrario se secaría. As! es de que una vez la puede uno ayudar conforme al tiempo 
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o dos o tres veces. El tiempo que me tardo en regar un terreno depende de la cantidad de agua 

que salga del pozo y confonne corra el agua en el terreno. 

Hay una comisión de personas que se encarga de los pozos, ellos van llevando las horas 

que uno va ocupando para regar, entonces claro, si le toca a uno en la mailana por ejemplo, si 

ocupa uno tres horas le dicen de las cinco de la mailana para delante, sino dicen pues te toca de 

las ocho para delante o de las doce. Uno tiene que esperarse a la hora que le toque hasta que 

acabe el que va antes. Confonne calcula uno más o menos las horas que va a ocupar entonces 

ya a eso se va uno basando y como le va a uno tocando, que le tocó a uno hasta las seis, las siete 

o más, pues ni modo se aguanta uno, asl es de que eso no es que diga uno que pues que yo voy 

a regar en la mailana o porque hace calor. 

Yo siembro mal?, frijol, amaranto y alfalfa para los animales pero también a veces 

llegamos a sembrar tomate, pero hay veces que sale uno quebrado porque cuando empie7.a a salir 

ya está re barato o ya ni lo quieren, entonces ya como quien dice hasta trabajó uno de balde; 

porque cuando uno va a cortar y ya no vale lo mismo, no gana uno, porque tiene uno que buscar 

quien lo ayude a juntar el tomate, y si gana el peón NS 30.00 cada que va a trabajar, y una 

arpilla vale NS 20.00, suponiendo que se corten 4 ó 5 arpillas pues a veces no sale ni para 

pagarle al peón y la tiene uno que ocupar porque uno sólo no puede juntar unas 1 O ó 20 arpillas. 

Estos cultivos son importantes precisamente como el malz que lo utilizarnos para la 

alimentación de uno y para la pastura de los animales y el frijol también para comer, y el 

amaranto que lo vendemos y con eso se ayuda uno. Cuando uno no quiere que se queden sin 

trabajar sus tierras dicen siembrame a medias, entonces eso de medias es otra forma de trabajo, 

ya nomás el dueño da la mitad de lo que entre de semilla y su parte de guano; ya después cuando 

llega la hora de cosechar entonces él levanta la mitad y el que sembró levanta la otro mitad. 
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El amaranto no se puede sembrar muy seguido en un mismo terreno, porque si lo siembra 

uno muy seguido entonces ya no sale amaranto, sale una semilla que le nombramos nosotros 

quintoniles, como quien dice hierba mala, entonces hay que irle combinando; como ahorita este 

afto si Dios quiere vamos a ver si sembramos amaranto en otro terreno en el que se haya 

sembrado maíz. 

Por supuesto, si un tramo se le echó amaranto al allo siguiente se siembra malz o frijol. 

El allo pasado sembré puro malz, hasta ahorita no he sembrado frijol porque nada mas siembro 

una vez al afio; aunque la alfalfa si la puede uno sembrar a cualquier tiempo pero donde hay 

riego, por lo regular la alfalfa dilata dos o tres allos porque se siembra y ya después nomás es 

regarla e irla cortando, ya cuando se va enroilando se arranca con todo y tronco, entonces esa ya 

no retoila, pero a veces ya tiene sus ailos y todavía responde, pero cuando ya no rinde entonces 

se voltea la tierra. 

La alfalfa se la damos a los animales, si uno no la ocupa toda y otros tienen animales y 

les hace falta pues se las vende uno por melga, dependiendo como esté la alfalfa, si está buena 

la vendemos a unos N$ 60.00 ó NS 70.00. 

En cambio el mafz que se utiliza para el consumo de la casa, lo tenemos que sembrar allo 

con ailo porque es lo que comemos y como la tonelada la pagan muy barata mejor prefiero 

molerlo y dárselo a comer a las vacas con salvadillo para que den un poco de leche porque le 

entregamos 50 litros diarios a un seilor que viene de fuera a recogerla y cada litro me lo paga a 

N$ 0.90. 

Entonces claro que lo que va uno trabajando es para medio irse ayudando porque se 

encuentra uno obligado para que no se enflaquen los animales ayudándolos con salvado y 

alimento. 
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Anteriormente el marrano era una ayuda para nosotros, engordabamos unos 2, 3 marranos 

con el desperdicio de lo que iba saliendo, y lo pagaban bien pero ahora está muy barato el 

marrano hay veces que llegan y los ven si está gordo dicen "no está muy gordo", si está delgado 

"no está muy delgado", ya no sabe uno como ayudarse. 

Hace tiempo se podlan meter dos cultivos en el terreno . pero ahora ya no, se sembraba 

malz y frijol y más o menos se daba pero llegó el tiempo en que ya notamos que ya la planta no 

admitía las dos cosas, entonces ya es por separado. Por ejemplo en un terreno yo digo voy a 

echar 4 ó 5 surcos de frijol, y lo demás lo hecho de malz. 

Trabajar la tierra es más o menos como dicen, como una seftora que hace una 

alimentación y le da todo lo que necesita para que tenga sabor, pues la planta lo mismo, para que 

tengan un buen desarrollo los cultivos que yo siembro, debo preparar bien la tierra, esto es 

barbechar, sembrarla a su tiempo, darle su lalior; y ya que crecio la planta hay que segundar y 

si le pega una plaga se le echa insecticida, también hay que abonar eon guano y con fertilizante 

qulmico. 

Antes de preparar el terreno nosotros resfriamos o metemos el agua en la tierra sin que 

tenga nada, para que tenga humedad, entonces viene otra rastreada, otra arada y ya entonces otra 

rastreada para que asiente para cuando va uno a sembrar tenga buena humedad, que el maiz caiga 

en buena humedad. Ya para preparar la tierra contrato el tractor, para rastrear anteriormente se 

hacia con la yunta agarraba uno el arado y otro con un hacha iba atrás pegando para deshacer los 

peda?.os de tierra que se levantaban; ahora en cambio tiene una ventaja el tractor en el sentido 

de que las tierras se trabajan más fácil porque deshace los terromotes. Entonces si es una ventaja 

el tractor porque ara uno y luego se le da una rastreada, pues claro que deshace todo aquello y 

se quita uno de ir atrás de la yunta quiebra y quiebra con el hacha las bolas aquellas de tierra y 
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ahora ya no porque pasa el tractor y en un ratito hizo polvo aquellos bodocotes de tierra, entonces 

es una gran ventaja. 

Este al\o me cobraron por rastra y surcada NS 250.00, porque le dieron dos rastreadas y 

una surcada al terreno, también el tractor me cobra por trabajar según los !ramitos de terreno, 

porque nosotros no tenemos por hectáreas, sino decimos más o menos un cálculo, entonces aqul 

uno tiene un terrcnito, este es de otro, este es de otro, asl pedacitos y la mayor parte tiene asl sus 

parcelas, nadie tiene todos sus terrenos juntos, entonces vamos calculando según el pedazo es lo 

que hagan y le cobren, unos NS 50.00 ó NS 60.00 por una rastreada o surcada, pero no por las 

dos cosas. 

El tractor, es el que barbecha mis tierras en un dla. 

Para la labor, participa el yuntero y cobra según como esté el terreno eso ya va arreglado 

por surcos, y ya Ja destapada de la milpa o de labor eso es a parte, si el terreno está limpio 

nomás va uno destapando la planta; pero si ya tiene un poco de hierba entonces tenemos que 

contratar, dos, tres peones que lo van a ayudar a uno a destapar; y se les paga NS 30.00 ó NS 

40.00 por d!a según lo que se hagan por trabajar. Para labrar media hectárea se llevan 5 horas. 

A veces sembramos con pala o con la sembradora, pero por aventajar agarro mi 

sembradora y contrato la yunta y nomás le voy echando el maíz y ya le calcula uno la distanci!l 

para el tanto que quiera uno In mata, y en lugar de pagar cinco peones pues pagaria NS 60.00 ó 

NS 50.00 por 4 hora• al día, en media hectárea si uno va con la sembradora de yunta. 

Para fertili7.ar agarro una cubeta o una bolsa de alimento, la coge uno como ayatito y se 

echa uno el tanto que aguante de fertilizante, agarra uno en cada mano, sino tiene uno mucha 

práctica pues nomás con una y ahí se va uno echando según el tanto que uno quiera. Una hectárea 

la fertilizo en 4 horas. 
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Ocupo la bomba para fumigar, pero depende la distancia de lo que va uno a fumigar 

porque si son unos diez surcos yo solo me lo echo, pero ya si por ejemplo son 40 ó 50 surcos 

de frijol, pues digo no, ya para mi es un poquito pesado, ya necesito otro que me ayude. Y ya 

· entre dos personas en 4 horas fumigamos un cuarto de hectárea. 

En el momento de la cosecha ocupamos dos personas para segar, aparte de que uno siega; 

es una mala comparación que nombramos de la luna, que decimos ya va acabar la llena y no 

acabo de sembrar, aqul se necesita que si para maftana acaba In luna pues ya mallana no se debe 

de sembrar, entonces que hace uno, pues agarrar la yunta y el tractor para que surque y la 

sembradora para sembrar; es a veces ese el problema de uno, por cualquier cosa está uno ocupado 

y dice uno mnftana o pasado mal\ana acaba la luna pues entre mallana y pasado mallann tenemos 

que acabar de segar el terreno. A esa transmisión de la luna se le llama luna recia y luna tierna, 

esto ha sido la enseflanza desde los abuelos, la tradición. Exactamente cuando la luna está del 

cuarto creciente para adelwite pues ya más o menos ya es lo mejor hasta antes de que termine, 

es precisamente que a veces se encuentra uno obligado a hacer aquel trabajo, porque termina la 

luna. 

Por supuesto para segar ah! está una de las cosas, que si se siega antes entonces el maíz 

pronto se agorgoja, entonces pronto se pica el malz, por eso lo tiene uno que hacer en la luna 

recia; lo mismo para trabajar las tierras, lo mejor para arar una tierra es cuando la luna está recia, 

porque hay plagas que tiene la tierra, entonces aquellas plagas pues como quien dice se eliminan 

trabajando a su tiempo, claro CUWldo está helando muy fuerte es conveniente arar porque como 

la tierra se voltea aquel chahuistle se muere con el frlo. Cualquier cosa que sea precisamente con 

esa intención se hacen esos trabajos cuwido la luna está bien llena; hasta el adobe de las paredes 

de las casas sino se prepara en luna llena, aparecen unos animalitos que nosotros le nombramos 
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pepeyol, que perforan las paredes. Por eso es que los trabajos se hacen también no nomú asf, 

. sino con efecto de la luna; tradición que ya llevamos pero si es efectivo. Entonces Ja siega o la 

siembra también se hace cuando hay luna recia. 

Con la ayuda de dos peones en 4 horas cosechamos un cuarto de hectárea, utilizando el 

pizcador y costales. 

En el momento de Ja cosecha del amaranto contrato la máquina combinada, que según 

cobra por hora NS 100.00, entonces si un pedazo Jo tenla yo que hacer en 2 ó 3 dfas la máquina 

me lo hace en un cuarto de hora y me cobra NS 25.00 ó NS 30.00, nomás llevo mis bolsas, las 

lleno y las cargo, entonces si es una ventaja porque si busco quien me ayude tengo que contratar 

3 ó 4 peones para cortarla y para limpiarla, entonces viene mejor la máquina y lo hace en media 

hora y me cobra NS 50.00. 

En el riego del maíz me ayudan mis hijos y otros o dos o tres peones para ir protegiendo 

el agua. La pala es Jo único que se utiliza para ir desviando el agua dependiendo de como esté 

el terreno me dilatarla en regar media hectárea unas dos o tres horas. 

Por lo regular las personas que se contratan para trabajar son de la localidad, pero ahora 

ya tiene varios aftos que vienen de por aquí de Zacatlán rumbo por ahf de Puebla a pedir trabajo 

y uno dice pues me conviene porque tengo que acabar de hacer un trabajo y los ocupa uno. 

Principalmente busco gente que me ayude en la pizca, es decir, en la siega y la pizca, que 

es en los meses de octubre y noviembre. 

Las herramientas que yo tengo las he comprado en las ferreterlas de Puebla, San Martfn 

Texmelucan y Tlaxcala; una pala, un bieldo, un B2Jldón me andan costando de NS 25 .00 a NS 

30.00. Pero si uno quiere se puede mandar a hacer el azadón con el herrero. 

Cuando yo tenía unos 7 años conocí el a:zadón por Oriental allá en el Estado de Puebla 
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pero rumbo a Veracruz, y ahora ya aqul hace p(ico que se empezó a usar, ya ahora lo usan 

mueho, precisamente ya casi se usa mi:rbo para el amaranto para escardar. 

Porque cuando está muy chiquita la planta hay que limpiar el surco y luego si es 

grandecito el pedazo que se siembra todavía no acaba uno donde comenzó cuando ya otra vez 

viene la hierba, entonces otra vez hay que aventajar para que no le gane a uno la hierba, porque 

si le deja uno la hierba la planta se amuela; entonces hay que darle dos o tres escardas. 

Allá mismo conocí la cultivadora fue en WJa hacienda, ya que antes aqul no se usaba, lo 

que usaban aquf era un arado de palo, ni el arado de fierro se usaba. El arado de palo, lo 

agarrabamos para todo, para barbechar, para surcar, para labrar y para todo, pero el arado de 

palo nomás iba abriendo la tierra y ese era todo el chiste; en cambio el arado de fierro no porque, 

entra y va volteando la tierra y el arado de palo va abriendo pero no volteaba la tierra. 

Los plaguicidas y herbicidas los utilizo cuando una plaga ataca un cultivo. Porque si,. 

como ejemplo, el frijol ya tiene conchuela y no lo fumiga uno ya no se dió frijol y lo acaba la 

plaga, entonces si la fumigo pues ya hubo oportunidad para que se diera el cultivo; esa es la 

ventaja. Se puede decir que esa cosas se van preparando para ir protegiendo las plantas. 

Aquí en la comunidad nos ayudamos unos a otros, como por ejemplo en la siega; en 

acarrear, me dicen mira tu me traes mi mazorca y yo te r~-compcnso al ir a pizcar o segar, y 

realmente es efectivo porque se evita uno de pagar. Lo mismo con el tractor, luego dicen yo te 

voy u surcar, a barbechar y tu me traes unos dos viajes ó tres con la camioneta de majada y 

quedamos a mano, entonces es una forma de uno y otro ayudarse. También cuando no hay peones 

y necesitamos hacer un trabajo nos ayudamos entre familiares, vecinos o amigos. 

La semilla que utilizo para sembrar es la misma que se cosecha, pero si no lo tengo pues 

Ja voy a comprar en San Martín, ahf me vale el kilo de maJz NS 1.00 y el kilo de frijol N$ 3.00. 
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El fertilizante que ocupo es la urca, hay veces que dice uno voy a comprar una tonelada 

o media tonelada o quiero dos bultos nomás; según. los bultos que necesitamos son los que 

calculamos. Cada bulto es de SO kg y este al'lo ( 1994) me costó; NS 32.00. 

Por medio del banco desde hace como 30 al'los empe2'Jllllos a utilizar fertilizante porque 

nos dieron crédito, pediamos cada quien lo que necesitabamos y nos daban todo el fertilizante 

junto ya luego Jo ibamos a traer, dilatamos mucho tiempo asl con el, banco pero ahora ya no, ya 

ahora nos dan el dinero y cada quien lo compra donde quiere. El al'lo pasado nos dieron NS 

800.00 en marzo y a partir de octubre cmpe7.1U11os a pagar Ja mirima cantidad sin intereses. 

Pero, hasta ahorita lo mejor son los terrenos que están abonados con abono de animal, 

vamos Jo acarreamos para un terreno para irlo repartiendo en las tierras. 

Sólo obtengo una cosecha de mafz al al'lo, nosotros nomás sembramos y vemos que esté 

buena la mazorca pero nunca nos hemos preocupado de decir dió tanto. 

Almacenamos Ja cosecha en estos tres cuartos de block, algunos les nombran trojes pero 

ya no se hacen como anteriormente, el cuezcomate, que servia para proteger la cosecha. 

Para conservar Ja cosecha le echamos polvos que va uno a comprar ·en el semillero en 

Puebla, para que no se agorgoje el mafz pero también Je echamos unas pastillas que vienen en 

un tubito que trae 20 tabletas que se llaman fosfuro de aluminio, son tabletas fumigw1tcs. 

También algo que afecta nuestros cultivos es el clima, porque a veces se retrasan las 

lluvias o nos caen heladas y la cosecha se amuela. 

Todo lo que cosechamos de malz es para consumo de uno pero también se lo damos a los 

animales; porque nos hace fülta para las vacas, pero si sobra para vender, lo vende uno en San 

Martfn Texmelucan. 

El amaranto lo vendemos aqul a los que lo trabajan y elaboran el dulce; y cuando la 
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necesitan lo viene a comprar aqul. Ahorita la carga de 50 almures {equivalente a 150 kg) cuesta 

N$400.00. 

El tomate para venderlo acudimos a varias partes, lo vamos a vender ya sea los martes 

a San Martfn, los miércoles o los jueves a Puebla, los sábados a Tlaxcala. 

A los wiimales por lo regular los vienen a comprar aquí. 

Tengo una camioneta para llevar todo lo que voy a vernier y me acompalla mi hijo. 

El tomate aquí o en las plazas, lo carga uno, se va bien temprano, a las 3 a.m.; uno llega 

y se forma y luego llegan los compradorea. 

Cuando por ejemplo está de buen precio no pierde uno tiempo para venderlo, pero cuando 

está barato pues tarda uno porque no le hacen a uno caso, ahí está uno esperando. 

Para mi la agricultura es importante en dos sentidos: porque en primera me crié en esto 

y en esto estoy acabando mi vida y para mi el campo es bonito porque trabaja uno y al mismo 

tiempo toma uno aire, es libre, se sienta uno bajo una sombra y lo satisface, se descansa, aunque 

el campo a veces es pesado, porque en tiempo de aguas, pues anda uno tras el 'agua y bueno 

viene un aguacero, a veces lo agarra a uno sin nada y viene uno a dar pues como dicen unos 

como ratón; pero esa es para mi la vida del campo porque llego cuando hay milpas y me divierto, 

me distraigo, digo ! que bonitas plwitas ! aunque no sea de lo mío. Si, para mi ha sido mi vida. 
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CUF.ZCOMATE QUE SE UTILIZABA COMO GRANERO PARA ALMACENAR EL MAIZ 
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MAZORCAS ALMACF.NAD!IS T·:N CUARTOS DE BLOCK 
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INFORMANTE No, 3 AGRICULTOR MODERNO 

SAN MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA 1994 

Mi familia está compuesta por mi sellora y yo, quienes vivimos en San Miguel, aunque 

tengo cinco hijos pero ya no viven con nosotros. 

Cuando los hijos se separan del hogar al contraer matrimonio ya tengo para regalar a cada 

quien su lote, uno de mis hijos está en Nueva York y otros tres están estudiando en México D.F. 

les compré una casita y una hija casada que vive en México porque allá trabaja su marido, pero 

ella lambién tiene su lote. 

Tengo tierras de riego, también en el cerro y de agostadero húmedo, tengo ejido y 

pequeila propiedad. De ejido poseo como tres cuartos de hectárea de humedad y media hectárea 

de cerro de ejido, en total de ejido es como una hectárea y cuarto y de pequeila propiedad tengo 

dos hectáreas y cuarto de riego, todas las tierras las trabajo. 

Las tierras las adquirí de diferentes maneras, la pequeila propiedad desde muchacho 

empecé a comprar pedazos, aqul es muy reducido el terreno, "aqul puros cuartos de hecdrea", 

después mi papá nos repartió unos pedacitos dos, tres cachitos, asl es que la propiedad privada 

parte es comprada y parte herencia; mi papá me dejó parte de ejido y media hectárea de 

propiedad privada de cerro y riego, el ejido todo lo heredé. 

Me he visto en la necesidad de rentar más tierras, porque siempre me he dedicado al 

campo, siempre renté terreno, mis tierras no me han alcanzado y he tenido que rentar porque yo 

siempre me he dedicado al negocio, y en este ciclo agrfcola sólo estoy haciendo lo mio, ya que 

estoy viejo y no aguanto trabajar. Cuando estaba yo joven rentaba dos, tres parcelas de ejido, me 

gustó mucho el negocio y gracias a eso hemos salido adelante. 

Tengo terrenos de temporal y de riego. De las segundas son dos hectáreas y cuarto, y de 
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temporal tengo una hectárea y cuarto repartidas en cachitos. 

El agua para riego la obtengo de pozos profundos, donde se paga por hora el agua y 

alcanzo a regar como un cuarto de hectárea. También esto varia por ejemplo a la alfalfa le meto, 

si es primer riego, como cinco horas en un cuarto de hectárea, pero si es ya para resfriar pues se 

rastrea bien, se hacen surcos y fácil en cuarenta minutos está regado un cuarto de hectárea. Un 

cultivo se puede regar varias veces, el cultivo de alfalfa necesita que se le hagan varios riegos, 

se riega cada mes y cobran como N$ I0.00 por hora. 

Este afio voy a sembrar maíz y frijol, antes sembraba yo alegria, porque ese negocio de 

la alegria también lo tuve, cuando todos mis hijos estaban chiquillos en la escuela, y casi todas 

mis tierras les iba yo alternando los cultivos de alegria, frijol, malz y otra vez alegria. Apenas 

en este ailo voy a sembrar maíz y frijol, porque es más rápido, más fácil, también porque lo que 

siembro es para el gasto de la casa la mayor parte y también pues para la engorda de animales, 

y el frijol es para la casa. En este ciclo agrlcola voy a sembrar como tres hectáreas de mafz y 

como media de frijol, y todo lo que cosecho es para consumo porque yo todo el mafz lo muelo 

para los animales y todo el zacate lo trillo y lo empaco para los animales, no vendo nada. 

La tierra ya no se presta para sembrar dos cultivos es muy dificil, no hay aqul forma, ni 

antes se ha podido, únicamente los terrenos que se pueden sembrar son estos de riego, cuando 

Se saca el maíz se siembra haba o avena es lo único que se puede sembrar. 

El mafz requiere de varios cuidados primero preparar la tierra, luego labrar la milpa 

pasarle dos, tres veces según como venga la hierba, abonar y ya al último se le da con el tractor 

con la mariposa, se segunda y ya, luego se va desahijando que le dicen quitando hierbas que le 

quedan, es lo último que se le hace cuando la milpa ya está grande; sino se hicieran estas tareas 

pues el malz no producirla igual. 
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Es decir, sino se prepara bien la tiena con el arado, sino se rastrea con la cuchilla, sino 

se surca la tiena no se desanolla adecuadamente el cultivo. 

El barbecho lo hago solo con el tractor, lo realizo en Jos dlas, una hectárea la barbecho 

en 4 horas. 

En la labranza ocupo unos tres peones que me ayudan, porque alguna milpa se va de lado, 

se cae un tenomote o algunas hierbas le quedan y hay que ir cortándolas, ahl si tengo que ocupar 

tres o cuatro gentes, yo les trabajo con el tractor y ellos me ayudan. Una hectárea se labra en dos 

horas. 

Para sembrar tengo sembradora pero es de yunta, es únicamente lo que ocupo, pero como 

no tengo yunta la tengo que rentar y aqul Ja persona que tiene la yunta él la va a arriar, muchas 

veces Jos animales con cualquiera no se dejan agarrar entonces se espantan y ellos mismos van, 

si es que uno Jos ocupa les paga por lo que hagan, ellos cobran según lo que hagan, un ejemplo, 

yo voy a hacer un ejido y otros cachitos ahora me cobraron N$ 100.00 diarios con la yunta. Para 

sembrar una hL'Ctárea con yunta se utilizan 4 horas. 

Para fertilizar ocupo personas, ya no me siento para cargar todo el dla, tengo que ocupar 

quienes me ayuden uno, dos , cuatro; le pago al dla al peón, está ganando N$ 30.00 diarios. 

También ya sabemos quienes trabajan bien, porque hay algunos que no trabajan bien, pues no los 

ocupamos. Para la fumigación igual, ocupo dos personas que me ayuden. 

Para cosechar se ocupan bastantes gentes desde la siega, la pizca, la mogotada se llama 

amontonar para que no se eche a perder el zacate "asl verdión se corta y se amarra", para que 

quede bueno el zacate, si se deja asl se pone muy prieto y los animales no se lo comen. Yo 

contrato puros hombres porque es trabajo pesado y la gente que contrato o me ayuda es de una 

edad regular. 
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Una heclhea se siega en un dla participando tres peones y otros dos peones hacen los 

mogotes el mismo dla. 

En el riego me van a ayudar una o dos personas, y en un día o dos regwnos casi todo, 

porque todo lo preparo bien, surco y la tierra esta porosita y el agua se va rápido por los surcos. 

Una heclhea se riega en tres horas, siempre y cuando esté bien preparada la tierra. 

En el barbecho utiliw arado y luego rastra de tractor. 

Para labrar utiliw cultivadora de tractor. 

En cambio la fertili:zación nomás con una cubeta y con la mano. Fertilizar es muy pesado 

se echa uno como cuatro horas con tres peones. 

Para regar el terreno utilizo la pala, lo que se hace es poner unas bolsas de tierra para 

atajar el agua y rápido se va, con la pala se va pasando. 

Para fwnigar tengo una bomba de esas de mochila de 25 litros. 

Y para cosechar se utiliza el machete, la hoz para cortar y el pizcador para pizcar el maíz. 

Las herramientas de trabajo las compramos en San Martín, Tlaxcala o Puebla. 

Utilizar herramientas modernas en el trabajo agrlcola es más fácil y rápido, me gustarla 

tener una sembradora de tractor, me gustarla dedicarme al ganado y tener una cortadora de alfalfa 

he visto que es bastante rápido. Me ayudaría bastante, ahora dedicarme al campo, me gustarla 

tener maquinaria y herramientas modernas. 

Contrato una empacadora para hacer las pacas que utilizo como alimento para los 

wiimales, por cada paca me cobran N$ 1.20 y ailo tras ailo contrato la empacadora y ese alimento 

me alcanza para todo el ailo, con eso alimentamos unos diez becerros y luego los vendemos y 

metemos otros diez, es decir, dos tanditas saca uno al ailo. 

Contratamos peones para la pi7.ca. siega y a veces la escarda cuando la ve uno duro. 
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La gente es contratada en los meses de octubre y noviembre época de la siega y la pi2:ca, 

ahí se contrata gente, nhl uno sólo no puede. 

Durante 1994 los peones estuvieron cobrando NS 30.00 hasta ahora, para el afto que viene 

será más. 

En San Miguel del Milagro las familias y vecinos suelen ayudar en los trabajos agrícolas, 

"yo voy y les preparo sus tierras con el tractor y Juego me ayudan a pi2':81' o escardar y as{ lo 

que se ofrezca". Antes me dedicaba a rentar mi tractor nomás que no es costeable porque muchos 

luego ya me debían un montón, y no tenla yo ni para el diesel, ese era el problema, como hay 

muchos tractores "pásame aquí" pues orale le ara uno luego y hay le paga hasta el mes, dos meses 

y es lo que no costea. Hace cuatro aftos estaba yo cobrando NS 80.00 por rastrear un hectárea 

y como NS 120.00 por arar. 

Para sembrar se selecciona la semilla de lo que se cosecha, se acostumbra apartar la mejor, 

se va seleccionando la semilla, igual para el amaranto cuando tenía yo tiempo se cortabWl las 

mejores matas, se apartabwi se selecciona la semilla más mejor. 

Para la siembra a veces comprdba malees hibridos cuando no me gustaba el malz que tenla 

iba yo a comprar malz híbrido y si me daba buenos resultados, hubo malees muy buenos, hubo 

malees que n" me gustaban. Lo iba a comprar a Puebla en el semillero o en San Martín, pero 

más en Puebla. Ahorita compré nomás maíz azul para sembrar. 

Utiliw fertilizante, con tiempo lo compro, herbicida sólo que hubiera cosa dificil en un 

terreno. 

Yo siempre uso urea y 18-46-0 es bastante bueno, me ha dado buenos resultados ese 

18-46-0. 

Los compro en las casas de agricultura ahí en San Martín Texmelcan. 
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El bulto de urea l_o fui a comprar a N$ 33.00 y el 18-46-0 a NS 46.00. 

Aprendl a utili:zar fertilizantes cuando asistí a unos cursos de agricultura y ganadería y ahf 

aprendl a sembrar mis tierras bien, a utilizar mejor abono, si tengo animales a meterles mejores 

alimentos, vamos a suponer tengo diez becerros con puro zaeatito hay los tengo flacos chillando, 

yo calculo mi cosecha y si me alcanza para meter diez becerros, meto diez o veinte, me gusta que 

estén bien llenitos, bien comidos. Los cursos aqul los tomé vino un ingeniero agrónomo, nos 

dieron agricultura y ganadería, administración, algo asl; parece que vino de una escuela que está 

allá por Tenancingo. Pero ya tiene bastante tiempo, estaba yo joven y ahl yo me ensellé a usar 

fertilizantes. Este curso me sirvió bastante, hubo gentes que andaban invitando y el que quería 

iba. Asl es que a mi me gustaba tener animales, tuve tres marranas de pie de crfa me dediqué 

bastante con ellas y les saqué bastante porque si le sabia manejar los marranitos. 

El fertilizante es muy bueno porque le ayuda a recuperar todo el trabajo que se le mete 

a la tierra, ya que el malz y el frijol produce más y herbicidas casi.no utilizo porque arranco las 

hierbas a mano. El fertili?JUlte es muy bueno porque yo aplico poco y me da bastante bien. 

El abono animal es gran cosa, porque ofrece la ventaja de hacer bastante productiva la 

tierra, aqul se amontona fuera del corral para luego llevarlo a los terrenos. 

Suelo cosechar eventualmente entre cincuenta y ochenta costales, cada costal es de 50 

kilos de grano, pero en una hectárea de temporal. En . un terreno de riego donde tiene estiércol 

de animales y luego yo le echo un poco de abono en la siembra y en la segunda, da miedo entrar 

ahi porque está oscuro adentro, el malz crece grande, se llega a obtener el triple de lo que se 

levanta en temporal, como de cien a ciento cincuenta costales. 

Obtengo una cosecha de mafz al al\o, si acaso donde meto malz de riego luego meto haba 

o avena, pero casi no, porque las heladas no lo permiten. 
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El clima afecta sensiblemente la producción agrícola porque llega a haber heladas. Aunque 

el clima varía hace tiempo hubo mucha sequía, después llovió mucho, y desde hace dos aflos ha 

escaseado el agua. En el campo se sufre en ocasiones, llueve en mano, en abril se siembra y 

luego si ya no llueve se pierde la cosecha después, porque el maíz se echa a perder, por eso el 

temporal es muy riesgoso. En cambio en riego ya creció la milpa y se le meten dos horas de 

riego. 

A la actividad agrlcola le dedico la mayor parte del allo por lo regular, no vamos a decir 

todo el afto, pero en todo tiempo hay que estar pendiente del campo, para mi ya es muy fácil 

teniendo el tractor, levanto la cosecha y voy a rastrear todo, luego digo ya estamos en tal fecha, 

perfecto a barbechar lo que se puede a surcar donde voy a regar; asf es que trabajo principalmente 

de mayo a julio y después hasta octubre y de ahl hasta febrero del afto siguiente en que se acaba 

de trillar el mcate y de empacar. En promedio me dedico a trabajar ocho meses al afto en el 

campo y lo demás lo compenso con la crla y engorda de animales. 

La producción agrlcola la guardo en mis bodeguitas, una donde guardo las pacas de zacate 

y otra donde guardo el mafz y el frijol. 

La bodeguila es una casa común y corriente de cemento y ladrillo, ahl guardaba la semilla 

de alegria y no se echaba a perder. Pero ahora el maíz se cosecha y se muele lo guardo y no 

entran los ratones. Hace mucho tiempo por acá se construlan unos cuezcomates con un diámetro 

de metro y medio abajo y luego se haclan panzoncitos con lodo y zacate de barranca dejando 

pequeilos agujeros para que se venteara el malz y como era redondo los ratones no podlan subir. 

Para evitar que se plague la cosecha de maíz o frijol enbodegada echo cal de piedra, evita 

que el maíz se pique o le entre la paloma y no cambia su sabor. No me gusta echarle polvo al 

malz, porque no se lo traga el ganado, y el malz y el frijol es para consumo de Ja casa. 
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Toda la producción de malz y frijol es consumo para la casa, y no agarro nada para 

venderlo. 

Cuando cultivaba alegria, trabajaba el dulce y lo entregaba en el D.F. en el mercado de 

dulce a un costado de la merced. Ahf estuve como doce ellos y en San Martín Texmelucan 

compramos el mandado y vendemos porque cada ocho dlas se pone un mercado grande, donde 

se compran o venden animales o se compra fertilizante. 

Cuando trabajaba yo el dulce lo vendla por caja de 50 paquetes y 72 paquetes, hace cinco 

allos que no me dedico a la venta de la Íllegrfa. Iba cuatro dlas por semana cuando empecé 

viernes, sábado y domingo nomás agarraba yo mi diablo y tomaba un camión que salla a la.q 

cinco de la maflana y regresaba yo hasta las nueve de la noche. Yo entregaba el dulce en el 

mercado y luego vendía también en una esquina. 

Para llevar el dulce de alegria a la merced en México y el ganado a San Martín 

Texmelucan tengo una camioneta pick up. 

Cuando voy a vender animales es variable el tiempo según la plaza, hay veces que va 

llegando uno a la plaza y los compradores lo acaparan. Y si voy a comprar hay que llegar 

temprano para ver los animales. 

Y o solo, a veces un muchacho o mi esposa llevamos a vender el dulce y los animales. 

Hace tiempo recibíamos apoyos del Banco Ejidal y nos dieron fertilizante, hasta hubo un 

tiempo en que nos prestaban dinero, nos daban crédito para comprar fertilizantes. Un afio utilicé 

dinero para sacar el primer tractor, lo gestioné y tuve que llenar unas formas. Cuando nos daban 

el dinero para comprar el fertilizante lo pagábamos al fin de la cosecha con muy poco interés, 

pero ya no tengo apoyo desde hace como ocho ailos; durante 15 ailos fui dirigente y siempre 

realizaba los trámites paro el crédito pero me harté y ya no quise. 
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Ya no tengo aseguradas las cosechas, cuando estaba en el banco ejidal si tenla seguro, 

pero ahora ya ninguno. Cuando se aseguraba era por perdida total y hubo algunas ocasiones que 

se tuvo que recurrir al seguro a causa de las heladas, granizo, vientos fuertes, pero de esto hace 

más de ocho aftos. 

Las actividades agrícolas es lo único que sé hacer y el campo es todo lo que tengo, 

engorda de animales y cultivar el campo. Mi hijo se fue para el otro lado y ya tiene dos carros 

en México pero son de él. Mi lema es ayudarlos, yo no tuve escuela, cuando me crié estaba 

dificil estudiar y no habla exigencia y mejor me poman a trabajar. 
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LUNA RECIA 

Es importante cuando se ara bien la tierra que se haga cuando hay luna recia (luna llena), 

porque sino salen muchos animales, muchos gusanos, yo he visto desde mi papá que siempre 

ibamos a barbechar y a rastrear en luna recia. 

Yo todas mis tierras antes de prepararlas veo como esta la luna en el calendario. Si 

realimra cualquier otra actividad en luna tierna, sale la milpa muy ralona, se la come mucho el 

gusano de la tierra, y dicen que esto se debe al efecto de la luna, pues lo dicen mucho los 

viejitos. El que es campesino debe de saber eso, porque sino de balde tira abono, de balde tira 

las cosas a la tierra. 

Por lo regular también cosecho en luna recia para que no se pique tan pronto el malz, y 

eso es tan cierto que lo he probado, tengo frijol de hace cuatro afios y no se pica y frijol del afio 

pasado que lo levantaron en luna tierna, tengo las pruebas bien claras, de que este frijolito ya no 

está para cocerlo, ya está durito como el de la Conasupo por ejemplo, ese lo tienen hay guardado, 

entonces ese frijol ya ni sabe sabroso, en cambio acá los del campo son bien sabrosos porque 

están nuevecitos. 
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MOGOTES QUE SE CONSTRUYEN CON EL RASTROJO 

BARBECHO CON TRACTOR, RF.PRESENTATIVO DE LA l\GRICUl.'l'URA 
MODERNA 
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CAPITULO ID 

LA PLANIFICACION COMO MODELO 

MODERNIZADOR DEL CAMPESINO TRADICIONAL 



·[.A PLANIFICACION COMO MODELO MODERNIZADOR 

DEL CAMPESINO TRADICIONAL 

Los problemas a los cuales se enfrenta el sector campesino del agro mexicano (tenencia 

de la tierra, técnicas atrasadas, en ocasiones inadecuación de cultivos al marco ecológico, bajas 

productividades que se traducen en un raqu!tico ingreso, etc.), conlleva a utilizar la planificación 

como un proceso de acciones que conduzcan hacia objetivos de crecimiento y desarrollo más 

equilibrado en el país. 

Por ello se hizo necesario estudiar las condiciones de vida de la comunidad de San Miguel 

del Milagro para que en la medida en que se realice una planificación que responda a las 

necesidades de los habitantes de las comunidades y contemple como prioritarios los proyectos de 

tipo productivo con la participación de la población en los mismos, tal proceso será muy útil para 

desarrollar la región que mantiene características latentes de tradicionalidad. 

Jesús González Montero define a la planificación como: un proceso que racionaliza y 

expresa en objetivos las aspiraciones y necesidades de la sociedad, y establece las opciones e 

instrumentos apropiados para lograrlas, es decir que la planificación pretende conducir y regular 

el proceso de desarrollo. (GONZALEZ, 1980) 

Partiendo de la definición anterior se considera que el concepto de planificación más 

acorde con los fines del presente trabajo es el siguiente: 

La planificación es un instrumento que permite acelerar los procesos de cambio en 

aquellas áreas rurales donde se presenten situaciones de transición a la modernidad por medio 

de una selección racional de los recursos disponibles coordinando adecuadamente actividades de 

tal modo que las medidas que se adopten permitan elevar las condiciones de vida de la población 

mediante la participación de los integrantes de las comunidades rurales. 
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En el marco de esta definición la planificación de una comunidad como San Miguel del 

Milagro donde se presentan condiciones actuales de procesos de cambio hacia la modernidad deja 

lugar a la elaboración de programas de desarrollo como parte del proceso de planificación. 

Tomando en cuenta la planificación como un instrumento para impulsar el desarrollo 

resulta conveniente definir este último. 

Algunos autores sostenían que el crecimiento de la economía a buen ritmo aumentarla el 

bienestar socioeconómico (niveles de vida) de la población. 

Así, las primeras definiciones de desarrollo sustentaban que el bienestar de la sociedad 

estaba condicionado por el ingreso nacional percápita y que éste era el indicador más confiable 

de los logros económicos de un determinado periodo y que cualquier variación del ingreso 

percápita con respecto al tiempo connota crecimiento económico. Asimismo también el término 

de "nivel de vida" se consideraba sinónimo de ingreso percápita, ya que si se registra un 

crecimiento en éste automáticamente se produce un correspondiente aumento en el nivel de vida. 

En estas condiciones el desarrollo así concebido, estaba supeditado por el concepto de 

crecimiento económico. 

Si bien no cxb1e una opinión unánime con respecto a la diferencia entre crecimiento y 

desarrollo, se puede entender que desarrollo significa: 

- Mejora general en los niveles de vida, 

- Reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, y 

- Superación constante en todos los aspectos 

En este sentido los componentes del bienestar socioeconómico son la base del desarrollo, 

sin embargo es inevitable cometer ciertas arbitrariedades al escoger cuáles son los componentes 

que deben tomarse en cuenta y al determinar su importancia correspondiente en la medición del 
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desarrollo, y awique no abarca todos, el conjwito mlnimo debe constar de: ingreso, empleo, 

educación, salud y nutrición, consumo, incluyendo vlveres, vivienda y servicios, tales como 

suministro de agua, electricidad, transporte, diversión, protección, cultura, participación 

comunitaria, etc. 

Por otro lado, el crecimiento económico a diferencia del concepto de desarrollo, se refiere 

al proceso de cambio de los métodos de producción, que da como resultado a largo plazo W1 

incremento en el ingreso en su conjwito y percápita. Indudablemente el crecimiento es wi factor 

necesario, awique no suficiente, para el desarrollo soeioeconómico; asl es como se ha definido 

el crecimiento como W1 subconjwito del desarrollo. (KOCHER, 1976) 

Por consiguiente el desarrollo es W1 proceso cualitativo y cuantitativo, es decir, que se 

refleja a través del crecimiento económico, que ligado a wia polltica de distribución equitativa 

de sus beneficios generados, conduzcan a erradicar progresivamente los slntomas de pobreza, 

mejorando las condiciones de vida (salud, empleo, educación, ingresos, vivienda, etc) de su 

población. 

De esta forma la planificación se hace necesaria para tratar de regular las desigualdades 

regionales del sector rural. Con las perspectivas de este proceso es posible prever o evaluar los 

problemas u oportunidades que podrán presentarse para el desarrollo del sector agropecuario, por 

ejemplo: la posibilidad de extender las zonas de riego, de incorporar tierras incomunicadas, de 

proporcionar una mayor mecani7.ación, la resolución de los problemas de la tierra, la saturación 

de mano de obra, la posibilidad de introducir nuevos cultivos, de mejorar los agostaderos, pies 

de crin, tecnificar la ganadería, etc; nos proporcionan una idea de la magnitud de los logros y 

problemas futuros del sector y conjuntamente algunas sugerencias para wia política de actuación. 

Nos parece oportuno hacer resaltar el desarrollo de la comunidad como una técnica social 

190 



útil y eficaz para mejorar las condiciones sociales, económicas, y culturales tendientes a promover 

una nueva dinámica social que incorpore a la población como cleinento activo del proceso de 

desarrollo general. 

Por tanto esta técnica dentro de sus propósitos está dirigida a elevar los niveles de vida 

de' los campesinos de zonas rurales atrasadas con limitantes tecnológico, económico, higiénico, 

alimentario, cultural y social. 

Para emprender el desarrollo comunitario la planificación puede ser determinante para 

realimr una serie de cambios estructurales que permitan superar el rc7.Bgo económico e impulsar 

el progreso social de las comunidades del pals. Para ello es indispensable la participación de la 

población con la movili7.Bción de los recursos internos de que disponen aunado al suministro de 

servicios técnicos asf como los que requieran, de forma tal que se impulse un desarrollo integral 

de la comunidad. 

Mediante este proceso se puede lograr que las comunidades del pals se transformen en 

polos dinámicos de crecimiento que es la meta del desarrollo planificado de la comunidad. 

El desarrollo de la comunidad a través de la planificación pretende alcan7.Br un bienestar 

de un grupo y por consecuencia de un pals; es decir, servir como base para impulsar el progreso 

local, regional y nacional. 

Antes de planificar se debe tener un panonuna claro de la realidad social, las necesidades 

y los obstáculos, los objetivos, las alternativas, recursos y potencialidades de la comunidad. 

Los programas de desarrollo local congruentes con un plan nacional para el desarrollo económico 

y social, harían posible romper la actual concentración geográfica de la actividad económica en 

algunas regiones de prosperidad y alc11117.ar un desarrollo armónico y coherente al motivar la 

localización de las actividades económicas en aquella.• regiones que cuentan con las condiciones 
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necesarim;, al canalizar inversiones en fonna programllda y racional. 

La planificación •'Upone en gran medida la asignación de recursos que desde un punto de 

vista general y considerada desde una perspectiva llsica tiene que ser complementada con la 

programación de flujos financieros o canaliz.ación de rt."Cursos en fonna de inversión fisica que 

hacen posible la materialización de los hechos planificados, convirtiendo a éste en uno de sus 

elementos. 

Cuando se resuelven simultáneamente varios problemas de gran importancia se hace 

también patente la multitud de objetivos que se logran con la planificación. Por tal motivo la 

sociedad en un momento dado dispone de detenninados recursos, pero las demandas sociales son 

superiores a las posibilidades de su satisfacción, es por ello que es necesario establecer el grado 

y el orden de prioridad en que han de lograrse los objetivos ·sociales y económicos. (BERRI, 

1975) 

Uno de los objetivos que persigue la planificación es proveer de satisfactores necesarios 

y suficientes a la población, para que tenga posibilidad de mejorar sus condiciones de vida; por 

ello es importante contabilimr los aspectos institucionales, económicos, ecológicos, políticos, 

sociales y culturales. Haciendo necesarios y a la vez prioritario realiz.ar una investigación y lograr 

el conocimiento de estas condiciones en el pals, para disellar las alternativas que permitan seguir 

el camino que nos cond\17.Ca a elevar los niveles de vida de la población mexicana. 

Los niveles de vida no son únicamente aumentos monetarios o de consumo, sino que 

también comprende suministro de agua entubada, electricidad, servicios de salud, una oferta 

adecuada de alimentos básicos a precios razonables, educación y por supuesto el acceso a los 

recursos productivos tales como tierra, agua, insumos y tecnología. Todos estos factores 

constituyen nivel de vida; el objeto del desarrollo rural es elevar éste. 
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Los niveles operativos de la planificación son la nación, la región y el predio. 

En el primer nivel, los mecanismos del sistema de planificación pueden ser referidos 

únicamente a la nación en su conjWtto. Es decir, nos da una perspectiva general de las 

necesidades y potencialidades de un pals. 

Para el segWtdo nivel, han sido desagregadas diversas regiones operativas en que se ha 

dividido el país desde un punto de vista de planificación. El contenido de los planes regionales 

no puede derivarse solamente de la regionalización de los objetivos nacionales, sino que, además 

debe tomar en cuenta la connotación espacial de los diferentes aspectos de desarrollo. 

En el tercer nivel se detc:rmlnan en muchas ocasiones planes u otro tipo de mecanismos 

de desarrollo vinculados o no a los otros sectores para regiones específicas. Esto ha ocurrido en 

las primeras etapas de planificación; posteriormente se ha hecho cuando se ha creldo necesario 

favorecer determinadas 7.<mas, ya sea por su menor desarrollo relativo, porque han sido afectadas 

por contingencias climáticas o de otra naturaleza, o porque disponen de excelentes recursos 

naturales cuya potencialidad se desea desarrollar al máximo. 

Para que la polltica planificada sea máS eficiente se reformulará para un periodo. Por lo 

tanto mencionaremos tres tipos de planificación temporal. 

Los planes a largo pl117.0 deben ser coherentes en sus objetivos y estrategias asl como los 

mecanismos instrumentales disellados para un periodo de 15 a 20 ai\os. 

Cuando se lleva a cabo la planificación a largo plaro, sus mecanismos son poco detallados 

y comprenden aspectos tales como inversión, ahorro, entre otros. Además las restricciones 

administrativas que condicionan las posibilidades de cambio en periodos más cortos, son motivo 

de consideración menor. 

De esta manera será más fácil detectar problemas y hechos socioeconómicos, para 
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determinar las posibles opciones para impulsar el desarrollo. 

De lo descrito anterionnente se puede decir que los mecanismos de orientación en el largo 

plaw ayudan a la politice planificada a obtener un panorama para tomar decisiones de corto y 

mediano alcance dentro de las lineas de acción y los elementos que surgen al contemplar un 

horizonte temporal más amplio. 

La planificación asl como sus mecanismos de mediano plaw están fonnulados para 

espacios de tiempo de 4 a 6 aJlos, los cuales pueden coincidir con un sexenio de gobierno, 

además se tiene que precisar mejor los objetivos y la estrategia y verificar su viabilidad por las 

medidas de la politice propuesta y por su capacidad de elevar la eficiencia económica de los 

recursos asignados por el estado y/o los particulares. 

Los planes de mediano plazo contienen más variables, y emplean información y 

proyecciones más concretas para un periodo, asimismo manejan calendarios para diversas 

inversiones y proyectos, contienen pollticas, sugieren cambios administrativos especlticos, 

incluyen aspectos técnicos, financieros, sociopollticos para alcanmr metas. 

Su principal objetivo de este tipo de plan es dar coherencia, comprensión y viabilidad a 

la polftica planificada. 

La formulación de planes a corto plaw, esto es anuales o bianuales, se realizan para la 

elaboración de programas de inversión pública, con el propósito de otorgar un marco más general 

a proyectos individuales. 

Los planes anuales seilalan la manera en que se ejecutará la politice, por lo tanto se 

establecen metas precisas para diversas actividades, además definen clara y en fonna detallada 

las acciones de la administración pública, también describen aspectos espccfficos de la política 

e indican las necesarias reformas administrativas y legales; y por último scflalan el 
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comportamiento de los agentes privados. 

Por otra parte el plan anual deberá tener una profunda descripción de sus poHtica.• 

referentes a precios de productos e insumos, comereialimeión, crédito, tributación, etc, esto 

comprende una cuantificación lo más precisa posible para tomar medidas que se llevarán a cabo 

durante el ailo. 

Los planes anuales dan operatividad a la polltica definida en los planes de mediano plazo 

que son los que posibilitan que funcione adecuadamente el sistema de planificación ya que 

conforman la base para controlar la ejecución evaluando el cumplimiento de las metas; cabe 

setlalar que en ellos se producen las correcciones o cambios si las condiciones del desarrollo 

difieren en las previstas. 

PROCESO DE PLANIFICACION 

La planificación es un proceso que requiere continuamente de correcciones y ajustes, dado 

que comprende una serie de fases o etapas, que en términos generales son: diagnóstico, 

formulación, control de la ejecución y evaluación y reformulación; se puede decir que su orden 

no es rlgido y poseen un dinamismo propio, que facilita su adecuación a nuestras necesidades y 

recursos que determinaran en gran medida el curso del proceso. 

En seguida se mencionarán las etapas del proceso de planificación: 

DIAGNOSTICO 

El proceso de planificación se inicia con el diagnóstico, con el cual se pretende conocer, 

medir, interpretar y evaluar la naturaleza y .. magnitud de las necesidades y deficiencias del 

fenómeno de estudio, as[ como detectar su situación futura de persistir en las mismas condiciones 

y contemplar algunas posibles alternativas. 

Uno de los fines que persigue el diagnóstico es ayudar en la toma de decisiones 
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congruentes con los aspectos: social, económico, natural, polltico y cultural; a partir de conocer 

los recursos, potencialidades y limitaciones, que pennitan la solución de los problemas. 

Para obtener una visión más clara del fenómeno en estudio, en el diagn~stico será 

importante considerar las siguientes etapas: 

1) Definir y recopilar el tipo de información requerida. 

2) Analizar In información para explicar el funcionamiento, situación y causas del objeto de 

estudio. 

3) Precisar el periodo de análisis y el área geográfica en donde se reali7Má la investigación. 

4) Analizar la información obtenida para describir la situación y explicar las tendencias que 

servirán para entender el fenómeno. 

5) Pronosticar y determinar los lineamientos a seguir para alcanzar un desarrollo en el futuro. 

6) Repetir las etapas de acuerdo a las necesidades del estudio. 

FORMULACION 

Ln formulación como segunda etapa del proceso de planificación permite conocer y 

manejar In pollticu planificada de desarrollo y tiene como principales fines: 

A) Dar una perspectiva n In conducción y regulación del proceso de desarrollo. 

B) Dar a conocer las orientaciones y la vla escogida para el desarrollo y 

C) Proporcionar los elementos en los cuales se apoyará el control de la ejecución, la evaluación 

y la reformulación. 

En términos generales la formulación comprende varios aspectos que conviene seftalar: 

la definición de fines (objetivos y metas) y la selección del conjunto de mecanismos 

instrumentales (políticas, estrategias, programas, proyectos y financiamiento). 
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OBJETIVOS V ESTRATEGIAS 

Los objetivos y estrategias proporcionan Jos elementos que guianln el proceso de 

desarrollo. Su establecimiento y fonnulación constituyen la base para el disello de los mecanismos 

instrumentales de la polltica planificada. 

Como tal, los objetivos y estrategias han de confonnar una normatividad consistente, 

debiendo tener un alto grado de viabilidad y estar expresados con claridad para imprimir la 

dirección deseada al proceso de desarrollo. 

Objetivos.- Son los resultados fundamentales que se espera alcanmr con el proceso de 

planificación. 

También se denomina objetivo a los estados o resultados que un individuo o una 

colectividad pretende alcanzar, actuando en una realidad y en el transcurso de un plazo 

establecido, siempre que su actuación esté dentro de sus posibilidades. 

Los objetivos deben ser claramente definidos y darse a conocer a todos aquellos que 

participen en el proceso de planificación. 

Estrategia.- Son Jos lineamientos básicos de la acción que caracterizará en ténninos 

simples la vfa de desarrollo que se desea adoptar. 

La estrategia comprende un conjunto de principios que seftalan la organización de las 

fuerzas antes de iniciar la acción y puede considerarse como un instrumento definido, consciente 

y racional para movili7.ar y disciplinar voluntades y recursos, orientándolos hacia la obtención de 

un objetivo o de un conjunto de objetivos. 

Las metas son la cuantificación temporal de los objetivos. 

Es decir, son la expresión cuantitativa de toda la formulación de la polftica planificada, 
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de tal forma que los objetivos que se fijaron como la estrategia elegida para alcanmrlos y los 

mecanismos instnunentales para materializar dicha estrategia, pueden ser objeto de cuantificación, 

y la manifestación cuantitativa de todos estos elementos son las metas del proceso. 

El conjunto de metas debe considerarse un esfuerm por prever el peso de las restricciones 

y la amplitud de las posibilidades presentes en el proceso de planificación. De esta manera las 

metas resultan necesarias para dar coherencia, eficiencia y nivel aceptable de riesgo al conjunto 

de la polltica, asl como para controlar y evaluar posteriormente su ejecución y para refonnularla 

en caso necesario. 

PQUTICAS 

Las pollticas son aquellos mecanismos instrumentales mediante los cuales se fijan los 

patrones o esquemas a que han de ajustarse respectivamente los agentes públicos y privados para 

lograr objetivos, estrategias y metas definidos en el sistema de planificación. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Son los instrumentos que determinan con mayor grado de precisión la forma y oportunidad 

en que deben llevarse a cabo ciertas actividades. 

Los programas y proyectos están encamiuados a proponer, acordar, o en su caso ordenar 

a los agentes públicos y privados a realizar un conjunto de acciones complementarias con el 

propósito de lograr ciertas metas, construir detenninadas obras flsicas o reali:zar algunos esfuerms 

debidamente especificados. 

Los programas sirven para organizar actividades permanentes o por lo menos actividades 

cuya extensión y frecuencia puedan ser determiuadas con relativa precisión. 

El programa incorpora un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre si, todo 

ello como parte de las acciones a realizar para alcan:zar metas y objetivos que se establecieron 
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· dentro de un periodo detenninado. 

Los proyectos representan un esfue17.o más acabado e integrnl de organimción de 

actividades con respecto a una obra o actividad, y asociado a una inversión considerable. 

Las actividades deben contemplar un periodo que tome en cuenta los recursos de que se 

disponga, las necesidades que se deban satisfaeer, etc. 

FINANCIAMIENTO 

' El financiamiento hará posible la materiali7.ación de las metas fisicas y contribuye a dar 

coherencia al conjunto de la poHtica planificada de desarrollo mediante la asignación de recursos. 

CONTROL DE LA EJECUCION 

Comprende el seguimiento y la supervisión pennanente, lo que a su vez pennite tomar 

iniciativas dentro del proceso de planificación, también es detenninante para sugerir sobre la 

realización de acciones o actividades que se estén llevando a cabo asf como la corrección de las 

mismas. De esta forma se podrá apreciar si los objetivos y metas se están ejecutwldo 

adecuadamente de acuerdo a lo programado. 

El control de la ejecución verifica en forma periódica si lo planeado es respetado o no y 

si la experiencia adquirida nos indica si vamos por buen camino para alc8117.ar nuestros objetivos. 

Esta etapa del proceso es constante lo que ayuda a interpretar los resultados preliminares, si aún 

no se han llevado a cabo las acciones previstas para un periodo, únicamente se verificará la 

ejecución de algunas para ver si se han logrado las metas correspondientes. 

EVALUACION Y REFORMULACION 

En la evaluación y reformulación se realiza un análisis periódico de los resultados finales 

de acuerdo a los diversos mecanismos formulados empleados en el proceso de planificación. 

La finalidad de la evaluación es conocer las causas que expliquen las diferencias entre lo 
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ocurrido y lo planeado y detcnninar las responsabilidades que correspondan a fallas en la 

formulación y en la ejecución. 

Por lo tanto la evaluación describe los resultados obtenidos, los relaciona con los objetivos 

perseguidos y detecta qué factores o fenómenos explican esos resultados. 

En cierta fonna, la evaluación constituye un nuevo diagnóstico que resalta aquellos 

a'lpCctos que son objeto de corrección o de un estudio más profundo. 

Para impulsar los procesos de cambio al interior de las comunidades rurales tradicionales 

es importante la participación de los campesinos en el proceso de planificación, es decir, en todas 

y cada una de las etapas que la integran, para que a partir de los programas que se instrumenten 

sea posible alcanzar un desarrollo para elevar el nivel de vida de estas unidades campesinas. 

PLANIFICACION PRACTICA 

PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

El diagnóstico obtenido de la comunidad de San Miguel del Milagro nos permitió conocer 

la situación en que se encuentra, en base a ello se diselló la siguiente etapa de fonnulación. 

OBJUIVO GENJo~RAL 

Modernizar a la comunidad de San Miguel del Milagro y elevar las condiciones de vida de la 

población. 

OBJETIVOS ESPEC!FICOS 

1) Organizar a los campesinos en el trabajo de sus tierras para motivar Ja autogcstión. 

2) Acelerar el proceso de cambio mcdiun1" la incorporación de innovación tecnológica en sus 

procesos productivos. 

3) Aprovechar adecuadamente los recursos disponibles en la comunidad tales como humanos, 

naturales, de capital y técnicos. 
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ESTRATEGIA 
Establecer formas de organización que motiven la autogestión a través de la participación activa 

de los miembros de la comunidad. 

• Organizar gradualmente en un periodo no mayor a un afto a los campesinos de San Miguel del 

Milagro. 

• Introducir en un periodo de 2 a 3 allos el uso de tecnología e insumos modernos. 

• Utilizar de manera óptima y permanente el uso de los recursos. 

• Conforme se vaya dando la modernización se espera que en el mediano plazo se observen 

mejoras en el nivel de vida de la población. 

fOLITICAS 

POLITICA DE ORGANIZACION: La organización de los campesinos se hará por medio de 

una Sociedad de producción Rural (SPR) que servirá para superar los problemas que representa 

el minifundio; asimismo, será un instrumento que promueva la obtención de servicios y bienes 

dirigidos a incentivar la producción. 

POLITICA DE TECNIFICACION: Se adquirirá equipo y maquinaria agrlcola como tractor, 

arado, cultivadora, rastra, sembradora, niveladora, etc, acorde a el tipo de cultivo que se vaya 

a producir. 

POLITICA DE RIEGO Y DRENA.JE: Construir canales de concreto para aprovechar mejor el 

caudal de agua disponible para irrigar de manera eficiente los cultivos. 

POLITICA DE INSUMOS: Adquirir los nuevos insumos como semilla mejorada, fertili:zante 

e insecticidas que se van a incorporar a los procesos productivos, tomando en consideración el 

precio y calidad del producto asf como la oferta, contando con una adecuada asistencia técnica 
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que oriente sobre las alternativas más viables para los cultivos. 

POLITICA DE REClJRSOS NATURALES: Se aprovecharán eficientemente los recursos 

disponibles instrumentando acciones de conservación para controlar el deterioro del medio natural 

y recuperando aquéllos que se encuentren afectados. 

POLITICA DE CAPACITACION: En la medida que se acelere el proceso de modernización 

será necesario para el manejo de la tecnológia (maquinaria e inswnos) una especialimción en 

diversas labores agricolas por lo que se requerirá de mano de obra calificada. 

POLmCA DE SEGURIDAD SOCIAL: Creación de un centro de salud que promueva y 

difunda prácticas sanitarias para erradicar problemas como los gastrointestinales. Asl también 

como para echar a andar un programa para que el 100% de los habitantes de la comunidad 

disponga de ballos y letrinas. 

Tomando en consideración las características de la comunidad a continuación se seilalan 

las siguientes propuestas orientadas a acelerar el proceso de modernización en San Miguel del 

Milagro y con ello mejorar las condiciones de vida de la población. 

• Diversificación de cultivos comerciales. 

• Definir canales de comercialización eficientes. 

• Engorda de becerros para la venta. 

• Creación de un centro educativo técnico agropecuario. 

• Apoyos de asistencia técnica. 

• Innovación tecnológica 

• Constituir una asociación entre los productores. 

Una de las caractcrlsticas observadas al interior de la comunidad es el marcado 

202 



minifundismo, por lo tanto una manera de contrarrestar esta situación serla por medio de 

asociaciones productivas que hagan posible y atractiva la inversión, la utilización de nuevas 

tecnologlas, el aprovechamiento de los mejores medios de comercialización entre otros. Es por 

esto que se propone la constitución de una asociación de productores. 

De todas las figuras jurídicas de producción rural, una opción puede ser la constitución 

de una Sociedad de Producción Rural. 

SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL 

Es aquella que se constituye por la unión de varios productores rurales, teniendo por 

objeto coordinar actividades productivas, de asistencia mutua, de comercialización o realizar 

cualquier otro fin no prohibido por la ley, dando lugar al nacimiento de una persona moral. 

REQUISISTOS PARA SU CONSTITUCION 

• Se constituye por un mínimo de socios, los cuales pueden ser: 

- Ejidos 

- Ejidatarios 

- Cualquier otra persona que sea productor rural 

• Resolución de la asamblea para constituirse. Este requisito se observará cuando una de las 

partes sea un ejido 

•·oRMALIDADES PARA SU CONSTITUCION 

• Protocolización ante notario público del acta de constitución, que deberá contener el estatuto 

social 

• Inscripción de la escritura constitutiva de la sociedad en el Registro Agrario Naciobal 

• La razón social se formará libremente seguida de las palabras "Sociedad de Producción Rural" 

o de su abreviatura "SPR", con indicación del régimen legal que se hubiere adoptado 
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CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS 

• Los estatutos deberán indicar: 
•·I' ' 

- Ramo social 

- Domicilio 

- Duración 

- Objeto 

- Capital 

- Régimen de responsabilidad 

- Relación de los integrantes 

- Normas para Ja admisión, separación y exclusión de miembros 

- Derechos y obligaciones de los socios 

- Organos de la sociedad y normas de funcionamiento 

- Ejercicios sociales y balances 

- Fondos, reservas y reparto de utilidades 

- Normas para su disolución y liquidación 

ORGANOS SOCIALES 

• Asamblea General. Es el órgano máximo de la sociedad y estará integrado por los socios. 

Cuando éstos sean personas morales, por sus representantes legales, y si se tratare de ejidos, por 

dos miembros o representantes de su asamblea, y dos representantes más designados de entre los 

miembros de su Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia. 

• Consejo de Administración. Es el órgano de dirección de la sociedad y se integra por: 

• Presidente 

- Secretario 
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- Tesorero 

- V ocales, en el número que se determine en los estatutos 

Este órgano tendrá la representación de la sociedad, exigiéndose como requisito para tal efecto 

la firma conjunta de por lo menos dos de sus miembros. 

• Consejo de Vigilancia. Es el órgano que tiene a su cargo vigilar las actividades del Consejo de 

Administración, y se integra por: 

- Presidente 

- Secretario 

- Vocal 

Los miembros tanto del Consejo de Administración, como los del Consejo de Vigilancia 

son designados por la asamblea, y se designan con sus respectivos suplentes. 

TIPO DE RESPONSABILIDAD 

Para el establecimiento de esta sociedad se adoptará la: 

• Resoonsabi!idad limitada. Los socios responden de las obligaciones sociales, hasta por el monto 

de sus aportaciones al capital social. Es la forma más segura de asociarse, ya que cada socio de 

manera cierta sólo responde hasta con el monto de sus aportaciones ante las obligaciones de la 

sociedad. 

CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL 

• Derechos de los socios. Sólo se podrán transmitir con el consentimiento de la asamblea. 

Así mismo, cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera, se 

requerirá la autori?.ación de la misma para que los derechos de alguno o algunos socios puedan 

ser transuiitidos. 
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•Capital socjW. Por regla general, se fonna con la aportación inicial de Jos socios. 

- En Ja sociedad de responsabilidad limitada, Ja aportación iniciq! será la necesaria para fonnar 

un capital de por lo menos el equivalente a setecientas veces el sWario mfnimo diario general 

vigente en el Distrito Federq!. 

• Contabilidad. Será llevada por la persona propuesta por la junta o Consejo de Vigilancia y 

tendrá que ser aprobada por asamblea generq! de socios. 

CONTBOL DE LA E,JECUCJON, EfALYACJON X BEFOBMYLACJON 

Vigilar periódicamente y de manera continua mediante el control de infonnes bimestrales 

que las actividades y los agentes involucrados en estas lleven a cabo lo planeado. Para que de esta 

forma se evalúen Jos progresos alcBD7.Bdos y se ajuste mediante decisiones oportunas la dirección 

del proceso de planificación según Jo exijan las circunstancias, las nuevas necesidades y los 

inconvenientes no previstos. 
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CONCLUSION 



CONCLUSION 

La tesis discute la problemática y la posición que uardan los campesinos a1 interior de 

la sociedad nacional. Se ha caracterizado al campesino utilimndo los diversos marcos de 

referencia, pero fundamentalmente se les caracterizó a p ir de su inserción en la cbtructura 

agraria y el papel que ocupan en la sociedad nacional m ema. 

Reali7.ar un análisis sobre la estructura y funcio · ento de la agricultura tradicional 

dentro del sistema social, económico y político en que enmarca no resulta fácil, más aún 

cuando existen opiniones variadas por parte de diversos nvestigadores. Sin embargo aqul se 

intentó hacerlo solamente en sus aspectos más relevantes 
1
cn relación con su inserción en los 

procesos de cambio tecnológico. 1 

El sector agrícola tradicional está constituido por rn gran número de productores que 

trabajan con un bajo nivel tecnológico y ocupan importan¡• superficies de tierras de labor. El 

sector agrlcola tradicional presenta una gran heterogeneidaj en el marco del proceso productivo 

(en los aspectos ecológicos, sociales, económicos y cultur¡cs). 

Los grupos campesinos se caracteriz.an por estar Ttituidos por pequeftas unidades de 

producción, cuyo objetivo primordial es producir para el consumo; se utilim como medio 

fundamental para producir la tierra y como fuente energétic 1 dominante, la fuerza de trabajo. Esta 

se aplica en cada unidad de explotación, obteniendo rendimi ntos apenas suficientes para perrnitir 

la reproducción del grupo doméstico. La producción se caliza mediante energía humana y 

animal, más bien que mecánica. La mayor parte de su agric tura es improductiva; se usan como 

abono d.escchos de animales, pero no utilimn predominan emente los fertilimntes y pesticidas 

químicos. En consecuencia las cosechas son pobres y es sujetas a las variables del clima. 

En estos núc!eos campesinos la unidad básica de producción es el grupo doméstico, en 

1 
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donde el productor junto con los miembros de su familia produce con sus propios instrumentos, 

lo que es preciso para su subsistencia. El principal medio de producción es la tierra, misma que 

está diseminada y parcelada en exceso; de esta mtmera en el sector agrfcola campesino se observa 

un reducido tamallo de los predios, a lo cual hay que atladir que muchos de sus suelos son de 

mala calidad por su topografia, escasa profundidad, pedregosidad o porque se encuentran ya 

erosionados. Por otro lado la producción se desarrolla bajo condiciones de temporal, con 

presencia de riesgo climático moderado y alto, principalmente por escasez y mala distribución de 

la precipitaciones, y en algunas regiones, también por exceso de lluvias, inundaciones, heladas, 

granizos y vientos fuertes. 

Entre los cultivos que suelen sembrar los productores tradicionales se encuentran el malz 

y el frijol, los cuales permiten satisfacer y asegurar sus necesidades alimenticias básicas; que 

pueden complementarse con algunas actividades pecuarias. Debido al reducido tamallo de las 

explotaciones y a los niveles tecnológicos que se utilizan, los rendimientos y volúmenes de 

producción que se obtienen son bajos. Esto da lugar a que sea escaso o nulo el excedente que se 

destine para la venta, y que los ingresos provenientes de su actividad agrfcola sean bajos. 

Agréguese a esto la carga de mano de obra excedente que no puede aprovechar completamente 

la unidad de producción campesina, unida también a la particularidad de una producción agrfcola 

que no genera trabajo en grado regular durante todo el afio. 

Esto impulsa muchas veces ni productor, e incluso a sus familiares a buscar otras 

actividades para completar sus ingresos fuera del predio agrícola, ya que necesita dinero para sus 

gastos familiares y para adquirir bienes y servicios de los cuales requiere. 

La mano de obra en la agricultura tradicional, es esencialmente familiar y, en ocasiones, 

completada con intercambio recíproco con otras unidades. Porque a pesar del reducido tamallo 
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de las explotaciones, los campesinos necesitan a menudo mano de obra externa para llevar n cabo 

sus actividades agricolas. La causa de esto reside en el carácter estacional de la demanda de mano 

de obra para estas actividades, debido a que hay períodos del cultivo' en que se necesitan más 

jornales y en las actividades extraprcdio qtic los productores e incluso sus familiares, necesitan 

rcali7Jll' para completar sus limitados ingresos agropecuarios. 

Un aspecto relevante de la agricultura tradicional que afecta los objetivos y el 

com¡}onamicnto de Jos productores de subsistencia es que, debldo a q~ una parte importante de 

la producción se dedica al conswno familiar, Jos grupos domésiicos constituyen wiidades de 

producción y de consumo. De acuerdo con esto, los objetivos del campesino tradicional en su 

actividad agrícola serian: primeramente, lograr una producción mínima que asegure la 

alimentación familiar y después incrementar los ingresos. 

El tipo de articulación que se da en el mercado de bienes, al cual concurre el campesino 

como vendedor de una parte de su producción y comprador de los insumos y bienes f'malcs de 

producción industrial que requiere para sus actividades de producción y reproducción social, es 

asimétrico. Dicho intercambio, siempre Je ha sido desfavorable. El intercambio es desigual en los 

precios de lo que compra y de lo que vende. 

En esta situación en las comunidades campesinas es deficiente el saneamiento ambiental, 

hay carencia de servicios médicos, prevalecen las enfermedades crónicas, es breve el periodo de 

vida y elevadas las tasas tanto de natalidad como de mortalidad, además predomina el 

analfabetismo y tienen pocas oportunidades para adquirir todo tipo de bienes y servicios. 

Entre Jos grupos campesinos se observa la existencia de conocimientos y costumbres 

ancestrales que hasta nuestros dias siguen presentes y que se manifiestan en fiestas donde festejan 

ni Santo Patrono del pueblo. 
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Ahora bien, en el prouso dinámico de desarrollo las comunidades campesinas 

ttadicionales poco a poco van incorporando nuevas tecnologlas dentro de sus sistemas productivos 

para de esta manera integrarse a los procesos de modernización en los que se ve involucrado el 

paf s. 

La transición de la agricultura tradicional hacia la agricultura moderna implica la 

udlización de tecnologla moderna como maquinaria, semilla mejorada, fertilizantes, entre otros. 

En este sentido, los cambios tecnológicos y los cambios de los sistemas agrícolas 

tradicionales, por otros sistemas modernos, implica cambios importantes no sólo en sus 

actividades agricolas sino también en la organización del trabajo campesino donde la ayuda mutua 

se sustituye por relaciones de trabajo asalariado. 

De esta manera conforme se van dando los cambios en las unidades campesinas pasan de 

la autosuficiencia a la dependencia de los mercados, tanto para la venta de sus productos como 

para la compra de bienes e insumos. Esto a su vez trae consigo cambios en los valores y en la 

conducta de los campesinos, lo que causa un impacto en la tecnologfa agricola tradicional que 

se ve desplazada por la tecnologla agrícola moderna. 

La adopción de tecnologlas modernas por parte de los campesinos se presen~ siempre y 

cuando impliquen mayores rendimientos e ingresos, pero no mayores riesgos de pérdidas en los 

aftos desfavorables en comparación con la tecnologla tradicional. Asl, los productores 

tradicionales van adaptando la tccnologla moderna a sus propias necesidades y objetivos, sin 

arriesgar su equilibrio sociocconómico. 

La adopción gradual de nueva tecnologla del campesino tradicional, estarla determinado 

por las restricciones con que se enfrenta en su proceso productivo, tanto ecológicas como sociales, 

económicas e institucionales, las que junto con los aspectos culturales, detenninan su 
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comportamiento, diferente al del productor empresarial. 

Dentro de las caractcrlsticas principales de la agricultura moderna se pueden mencion 

las siguientes: consta de grandes extensiones de tiena con sistemas de riego, grandes volúmene 

de producción, disponibilidad de recursos y capital, siembm cultivos comerciales, cuenta con 

crédito y dispone de infraestructura e instalaciones óptimas. 

La modernización agrlcola provoca un aumento en los procesos de comercialización, que 

no sólo deben cubrir la distribución de productos agrlcolas sino que deben proporcionar al 

agricultor la facilidad de adquirir insumos que requiere, cuándo y dónde los necesite. 

Existen comunidades en transición que mantienen relaciones mixtas, es decir, que se lleva 

a cabo el trabajo asalariado cuya producción es para el mercado y por otra parte se dan formas 

de ayuda mutua en la producción que se utiliza para el autoconsumo. 

Por otro lado la adopción de tecnologla se puede dar a partir de dos vertientes: una de 

manera exógena cuando se adquieren ideas nuevas desarrolladas fuem de la comunidad o de tipo 

endógeno en el momento en que se originan ideas nuevas al interior de la comunidad. 

El impulso principal que da paso que las economías campesinas tradicionales inicien un 

proceso de cambio es resultado de la búsqueda de satisfacer nuevas necesidades introducidas en 

la comunidad por su contacto con el resto de la sociedad. 

El desplazamiento de la agricultura tradicional por Ja moderna tiene como finalidad la 

obtención de un excedente para el mercado, lo que a su vez impulsa a los productores a empicar 

otros métodos productivos, especializándose en cultivos comerciales, sin embargo de su 

producción destina una parte para su consumo y el resto lo vende para comprar diversos artlculos 

y cubrir sus gastos durante el año. 

Cuando el agricultor cuenta con infraestructura e incorpora insumos modernos, además 
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de disponer de un sistema de riego en las parcelas, ésta se vuelve atractiva para llevar a cabo 

inversiones de capital. 

Asf pues, se puede volver atractivo el campo para las nuevas generaciones ya que 'con el 

proceso de modernización mejorarla su nivel de vida. De acuerdo con esto, las innovaciones 

tecnológicas acarrean cambios en la actitud y comportamiento de los grupos campesinos para que 

inicien este proceso. 

Bajo este contexto podemos hacer referencia a través del análisis realizado, que la 

comunidad de San Miguel del Milagro ha presentado cambios dentro de su forma de producción 

de la tierra, pero aún mantiene firmes algunos valores, creencias, técnicas e instrumentos 

tradicionales de producción. 

En esta comunidad el grosor de las familias tiene como tamal\o promedio 5.3 personas 

por familia, lo que indica que son en su mayorla de tipo nuclear, resultado de las nuevas 

conductas reproductivas menos tradicionales que forman parte del contexto modernizante, que se 

presenta en las comunidades can1pcsinas de México. 

La estructura de edad de la población, sugiere que la localidad tiene una población 

eminentemente joven, ya que poco más de la mitad de los habitantes (56.3%) tiene menos de 24 

allos, lo que es representativo de las condiciones de trudicionalidad que presenta la comunidad. 

Ahora bien, en cuanto al ulfabctismo, se indica que el porcentaje de personas que saben 

leer y escribir asciende a 83.2%; este fenómeno nos muestra· uru1 · Í'educeión importante de 

analfabetismo. La mayorla de los habitantes de San Miguel del Milagro (56.2%) solamente tiene 

estudios de primaria (en este rango se incluye a la población escolarizable). pero ya se deja ver 

otros niveles de escolaridad con secundaria, preparatoria y universidad. 

En el caso de la estructura ocupacional los individuos se desempeflan principalmente como 
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agricultores (33.3%), sin embargo el campesino busca otras alternativas económicas de trabajo 

fuera de la parcela que funcionan como secundarias, para satisfacer las necesidades de la unidad 

doméstica; las cuales son el comercio, el peonaje agrícola, la albaililerla, veladores, músicos, 

chofer y otras no especificadas. 

Hay que destacar además que los ingresos mensuales que percibe la población trabajadora 

son significativamente bajos, tanto que las percepciones de la mayoría (68.4%) son menores a un 

salario mínimo mensual. 

Por otro lado, la tenencia de la tierra tiene una estructura de minifundio ya que el 

promedio del ejido para cada agricultor es de 1. 7 hectáreas y en lo que se refiere a la propiedad 

privada el promedio de los predios por agricultor es de 1.6 hectáreas. 

En cuanto a los usos de la tierra, la mayor parte de los terrenos de temporal y de riego 

se destinan al cultivo del malz, por otro lado, también se lleva a cabo la siembra de cultivos 

comerciales como el amaranto y el tomate. Asimismo, como parte de los sistemas tradicionales 

de producción se sigue sembrando el frijol intercalado. 

San Miguel del Milagro como parte del Valle Poblano Tlaxcalteca no está al margen de 

los procesos de transición que presentan las comunidades campesinas tradicionales debido a que 

se han incorporado a la comunidad una serie de técnicas e instrumentos modernos en búsqueda 

de una mayor capacidad de producción, de ellos podemos mencionar el tractor, la trilladora 

(máquina combinada), la aspersora, la sembradora de tractor y agroqulmicos; además como 

disponen de sistemas de riego, esto repercute en la productividad y rendimiento de los cultivos. 

Es importante destacar que existen una serie de conocimientos que se consideran 

tradicionales y que la gente de San Miguel ha transmitido oralmente de generación en generación, 

los cuales influyen en la producción ngrlcola, generalmente este conocimiento se utili7.a en los 
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ciclos de producción del mafz y frijol. El comportamiento de la luna o de sus diferentes fases son 

un punto de referencia importante entre los campesinos de esta comunidad para rcaliz.ar sus 

actividades agrlcolas que le permiten obtener mejores cosechas o preveer el riesgo de perderlas. 

De las fases lunares depende de que se obtenga una mejor producción agrícola. 

La luna recia: Es la fase de la luna llena y cuando sale indica al campesino que es la 

temporada de siembra y cosecha. 

La luna tierna: Se llama asl cuando es luna nueva, en esta fase el campesino no siembra 

ni cosecha pues el ma!z se agusana o le cae el chahuistle y se echa a perder. 

Los resultados de la producción nos permiten visualiz.ar las diferencias que se obtienen 

de las tierras de temporal y de riego, as( tomando como ejemplo, la productividad del maíz 

podemos establecer que los agricultores por cada kilo que siembran de malz en tierras de 

temporal llegan a cosechar aproximadamente 50 kilos, por el contrario en predios de riego, por 

un kilo sembrado de malz se obtiene en promedio 100 kilos del cereal. De la misma manera 

tenemos que en una hectárea de temporal se produce cerca de una tonelada de maíz, mientras que 

en una hectárea de riego se cosechan en promedio dos toneladas del producto. 

Los agricultores de la comunidad siguen cultivando productos tradicionales como maíz 

y frijol, los cuales son utilizados fundamentalmente para consumo personal y alimentación de sus 

animales, algunos destinan una parte del producto como semilla, que suelen vender ya sea para 

poder cubrir algún gasto imprevisto, o bien porque sus vecinos los requieren y acuden a ellos para 

abastecerse. Asimismo, resulta importante mencionar que el wnaranto es otra alternativa 

económica ya que se produce para la venta, con esos ingresos el productor adquiere los 

instrumentos de trabajo que necesita, para pagar a los peones y para los diversos gastos 

domésticos, as( como para cooperar en la realización de las fiestas de la comunidad. 
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Es así como dentro de Jos procesos de modemi1J1Ción en Jos que se encuentra inmersa Ja 

comunidad, los niveles de vida de su habitantes van mejorando como el hecho de que las 

viviendas disponen de servicios como agua entubada, swninistro de energía eléctrica, drenaje, 

radio, televisión, teléfono, estufa de gas y refrigerador. Económicamente San Miguel del Milagro 

está ligado al D.F., porque parte de Jos productores de amaranto se dedican a lo venta del dulce 

de alegría en esta ciudad. Además por su situación geográfica ya que se encuentra en Ja frontera 

Tlaxcala-Puebla lo que le permite tener mayor relación con San Martín Texmelucan, Puebla que 

tiene un mercado amplio; de esta forma vemos que la gente de San Miguel se identifica más con 

esa plaza de Puebla para la compra y venta de productos que el mismo mercado de Tlaxcala. 

Conforme el campesino de San Miguel del Milagro se va incorporando al proceso de 

modernización, empieza a transformar sus técnicos e instrumentos tradicionales así como la 

organización del trabajo para la producción, para adoptar paulatinamente técnicas e instrumentos 

modernos y por consiguiente se contrata mano de obro y otros elementos que facilitan la 

producción agrícola, aunque esto lo hace dentro de sus posibilidades. 

La información global de lo comunidad nos permitió elaborar una tipología de los 

productores de San Miguel del Milagro, el modelo considera que existen tres tipos de campesinos: 

tradicional, transicional y moderno. 

Las características fundamentales de cada tipo se desglosan a continuación: 

CAMPESINO TRADICIONAL 

• Familias extensas. 

• Tierras ejidales de temporal y pequeftas porciones de riego. 

• Minifundistas. 

• Tecnología tradicional. 
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• En el proceso de producción utilizan mano de obra consangufnea afio. 

• Siembran malz y frijol para consumo u ofrenda ritual. 

CAMPESINO TRANSICIONAL 

• Familia tcndencialmente nuclear. 

• Tierras ejidales de temporal y predios de riego. 

• Emplea tccnologfa tradicional y moderna en forma combinada 

• En el proceso de producción utili:za mano de obra consangufnea alln y contrata peones. 

• Siembran mafz, frijol y productos comerciales para el mercado como el tomate y amaranto; 

• Crfa ganado lechero y vende leche. 

CAMPESINO MODERNO 

• Familia nuclear. 

• Pequeftas porciones de tierras ejidales de temporal y mayor proporción de predios de riego. 

• Tccnologfa moderna y en menor escala herramientas tradicionales. 

• En el proceso de producción contrata mano de obra y en ocasiones practica relaciones de 

reciprocidad. 

• Siembra mafz, frijol y alfalfa para consumo familiar y para la engorda de animales. 

• Crfa ganado de engorda para la venta. 

Por otro lado, San Miguel del Milagro es una comunidad que expulsa población, 

generalmente los migrantes se dirigen principalmente a Estados Unidos, Puebla, D.F., Tlaxcala 

y Toluca; en su mayoría terminan residiendo en ese lugar (82%), pero siguen aportando dinero 

a su familia para solventar parte de los gastos y seguir con la producción agrícola, aunque 

también siguen participando de alguna manera en la realización de la fiesta del pueblo. 

Después de estudiar la comunidad de San Miguel del Milagro, fue posible conocer las 
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condiciones de vida de su población y 1ambién que se encuentra en un proceso de modemFaclón, 

por lo que para acelerar este fenómeno .de, ~~io, consideramos que es necesario emprender la 

acción planificada que pennita impulsar el crecimiento y desarrollo de la comunidad. 

De esta manera es posible utilizar la planificación como una herrontlenta que permita 

acelerar Jos procesos de cambio en las comunidades campesinas donde se presenten situaciones 

de transición a la modernidad, a través de una racionalización de los recursos disponibles. Para 

ello, es necesario emprender las siguientes etapas: A) Diagnóstico, B) Formulación de objetivos 

y estrategias, metas, políticas, programas y proyectos, C) Control de la ejecución y D) E".aluación 

y refonnulación. 

De esta forma para los fines de nuestro trabajo planteamos a Ja planificación corno .1\118 

alternativa que puede dar respuesta a las necesidades de la población mediante lu instrwnentación 

de programas de desarrollo en comunidades como San Miguel del Milagro que presentan esta 

situación de cambio. 

Por otra parte es importante resaltar que Ja planificación es un instrumento para alcanzar 

el desarrollo, asl pues, es necesario establecer que el desarrollo puede ser entendido corno un 

proceso cualitativo y cuantitativo que se refleja por medio del crecimiento económico awiado a 

la política de distribución equitativa de sus beneficios que conduzcan a eliminar Ja pobreza y 

mejorar las condiciones de vida de Ja población. 

Por ello es que Ja planificación también fwiciona como un elemento regulador para 

disminuir la.• desigualdades entre regiones rurales y además prevee y evalúa las dificultades y 

busca alternativas que se presenten en el sector agropecuario. 

Además se debe sefialar que el desarrollo de la comunidad es una técnica social, útil .Y 

eficaz para mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales que posibiliten incorporar 

217 



a la población como elemento activo del proce de desarrollo. Dicha técnica tiene como 

finalidad elevar los niveles de vida de los grupos ampesinos que enfrentan problemas de tipo 

tecnológico, económico, etc. 

Esto es, que por medio de la planificación ..¡ puede impulsar a las comunidades para que 
1 

se transformen en polos dinámicos de crecimiento !que es una meta del desarrollo comunitario 

planificado. 

Para emprender la planificación se debe tenef una visión de la realidad social, necesidades 

y obstáculos, las alternativas, recursos y potenciali1ades de la comunidad. 

Ahora bien, uno de los objetivos que ~sigue la planificación es el satisfacer las 

necesidades de la población y para alcanzar tal ~bjetivo es importante tomar en cuenta los 

diversos aspectos institucionales, económicos, ecojógicos, pollticos, sociales y culturales; para 

conocer la situación del pals, y de esta forma detenninar las alternativas viables que permitan 

lograr el bienestar de la población mexicana. 

Existen tres niveles en los que opera la pl~ificación, que son la nación, la región y el 

predio. Asimismo para que la polltica planificada 'sea eficiente, se debe formular en base a la 

temporalidad, es decir, a largo plazo que comprend~ de 15 a 20 aftos, mediano plazo que abarca 
1 

de 4 a 6 aftos y el corto plazo que son periodos arjuales o bianuales. 

Cuando se emprende la planificación e~ importante durante dicho proceso hacer 

correcciones y ajustes, los cuales serán determinanfes para guiar la acción planificada y de esta 

forma lograr las metas a partir de los objetivos pr~puestos. 

A este respecto, partiendo de la planificació~ se plantea la organización de los productores 

en una Sociedad de Producción Rural como un ejemplo de un camino para lograr acelerar el 

proceso de modernización en In comunidad de saf Miguel del Milagro. 
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ANEXOI 

APENDICE ESTADISTICO 

La información obtenida en San Miguel del Milagro fue analb:ada mediante el uso de 

procedimientos esladlsticos. Con esto lo que queriamos era conocer en que medida dos fenómenos 

estaban relacionados entre si y describir, además, el tipo, el carácter de esta relación si es que 

existfa. Para esto se correlacionaron una serie de datos que aunque, cualitativamente iguales, nos 

dieron una "relación de concomitancia" y "el sentido y la ley que rige" a estos fenómenos. 

Para determinar el grado de significación y la probabilidad asociada que pudiera haber 

entre dos fenómenos, se calculó la x2 Gi cuadrada), la que nos permitió saber si las frecuencias 

reales de una distribución diferfan significativamente de las que se j>odfan esperar. 

As! el valor de la x2 fue dada por la siguiente fórmula: 

x2 = t (fr-ft)2 I ft 

En donde: 

ft = frecuencias teóricas 

fr = frecuencias reales 

t = suma 

En el cálculo de fr se elaboró un cuadro con d.oble entrada. 

Se calcufaron las frecuencias teóricas para cada casilla, utilizando para ello la siguiente 

fórmula: 

Ft = (TF) (TC) I N 

En donde: 

TF = al total de la fila correspondiente a la casilla cuya frecuencia teórica tratamos de establecer. 

TC = al total de la columna para la misma casilla. 
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N = total de casos. 

Los asteriscos colocados a la derecha de los valores x• son una forma convencional de 

expresar su significación. Cuando hay un sólo asterisco (") quiere decir que el valor de la literal 

de que se trata se obtiene por el puro efecto de azar, cinco veces en 100; si se lleva dos asteriscos 

(••) quiere decir que ese valor se da por el puro efecto del azar una vez en 100 y si lleva tras 

asteriscos e•••), que se da por puro efecto del azar sólo una vez en mil. 

Para interpretar el valor de x' que indica la probabilidad de que la relación esté sólo 

determinada por el azar. 

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA 

El coeficiente de contingencia (C) se utilizó para descubrir la relación que pudiera haber existido 

entre los fenómenos correlacionados, esto nos dió el grado o intensidad de las relaciones que 

existían entre los fenómenos. 

Para calcular C se utilizó también un cuadro de doble entrada y una vez elaborado el 

cuadro, se calcularon las frecuencias teóricas para cada casilla, de igual manera como se hizo para 

el cálculo de la x', esto es, mediante la fórmula para calcular la frecuencia teórica (ft). 

Una vez conocidas las frecuencias teóricas se elaboró un cuadro que contuvo las columnas 

siguientes: 

Fr 11 Ft 11 fr - ft lfi 11 (fr - ft)' /ft 

Y la suma de la columna (fr - ft)' I ft nos dió la x' final. 

Después se calculó C con la fórmula siguiente: 

c =v x' IN+ x' 

Los valores de C oscilan de O a 1 según la intensidad de la relación, cuando C tiene 
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vllores que 11e aproximan a la unidad, entonces debedn interpretane los resultados obtenidos para 

cada una de las distintas combinaciones. Para facilillr el "1culo, se elaboró IDl CUlldro con lu 

columnas siguientes: 

Fr p q npq 2npq 2v npq 

En donde: 

n = número de caos 

p ª probabilidades favorables fr / N 

q =probabilidad contraria (1 - p) 

Los resultados 11e interpretan de acuerdo con el siguiente criterio: 

Si fr - ft > 2 v npq habrá asociación 

Este caso tiene dos eventualidades: 

Cuando la diferencia (fr - ft) es positiva, habrá asociación y cuando es ne¡aliva babr6 di.sociaci6n. 

Si fr - ft < 2 v npq habrá independencia 

En el primer caso, la asociación nos indica que hay un 80'.4 de probabilidades de que los 

C81'111.lteres estin relacionados. 

En el segundo caso la independencia, nos indli:a que no hay relación al¡una entre lu 

variables. 
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ANEXOil · 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIAR EL PROCESO DE MODERNIZACION EN SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA 

No. de Cuestionario __ 

Informante _________________ _ 

Dhección. __________________ _ 

Entrevistador ________________ _ 

Fecha·-------------------~ 

1) ¿ Quiénes componen su fwnilia ? 

2) ¿ Una vez que contraen matrimonio los hijos se 
separan del hogar ? 

3) ¿ Cuál es la tenencia de la tierra en la que usted 
labora y cuántas hectáreas tiene ? 

4) ¿ Cómo adquirió dicha propiedad ? 

5) ¿ Renta la tierra que utili:za para trabajar ? 

6) ¿ Cuánto paga y bajo qué condiciones ? 

\ 1 ; 

': 
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7) ¿ Practican agricultura de riego o de temporal ? 

8) ¿ Cuántas hectáreas de riego tiene ? 

9) ¿ Cuántas hectáreas de temporal tiene ? 

1 O) ¿ De dónde obtiene el agua para riego ? 

11) ¿ Cuáles son los cultivos que siembran ? 

12) ¿ Por qué siembran estos cultivos ? 

13) ¿ Siembran al mismo tiempo más de dos cultivos en la 
parcela? 

14) ¿ En qué ciclo agrícola ? 

t 5) ¿ Qué cuidados requieren sus cultivos ? 

16) ¿ Qué métodos y técnicas utilizan para preparar su 
terreno antes del ciclo agrlcola ? 
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MAIZ 

17) ¿ Quiénes participan en el barbecho ? (edad y sexo) 

18) ¿Quiénes participan en la labranza? (edad y sexo) 

19) ¿Quiénes participan en Ja siembra? (edad y sexo) 

20) ¿Quiénes participan en la fertilización? (edad y sexo) 

21) ¿Quiénes participan en la fumigación? (edad y sexo) 

22) ¿ Quiénes participan en Ja cosecha ? (edad y sexo) 

23) ¿ Quiénes participan en el riego ? (edad y sexo) 

24) ¿ Qué tipo de herramientas e implementos utilizan para barbechar ? 

25) ¿ Qué tipo de herramientas e implementos utilizan para 
labrar? 

26) ¿ Qué tipo de herramientas e implementos utilizan para fertilimr ? 
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27) ¿ Qué tipo de herramientas e implementos utili7.an para 
regar? 

28) ¿ Qué tipo de herramientas e implementos utilizan para fumigar ? 

29) ¿ Qué tipo de herramientas e implementos utilizan para cosechar ? 

30) ¿ Ustedes mismos fabrican sus herramientas de trabajo ? 

31) ¿ Con qué materiales ? 

32) ¿ Han adoptado nuevas herramientas y técnicas para 
producir de otras comunidades aledailas en los últimos 
veinte ailos ? 

33) ¿ Qué importancia tiene el utilizar herramientas, implementos y 
técnicas tradicionales en la agricultura ? 

34) ¿ Qué importancia tiene el utilizar herramientas, implementos y 
técnicas modernas en la agricultura ? 

35) ¿ Cuánto tiempo le lleva barbechar ? 

36) ¿ Cuánto tiempo le lleva labrar ? 
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37) ¿ Cuánto tiempo le lleva sembrar ? 

38) ¿ Cuánto tiempo le lleva regar '! 

39) ¿ Cuánto tiempo le lleva fcrtilimr ? 
.~¡ •. '· ; 

40) ¿ Cuánto tiempo le lleva fumigar ? 

41) ¿ Cuánto tiempo le lleva cosechar ? 
-~ ¡' .' 

42) ¿ Contrata tractor u otro tipo de maquinaria ? 

43) ¿ Cuánto le cobra por sus servicios ? 

44) ¿ Contratan trabajadores para realimr actividades en el cwnpo ? 

45) ¿ En qué tipo de actividades ? 

46) l. En qué época del afto ? 
'ii 

4 7) ¿ Cuánto les pagWl por dla ? 
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48) ¿ Existe en la comunidad fonnas de ayuda mutua ? 

49) ¿ Existe algún tipo de cooperación en el trabajo entre 
usted y sus parientes ? 

SO) ¿ De dónde obtienen las semillas para la siembra ? 

SI)¿ Dónde la compró y a qué precio? 

S2) ¿ Utilizan agroqufmicos en las labores agrlcolas ? 

S3) ¿ Como cuáles ? 

S4) ¿ Dónde Jos consiguió ? 

SS) ¿ A qué precio ? 

S6) ¿ Quién le sugirió que los empleara ? · 

57) ¿ Qué tan efectivo o favorable resulta' utilizar 
agroqulmicos ? 

S8) ¿ Qué hace con el excremento de los animales ? 
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S9) ¿ Cuánto cosecha de malz por hectárea ? 

60) ¿ Cuántas cosechas obtiene de malz por afto ? 

61) ¿ Han desmontado las áreas cerriles para practicar la agricultura ? 

62) ¿ Cómo influye el clima en la producción de sus cultivos ? 

63) ¿ Cuánto tiempo le dedica a la actividad agrfcola durante el afto ? 

64) ¿ Cómo y dónde almacenan su producción ? 

6S) ¿ Construyen ustedes mismos sus graneros para almacenar sus cosechas ? 

66) ¿ Con qué material los construyen ? 

67) ¿ Cómo protegen su producción cuando está almacenada para que no se plague ? 

68) ¿ Una vez que obtienen su producción que hacen con ella ? 

69) ¿ Existe un mercado cercano donde vayan a comprar ó vender productos ? 
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70) ¿ Destina alguna parte de su cosecha para venderla en el mercado ? 

71) ¿ Quién le compra la producción y cuánto le pagan por tQnelada de producto ? 

72) ¿ Por qué venden parte de su producción ? 

73) ¿ Cuenta con medios de transporte para trasladar sus productos al mercado ? 

74) ¿ Qué tiempo le lleva comercializar su producto ? 

75) ¿ Quiénes participan en la comercialización ? (edad 
y sexo) 

76) ¿ Cuál es el ingreso anual que obtienen de la actividad agrícola ? 

77) ¿ Qué importancia tiene la agricultura para cubrir sus necesidades ? 

78) ¿ Han recibido algún tipo de apoyo por parte de instituciones gubernamentales ? 

79) ¿ Cuenta con algún crédito para adquirir insumos 
agrícolas? 
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80) ¿ Qué institución de crédito se los otorga ? 

81) ¿A qué plazo y cuánto le cobra de interés? 

82) ¿ Cuentan con seguros que cubran sus cosechas contra siniestros ? 

' " '. ~ 

83) ¿ Qué tipo de siniestros ? 

84) ¿ Cuánto les pagan por cosecha perdida ? 

85) ¿ Quién les otorga el seguro ? 

86) ¿ En cuánto tiempo les dan el seguro ? 

87) ¿ Hay algún prestamista en la comunidad ? 

88) ¿ Bajo qué requisitos les otorga el préstamo ? 

89) ¿ En cuánto tiempo tiene que devolver el préstamo ? 

'., \ 

90) ¿ Cuánto les cobra de interés ? 
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91) ¿ Les da un determinado recibo ? 

92) ¿ Cuáles son las fonnas de pago ? (dinero, cosecha, etc) 

93) ¿ Existe dentro de la comunidad un comprador de cosechas ? 

94) ¿ Cuánto paga por ellas ? 

95) ¿ Participa en algún tipo de sociedad con otros 
agricultores ? 

96) ¿ Desde hace cuánto tiempo ? 

97) ¿ Qué aportaciones tiene dentro de la sociedad ? 

98) ¿ Con qué finalidad fue creada esta sociedad ? 

99) ¿ Realiza actividades complementarias además de la agricultura ? 

100) ¿ Cuál es su ingreso mensual de estas actividades ? 
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