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INTRODUCCIÓN 
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO 

Génesis. 

La llegada al valle de Arista fue árida como el valle mismo. En un principio no 

sabíamos nada respecto del valle y muy poco sobre San Luís Potosí. Recuerclo 
-. - -,,_ ---=-~ ---_o=~-~'=-~-;o;-=~:c-- ---=""'-"-' - ~--- - ,- --

que para iniciar plática, formulé una pregunta a un lugareño de 'Jill~ deiArista 

sobre si abrían la presidencia municipal el sábado, "no sé'' fl!e¡ ~~;c::ont~ridente 

respuesta e inmediatamente volteó su rostro como si no hubiera· dicho nada. Me 

quedé estupefacto sin saber qué hacer o comentar, y estoicamente continué 

soportando el intenso calor desértico en la plaza. Villa de Arista y el valle eran un 

universo por conocer. Era una subcuenca perteneciente a la cuenca del salado, 

con dos decretos de veda, unos 390 pozos registrados y aparentemente un 

subregistro de 1600. Era una región agrícola importante del estado dedicada 

principalmente a la producción de jitomate. El uso del agua del subsuelo para fines 

de riego había iniciado en el valle en la década de los cincuenta, antes era una 

subregión dedicada al ganado caprino y bovino. El acuífero tenía una tendencia al 

descenso del espejo del agua con un abatimiento de hasta diez metros por año. 

Un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Martínez Ruiz 1983) 

estimaba que la recarga del acuífero con base en la precipitación pluvial regional 

era de 25 millones de m3 de agua al año, mientras que el gasto calculado para 

principios de los ochenta era de 40 millones de m3 anuales. Lo que implicaba una 

sobreexplotación de 15 millones de m3 anuales. 
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En ese proceso de acercamiento a la región recorrimos áreas del valle que 

habían sido cultiyaqas en lqs inici_os deJ desarrpUp: ªgríc9~lé1. El paisaje era 

desolador, compuesfo. p~r horizontes detierra seca y sin plantas. El ambiente me 

evocó ladescripción que hace Juan Rulfo en "Nos han dado la tierra" del Llano en 

//amas: 

"Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una 
sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye 
ladrar los perros." (15) 

"No decimos lo que pensamos. Hace tiempo que se nos 
acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno 
platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de 
afuera, y se le reseca a uno la lengua hasta que acaban con el 
resuello. Por eso a nadie le da por platicar. 

Cae una gota de agua. grande, gorda, haciendo un agujero en la 
tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. 
Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con 
los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira el 
cielo se ve la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El 
viento que viene del pueblo se la arrima empujándola contra las 
sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se 
la come la tierra y la desaparece en su sed." (15-16) 

En esa planicie seca, sola, amarilla y polvosa parecían emerger -gracias a 

la humedad del subsuelo semejando hongos gigantescos-, unas estructuras 

metálicas quetiempo atrás, como popotes, extrajeron el agua subterránea para 

regar. esos·'.suei,os entonces fértiles. Ahora ambos, las tierras y los pozos, se 

encuentran·abákdBnados. 

En otro recorrido visitamos a un agricultor. Después de haber atravesado 

los campos de cultivo por la carretera y tomar el camino de tierra llegamos 

finalmente a su empaque. Las muchachas empacadoras estaban jugando voleibol 

porque aún no llegaba el jitomate que iban a empacar. Los supervisores estaban 

relajados y algunos se divertían mirando el partido. Observaba la escena mientras 

pensaba que el ingreso de todos dependía del jitomate y finalmente de la 
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disponibilidad de agua en.el. valle. Cuand.o llegó el agricultor le pregunté algo que 

me inquietapa: ¿u~ted cree_qu_e se acabe el agua del .valJ~? "sí'.', rrie._cootestó; 
"--"''--~ -"°'""""-"'---' ,=--" 

firme en mi desasósiego le formulé otra pregunta ¿y qué hará usted?, "Pues, nos 

iremos a otro lado." Quizás ahí se encuentra el punto de inicio y eleje central que 

motivó mi investigación 

La región de estudio 

Intentaré precisar a continuación las coordenadas espaciotemporales del objeto de 

estudio. Existe un diálogo continuo, mediante el tiempo, de la sociedad con el 

espacio en una adaptación mutua. Los límites y fronteras de la región están 

condicionados por la percepción, definición, necesidades, uso, control y 

transform.~piém del entorno espacial por sus habitantes. Braudel (1989) plantea 

que el p¡;¡i~~je es un producto de la interacción del hombre con la naturaleza, por 

lo cual esún horizonte privilegiado para dar cuenta de procesos de larga duración. 

En el mismo sentido, De la Peña (1986: 631) considera que el concepto y la 

definición de región es histórica y con varios significados (politético) modificados 

por circunstancias de tiempo, lugar y sociedad. Con base en lo anterior podemos 

afirmar que la región se humaniza y el hombre se regionaliza en tanto que 

interactúan los individuos en sociedad e historia con el espacio. 

El paisaje vinculado a la comunidad es un elemento de interpretación con 

base en que deja registro de la manera como los hombres conciben y se 

relacionan con su entorno. En el valle se identifican tres estampas. En uno de los 

escenarios del valle se puede observar un panorama del semidesierto de 

agostadero, compuesto por áreas cargadas de mezquites, huisaches, nopales, 

biznagas, órganos, garambuyos, yucas y lechuguilla. Otros espacios, 



4 

acondicionados con mangueras.que suministran el agua con nutrientes en gotas y 

conectados. operativame11t~ con lo_s inlJ~!!lªc:ler()S y empaques, en el inicio se 

preparan para recibir las plantas de jffomate en su seno o, en otro momento del 
. . 

ciclo, cuanao lªs!plantas ya están maduras, exportan su agua bajo la envoltura de 
·, 

jitomate empacado<a centros de abastecimiento nacionales o internacional~s. En 
--- ----=---o---,:o-,~cc;~.'·-""----·-"";'=-·:--ó· _ _;oo-__ =----- -

contraste cpn los dos anteriores, hay suelos que se encuentran abandonados, 

secos,.sinriinguna sombra y casi sin plantas; Sus condiciones permiten inferir, con 

base en sÚs formas -de líneas paralelas dirigidas al horizonte como pequeñas ... :· · .. ·¡_.,. .. ·' 

olas-, y pqr lél gresenCia de sistemas de bombeo y de deshechos plásticos de 

tecnología·tii~ráulica, que fueron en tiempo pasado intensamente utilizados. Estos 

tres distintos .cuadros· conviven en el valle y se pueden delimitar sus fronteras. 
·' : • ·- •. , -~ ··':; -, " ~ •• _, ·'.. ·-·- ·- :-- • • , . e 

Cada uno·[~Rf~$~nfa algún momento del valle: antes del inicio de la agroindustria, 

su auge y. sLJ á'gotamiento. 

La denominación popular de "los Pozos" para referirse al valle, resulta 

significativa de esa vinculación inseparable entre región, suelo y agua en el valle. 

El agua y los pozos a su vez se vinculan en Arista simbólicamente con el jitomate. 

El uso instrumental del territorio para la producción hortícola se ha hecho símbolo. 

El depósito esférico de agua potable para la cabecera municipal, ubicado en la 

plaza principal, está pintado como jitomate. Ese jitomate contiene el líquido vital 

que muchas localidades del municipio carecen. Es símbolo de que el agua y los 

pozos son principalmente para el jitomate. El jitomate producido en "los pozos", se 

constituyó en un nuevo referente del valle, es decir, en un geosímbolo para la 

valoración e identificación de la región por los aristenses. Cada ciclo festivo anual 

aparece éste geosímbolo y se refrenda gráficamente en las fiestas tanto escolares 
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como municipales en donde se designa; dentro de las jóvenes que trabajan en los 
--~º _·__ . -··- - : _::_ - - ~-- , -

.- ---· :: ' . 

empaques, a lá reina del jitpmaJe . . . ,, . '.-·. .. 
--- --o,_-~_o_-c-;= =--=-=-::::::- =--=- ----..= --- --- --- ==.'..-:"';c·--0--;;-cc;=..- =='-'=.---=-==---o _--o~>o=--

El lügar de estÚdlo;esÚHocalizado en el .Altipláno potosino, a 86. Km. al 

norte de láCiúclad'de San Luis Potosí. El valle forma parte de la región hidrológica 

del ª~lé!.~.º· Ésta abarca gran parte del centro norte del estado de San Luis Potosí, 

particularmente equivale a la "zona del altiplano potosino"1 que corresponde a la 

parte norte del estado de San Luis Potosí. La cuenca referida, está dividida en 

subespacios o subcuencas, una de las cuales constituye y es constituida por el 

valle de Arista. Con base en su propia acepción, entenderemos como subcuenca a 

una concavidad geográfica rodeada por elevaciones montañosas. La subcuenca 

que define al valle de Arista comprende aproximadamente 200.000 ha. Está 

integrada por porciones de los municipios de Venado, Moctezuma y San Luis 

Potosi junto con todo el municipio de Villa de Arista. Las tres cabeceras 

municipales y la delegación de Bocas del municipio de San Luis Potosí, 

pertenecen al valle. Al norte hace frontera con los municipios de Charcas y Villa de 

Guadalupe; al oriente con Villa Hidalgo; las elevaciones y las cabeceras 

municipales de Moctezuma y Venado delimitan al occidente; la delegación de 

Bocas, -erFdonde aún se encuentra el casco de la hacienda- delimita al sur 

poniente d~I iúailr y Rincón de Leijas hacia el sur-oriente. Al interior de esta 
.}:'\ •"" -- ·, 

subcuencáif1ay un' área o micro región de alrededor de 6.000 ha. de riego en donde 

existe un sistema de alta producción agrícola con grandes inversiones de capital y 

tecnología sofisticada. El fenómeno agroindustrial en la subcuenca es 

relativamente reciente. Las primeras perforaciones para extracción de agua con 
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fines de riego .iniciaron en la década de los cincuenta. En los setenta, un 

primigenio. co1T1prªdor de. jitomate¡, c:oriv.er:tJdg en productor y radicado en el 
·='-~-"'-,oo!_,'_,_ __ :-~.----'"'--=---:o=-c-"=-;:--.: 

municipio, in~itó a que ~e instalaran .en Villa de Arista empresas "tomateras" de 

Sinaloa. A pártild~I est~b1ei~i1T1ierit~ de i~ agroindustria, Villa de Arista se definió 
. . e:.>·<·.;:-~;-;_;··;-:/':~:;-(~;-: ':.~::,.; ·_:._, >-,' <-

COmO centro espacial dominante del valle2
• 

Gráfico 1 EL vall~ dj!Al'ista, SC.P 

·\ ... 

SAN LUIS POfOSÍ, MExICO 

0 RIDIOl!EIDROLCG!C"ADEL SAL.o.DO 
1 EL Y Allli Dli Af!JS!A 

MIJNIC!PIOS 
1 ~tarcu 

Vtlh. de l'hada.hp 
J Vtr.do 

~ 'hll • EUdAJgo 

TESIS CON 
FALLP. Dt' -. ":IGEN 

1 Denominada así por las instancias de planificación del gobierno del estado de San Luis Potosi. 
2 Estos centros o sistemas son conjuntos de elementos o relaciones de personas o grupos tendidos 
en el espacio geográfico, definidos con base en puntos de interés, diversidad de funciones y 
sofisticación de actividades que marcan jerarquías. Véase García Martínez, Bernardo (1993) y 
(1995). 
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La importancia del territorio 

Desde sus orígenes, los habitantes del valle han resistido y defendido su territorio: 

cuando los guachichiles, contra los conquistadores interesados por la plata; en la 

constitución como población, frente a las haciendas; y por la obtención de tierras 

en los repartos agrarios. 

Antes del evento agrícola de riego, era un valle en donde predominaba el 

ganado y el asentamiento más importante del valle tanto en cantidad de población, 

en responsabilidad política, en comercio y en desarrollo económico se encontraba 

en las elevaciones del valle. El interior del valle (la entonces Villa de Arista) 

contaba con poca fuerza y era de tan poca importancia para la administración 

estatal que en 1946 se le había retirado la condición de municipio en el gobierno 

de Gonzalo N. Santos. La recuperación de su denominación como municipio fue 

resultado del proceso constructivo y defensivo por sus habitantes asociado con la 

implementación del riego. Fue una coyuntura de cambio, que dejó registro, huella 

o marca en el paisaje donde se modificó la forma de producir y de reproducirse 

que conservaba la sociedad desde tiempos inmemoriales. A partir de la 

agroindustria aconteció algo semejante al cambio propiciado por la conquista. 

Este estudio de caso del desierto en el altiplano potosino es un ejemplo del 

proceso de globalización y modernización agrícola que aparece como progreso en 

el campo mexicano. Los indicadores que lo revelan son: un crecimiento en la 

concentración de población, mayor generación de riqueza pecuniaria (municipal y 

por habitante), mayor empleo, menores índices de marginación, mayor 

participación en la democracia electoral, mayor interacción e integración con los 

mercados nacionales e internacionales y mayor sofisticación tecnológica. 
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Antes de la aparicióndelriego.con pozo profundo en el valle, era dominante 

la ganadería. En \feriado, en las eleyaciones .del noroeste del· valle, se asentaba 
_- _--"'"''->°'---=--..;=:-~---"-~'~-"'-= 

por una· parte la industria textil' más; importante de la región y por otra, la 

producción de<cajet~~; y dulces, vinculada al cuidado del ganado caprino. Desde 

su fun~a9_i~11~eri ~I siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, Venado había 

sido el centro espacial dominante del valle, era la ciudad más importante en 

población, producción y relaciones. Era el vértice de la economía de la subcuenca, 

en Venado se controlaba y concentraba el excedente de la ganadería y 

comercialización regional. En las últimas dos décadas del siglo, este centro 

espacial do.minante se desplazó hacia Villa de Arista como resultado de la 

globalizáción y modernización agrícola y este nuevo centro de población se 

convirtió en un aparente oasis rodeado de marginación. 

El proceso de modernización del valle 

El valle inició su proceso de cambio cuando se perforaron pozos profundos con 

fines de riego a mediados de la década de los 50. Ese acontecimiento estableció 

una nueva relación entre agua-tierra-sociedad que tuvo como consecuencia 

modificaciones en el uso del agua, del suelo y en las relaciones sociales de 

producción. 

Respecto al agua, de abrevaderos para ganado y secano se pasó a la 

implantación de sistemas de riego, al conocimiento y uso de tecnología hidráulica, 

y se valoró y redistribuyó la propiedad del agua. La cantidad de pozos en el Valle 

ascendió de docenas que había a inicios de los setenta, a cuatro centenas para 

los ochenta y a cerca de 1000 pozos en los noventa. La profundidad para la 

extracción del agua aumentó de los 40 a los 250 metros. El 90% del agua de los 



9 

pozos se utilizó para riego. La mayor parte de Jos pozos privados se ubicaron en el 

municipio de Villa .de'Arista quien Je .. donó su nornbre al valle. pes.de entor:ices se 

han venido implementanaosistemas·C:lefriego cac:la vezcrnás sofisticados como el 
' ' . . . ' . -.. ' .' ' ... ·" ' . . ' ·- . - ' - - . ; ·: : .. \. ~ .. ·. ' . . 

riego por.góte9: · ~~· Vi11á a~'·Arista!ei'.69% cie1a·· ~u1:{e'riide·11e9o a~se'r ·~~gácié.i'por 

esa tecn61ogía;aspecto<rel~v~nt~ par~/d~finirlo1c~~o c~r,tro espaci~í regional 
~- - -=--=--=-o -:=: ",-'- --,_ - .o-.·._oo._--o;~---- ;=>_-'o;= --=c;,=o:-occ=--:-'-O=°'""·~'--o-"o--' '-c;"·C"'-:-'-=-¿o-'=::=-=- •=--~';'=-'--==;=-"""--'"'. ~= -=',---=== .o-;-o-~;co-':-_,~_:=-=--=~= ~===;c-=o-_=;o,~C- -;: 7 - - ·- :----.--- -,.---- - -----:--- -

agrícola.· .. 

Al .irrigarsé el vall~.aparecieron nLJevas formas dejuso d~I aci~~ yidel sµeló: 
-, . -=· . " - .. "' . . -~· , •. _. -- -. ·-' '" ,, . ' -·· " - :·.. ..' -- . ., ·.: - -~ ""' .. ,., .. ·: _·:: -• ., .. ~--· .· -·· . '·. -

en cuanto al agua se implantaron sistemas de riego y tecn~lóg[~ ~.idráúlica, 
adquirió importancia la propiedad del agua que pasaba en el subsµelo y se 

establecieron relaciones múltiples y diversas entre los regantes. Aparecieron 

desde sociedades de regantes en ejidos y pequeños propietarios, hasta 

pozotenientes dueños de decenas de pozos. En cuanto al suelo, se generalizó la 

producción de hortalizas, predominó el jitomate, se adoptaron nuevos ciclos 

temporales, se introdujo infraestructura agrícola y aparecieron nuevas activicjades, 

ritmos, ofertas y relaciones de trabajo. Estos referentes reconformaron al valle 

como un espacio complejo, polarizado y estructurado de manera jerárquica donde 

paulatinamente Villa de Arista se asumió como sistema espacial dominante 

desplazaridó a Venado dentro de la jerarquía de nudos y redes económicas 

subregionales. El riego y la disponibilidad del agua en el valle se constituyeron 

como el eje que modificó y provocó ese desplazamiento hacia Villa de Arista como 

nudo espacial dominante de la subregión. En cuanto al suelo, de haber sido tierras 

para ganado y temporal, el valle se transformó en productor de jitomate. El valle 

modificó el uso del suelo, sus hábitos, sus rutinas, sus redes, su estructura, su 

distribución poblacional y sus relaciones a partir de la agricultura de riego. 
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El jitomate es· la hortaliza de.mayor consumo, producción y exportación de 

México. Entre los. e~tado~ d~ rTlªYC>L prod~cc;ióri ~§!~ri §l11a16a (co~ al rededor del 
_-___ ·--~-~----'- -- - ------ ----

50% de la proquCción· naclqnal), ... BaJa·California,'Jalisco,··Michoacán, Veracruz, 

Morelos y Tarn~ulip-as.'CEh'la década de los 90 San Luis Potosí comenzó a figurar 

en las estadísticas.-nacionales dentro de los principales productores. En 1991 el 
e-.-=- ---·---.-. o-=-----

estado potosino OCIJPÓ la tercera posición en la escala de producción nacional. De 

acuerdo a estimaciones de la SARH en 1993 San Luis Potosí llegó a ocupar la 

segunda posición con una producción de 175, 175 toneladas de jitomate. El valle 

de Arista con 6,000 ha de riego es la región agrícola donde se presenta el más 

alto índice de producción de jitomate del estado potosino. 

Sobre la forma de producir, aparecieron nuevas acciones, procesos, roles, 

horarios, estructuras y relaciones de trabajo. El trabajo pasó de ser familiar para 

subsistencia al de miles de trabajadores como mano de obra asalariada. Se 

ocuparon trabajadores para la preparación de la tierra, siembra en invernadero, 

plantación, cosecha, acarreo y empaque. 

El valle de Arista se conformó como un centro receptor de mano de obra 

agrícola y agroindustrial vinculado con el altiplano, con el conjunto del estado de 

San Luis Potosí y con otros estados de la República Mexicana. Durante el auge 

agroíndustrial3 , en la época de cosecha de junio a noviembre, llegaron a participar 

entre 15 y 20 míl trabajadores. Esta población trabajadora, procedente de distintas 

partes del país se insertaba en la producción agrícola y con la sociedad regional 

en las relaciones de trabajo. El desempeño de Villa de Arista como sistema 

espacial funcional de mayor jerarquía al interior del valle se podía observar en 

-----------------·--··----··-··-·--... 
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esos meses. La cabecera mimicipal se asemejaba a una gran fábrica donde todo 

era movirniento, tiempq y.,relC1ci9nE}s de trabajo. Desde las 4 de la mañana la plaza 

se convertí~ en el esp~cio · de ·contratación de los jornaleros agrícolas que 

ofertaban.súmanode\bbra .. Los camiones iban y venían con los trabajadores que 
. . . .-,- . .· .. - . . . . .. -

transportaban a. los. ;campos jitomateros, el agroindustrial cubría el precio del 
ce~-=='.- -;-::,_;,o-=- --c:'.=:O:ooo-~o=.-.'.=.·-~c;;'-~~-'=./; --o-oo=...o.7-.c-~C:: · 

traslado qlJe~era'd~ 5~~p~sos por cada uno. Por otro lado, grupos de jóvenes de 

ambos sexos, se dirigían a trabajar a los empaques entre las 1 O y 12 del día. El 

ambi.ente en Arista estaba enmarcado por el constante paso de las "batangas" 

(tinas donde transportaban el producto) llenas de jitomate rumbo al empaque y por 

los camiones y traileres enfilados que esperaban su cargamento para transportarlo 

a los distintos mercados del país. Todo este movimiento convivía con un 

activísimo comercio de comidas y servicios para satisfacer las demandas de los 

distintos grupos de trabajadores. En esta temporada de trabajo, la cabecera 

municipal de Villa de Arista, que además de ser la mayor del valle, aumentaba 

hasta tres veces su población originaria4
. Arista recibía anualmente un promedio 

de 1 O a 15 mil personas procedentes del valle, de distintos lugares del estado y 

del país. Lo anterior definió a Arista como un espacio de oferta y demanda de 

mano de obrci; atrayente de miles de personas que en la temporada de la pizca de 

tomate, llegaban para vender su fuerza de trabajo en los distintos procesos de 

producción de esta hortaliza. El municipio de Villa de Arista modificó su paisaje 

natural, sustituyó las cactáceas por campos agrícolas de riego y la fauna silvestre 

por camiones, tractores y avionetas fumigadoras. 

3 Este dinamismo se continúa observando aunque en menor proporción. 
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Villa de Arista presentaba un bajo índice demigració11 hacia los f:stados 
c;_.-

Unidos en COrnPª!Gic:i9n con o~ros 111unicipi9s5
". MásJ>iel], r~cibja ,rnigraqiólJ d~ los 

- -- ---_o_o--__ -~=-~,_.-_L_~~=--;--=--!~~~--=- '··-- ; ,_·.:. --~-:-~~ --,70=-·~~==~-~~-o-o.~'=-;-,_,~-'2,~=o-~__p,_;~=--~-'-'.-,:~ 

municipios aledañós.Aristáinvolucró a su población entorno al procesOdeirabajo 

del jitOmate. La gente de la cabecera se ocupaba principalmente en los empaques 

o en trabajos de confianza (tractoristas, mayordomos). El trabajo agrícola se 

dejaba para la gente de las comunidades que rodeaban al valle y para los 

indígenas que venían de otros estados, ambos grupos estaban caracterizados por 

su marginación y su lógica de subsistencia. Los distintos grupos de trabajadores 

eran ocupados por los empresarios de la agroindustria como lo señala Don 

herminio Aguilar: 

Aquí hay trabajo! viene gente de Zacatecas, de Oaxaca, de todas partes. Nosotros 
usamos pura}de ~qüf. La gente de aquí se .acomoda donde hay más trabajo, 
donde hay. más .tiempo. Traemos 2000 gentes de aquí alrededor, de los ejidos. 
Todos los a¡i~s ~llos se acomodan con nosotros. 

El riego,vin9ulado: a la producción de jitomate creó las condiciones para 

redefinir la jeráfquía regional por la variedad y complejidad de las funciones que 

desempeña' ~el céritro espacial de Villa de Arista al interior y por el grado de 

sofistica~i~n . entre sus actividades y servicios respecto de los demás centros 

poblacionales del valle. 

4 En la cabecera municipal es donde se concentraba y aún se concentra la mayor cantidad de 
roblación trabajadora. 

En los últimos años esta tendencia ha cambiado y la población local ha comenzado a emigrar al 
norte o siguiendo al jitomate. 
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Los Personajes 

Los personajes6 que impulsaron y crearon las condiciones para la agricultura en 

Villa de Arista fueron Don Ramón Gámez y Don Herminio Aguilar. El primero invitó 

al segundo y conformaron una asociación muy estrecha. Cuando Don Ramón 

buscó c9mpradores para sus primeras 1 O ha de jitomate conoció al comprador' 

Don Herminio que venía de Guadaiajara. A éste último le gustaron las condiciones 

del lugar y de la gente para sus propósitos y "llegó para quedarse". Con el aval de 

Don Ramón, el comprador financió a emergentes agricultores locales, quienes 

fueron literalmente desmontando el valle y transformándolo en campos de cultivo. 

De comprador, se convirtió en productor y adquirió a buenos precios las mejores 

tierras de Arista. Su control, influencia y poder era tal que en los ochenta definía 

cuáles trabajadores locales podían o no emplearse con otros productores. En el 

ámbito de la alcaldía no intervino directamente. Un grupo originario de parientes, 

amigos y allegados de Don Ramón asumió el control del municipio recientemente 

redesignado7
. Al principio de la década de los ochenta dos hijos de Don Ramón 

estaban en la política, El "Güero" era Presidente del partido y Martín fue alcaldeª. 

En esos años Don Herminio Aguilar invitó a importantes agricultores de Sinaloa 

como los de Santa Anita, a los del Gato, a los del Chelita y los Pinos. 

Después de la gestión de Martín, en la clásica lógica priísta, en pleno 

gobierno estatal en manos de Carios Jongitud, líder del sindicato nacional de 

6 
Para asociarlo y diferenciarlo de la categoría de Sujeto tomo la definición del Diccionario de la 

Lengua Española de la Real Academia Española que define al personaje como "Sujeto de 
distinción, calidad o representación en la vida pública" 
7 

A Villa de Arista se le otorgó nuevamente su condición de municipio en 1971. Quienes 
participaron en las acciones para la recuperación legal del municipio fueron, entre otros, Don 
Ramón y Juan Martínez (padre). 
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maestros, fue designado presidente municipal el maestro Puga. E11 esa 

administración, el ~'Güerp" Jue regidor y i=1 "P~[psll t~sorerc). Alr~c:fedor d.:¡ la 

alcaldía se formó un grüpo político, c~bijado por~don R~món y avalado por Don 

Herminio. Los miembros de este grupo se fueron sucediendo en la presidencia 

bajo el emblema tricolor. Después del mentor, el "Pelos", asumió la presidencia 

con su compadre Miguel Castillo como regidor. Los Castillo eran de los principales 

agricultores locales que habían trabajado con Don Herminio. El "Pelos" le delegó 

el cargo a Joaquín Castillo sin poder dárselo a Miguel debido a que había fungido 

como regidor durante su gestión. Para acompañar a Joaquín, el "Pelos" propuso 

como regidor al primer ingeniero agrónomo aristense, Ramón Guardiola. 

El profesor Suárez, quién había sido secretario del municipio durante la 

gestión de Joaquín, se autopropuso como candidato con el apoyo del partido 

oficial del estado. Era el final del cacicazgo de Jonguitud en San Luis Potosí. En el 

estado se vivía el conflicto entre el Dr. Salvador Nava -que se había postulado por 

la Coalición Democrática para contender por el gobierno del estado- contra el 

poderío del líder magisterial. En el ámbito municipal, el maestro y candidato priísta 

para el municipio no contó con el respaldo del grupo político local ni con la 

simpatía de la población y perdió las elecciones. Le dejó el espacio a un candidato 

local que de manera personal se postuló por el PAN, partido que en 1991 

desconoció el acuerdo (de no participar en las elecciones municipales) con la 

Coalición Democrática de Resistencia Civil del movimiento navista. En 1992, el 

gobierno federal retiró el subsidio a la energía eléctrica y realizó modificaciones al 

8 Martín se salió tanto de la política como de la agricultura y puso una zapatería en la cabecera 
municipal. 
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artículo .27. Concluida la primera gestión de oposición, Ramón Guardiola asumió 

nuevamente la presidencia por el PRI en 1994. O~upó la al9aldíªjusto ~n tiempos · 

de la crisis del poder nacional, de los as~sinatosipoHticos ~n el PRI; ,deltriunfo de 

Zedilla y del er~or de diciembre; La:!~u~perlsiÓn ele ~r~ditosila;eleva~ión de las 

tasas de interés resultado de las medid~s d~I ~uevo go~ierno federal, provocó una 
- ' -o.__ - -''.,~"""°=º--~~-·-==;~:"~-=----=..'.;-·'- ' __:___ - ' . " 

expansión de cartera vencida~lo ~Ue··fundamentó el origen en ese año al Barzón 

local. Ese freno financiero aunado al incremento en el costo de producción por la 

eliminación del subsidio de la energía eléctrica para la obtención del agua, 

provocó que¡ .muchas empresas grandes y pequeñas quebraran, lo que marcó el 

inicio del fir')deVilla de Arista como centro espacial dominante. 

Al final de su gestión, en 19~7. Rariión propuso a su Rrimo Juan Martínez 
• ,· ~- - ' :. :.: !. ' 

para sucederlo en la presidencia. Juan, también ingeniero a!;iró~olllo, no la asumió 

inmediatamente sino que obtuvo la presidencia hasta las elecciones del 2000 

luego de un interludio panista. 

El "Güero'' Gámez, el "Pelos", Joaquín y Miguel Castillo, Ramón Guardiola 

y Juan Martínez, constit~yen el grupo político de agricultores interesados por el 

campo político niuniCÍpal. ófro grupo radicado en Monterrey dentro de las filas de 
·.··-'' 

la CROM ha i:>xet~ndidó, sin lograrlo, ganar el municipio al estilo corporativo 
.- / ·-<_-º_-:·.:.'·-.º\,--· .- ' 

obrero. OtrÓ§ agricultores y ganaderos locales formaron una oposición adherida al 
< ::.C;>"" :--- -

PAN como Don Leobardo Martínez y Ricardo Reyna9 quienes ocuparon la alcaldía 

de 1997 al 2000. 

9 El grupo politice es muy cercano, sirva como ejemplo lo siguiente: Don Leobardo es tío de Ramón 
y de Juan; y Ricardo fue trabajador del "Güero" Gámez, compai'\ero del "Pelos" y compadre de 
Juan. 
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Otro es el grupo de agricultores locales que optaron por no meterse en 
. . 

política como Carl()S <:?arda, .~e,fug!9 Vá~qU(3~. JIJªD Leer;:¡, ,~a~lnº 9~~t1Ho, y otro 
. ___ .:_ __ :__ - ·=--------'----'-- -- - ------ ----- --·--· - ------- --------- --- -- ·-==--~·-=__:__;_,- ~------- -

el grupo de . importántes agricultores, foráneos que no fúeron invitados 

directamente por Don Herminio pero que id~ntificélron , ~n ·;~rista'j;algunas 
'.. '. 

perspectivas para su mercado como es el caso de AntoniO Verga(á, Sergio 
- - -- _, •. __ - -=o:-==-cc--c-.cc= -,--=.-o-=- =-~-·;_-o 

Paredes, Quintanilla y Mario Centeno. 

Podemos definir seis tipos de personajes agricultores: los promotores, don 

Ramón fallecido en 1997 y Don Herminio Aguilar quienes desempeñaron y 

desempeñan un rol relevante, significativo y polémico en el establecimiento del 

modelo agroindustrial en Villa de Arista. Los agroindustriales locales y foráneos 

con capacidad migratoria cómplices del modelo. Los agroganaderos se vincularon 

al PAN en oposición a los agroindustriales y al partido oficial, con su participación 

y sus redes hicieron posible la alternancia en el municipio. En los agricultores 

periféricos medios locales se ubica el grupo de los personajes políticos que desde 

su desempeño como agricultores están dispuestos e interesados por la 

participación política para la conformación y defensa del municipio. Otros son los 

agricultores periféricos marginales y los temporaleros que apoyan a un candidato 

oficial o de oposición ubicado en los periféricos medios. Otro personaje que 

apareció en 1994 a partir de la cartera vencida, con una colocación muy distinta al 

resto y con una participación crítica y coyuntural a la política es el Barzón de los 

pequeños y medianos agricultores representados por Carlos Romo que se 

organizaron para defenderse de los embargos de la banca comercial. 
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El contexto nacional e internacional 

Como todo proceso, lo acontecido en el valle de Arista ha sido resultado de la 

combinación de sus condiciones internas con las externas. En cuanto a las 

condiciones internas, el agua, la organización y la lucha emprendida con la 

intención de la recuperación del espacio político por parte de la población y de los 

grupos dirigentes -que fue la bandera para la recuperación del municipio y la 

defensa del espacio- aunado a la alianza con Don Herminio Aguilar, posibilitó las 

condiciones para el establecimiento de la agroindustria en Arista. Lo anterior contó 

con un ambiente favorable por las condiciones nacionales y estatales, la caída de 

Gonzalo N. Santos y un gobernador impuesto por el centro bajo la presidencia de 

Echeverría. Ese momento permitió la aparición de una especie de viruela en el 

valle, donde fueron emergiendo los pozos con la llegada de un nuevo tipo de 

conquistadores que venían de Sinaloa. 

El valle aparece en la escena nacional cuando hay un incremento en la 

demanda de productos agrícolas y se incentiva el proceso de expansión de 

importantes empresas de Sinaloa. Es un momento de inflexión nacional e 

internacional, inicia la expansión del México urbano que deja de ser autosuficiente 

en la producción de alimentos; en América Latina es el momento del abandono del 

modelo de sustitución de importaciones y la adopción del modelo exportador; y a 

nivel mundial se dan las condiciones para la caída del bloque soviético y el inicio 

de la globalización con tecnología cibernética. 

Arista vivió el contexto del proceso denominado globalización caracterizado 

por la transacionalización de la economía-mundo sobre las economías nacionales 

desde la década de los ochenta. El modelo agroindustrial siguió el referente y fue 
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una especificidad .que reprodujo la lógica transnacional en cuanto al control de los 

recursos. A niv~L micro.Ja dinámica)nerciéJ/10 _econórpica gl9bc1U?:ac:l9ra, irripu~o el 
__ , ___________ ------.,.-.---- ,-------- ----=---· -

qué, para qúiéhyCómo producir e influyó sobre el uso y valoraÓión de los recUrsos 
.·:,;- .. 1- ' ' : . ' • ,, 

locales ypor ldtaílto,en sus modalidades de ~propiación y asignación en función 

de la di~_P<3cí)~bilidC1d o no de capital dinerario. Fue la lógica de la ganancia, los 

intereses de las trasnacionales y la demanda del mercado globalizado quienes 

definieron la prioridad de asignación y uso de los recursos básicos locales. Esa 

lógica, intereses y normas hegemónicos incidieron en las condiciones de 

reproducción y la supervivencia del municipio. Por lo tanto, la ganancia y la 

dinámica inercial dineraria han sido el referente que ha definido los criterio~ de uso 

y explotación del agua en el valle.,; E:L ()C::él~º .d~t IJélll~. coincidió co11 el 

establecimiento de los acuerdos del T;atado de Libre cÓrnerció de Arnérica del 

Norte (NAFTA), cuando se levantó la rebelión zapatista contra del·gobierno federal 

en enero de 1994. 

Los efectos 

El contexto que rodea nuestro objeto de estudio en el valle de Arista es el cultivo 

de hortalizas, principalmente jito mate y chile. El cultivo• del jito mate ha marcado y 

transformado el paisaje regional, ha definido los ritmos y la cantidad de los flujos 

monetarios, de mercancías y humanos. En las últimas tres décadas, los 

dinamismos del valle se han articulado en torno de la producción de esa hortaliza. 

La principal fuente de supervivencia de la gente del lugar ha dependido de la 

realización de esta actividad y el futuro del valle está entrelazado con su 

10 
El concepto de dinámica inercial a pesar de parecer contradictorio habla del movimiento sin 

cambio de sentido o dirección. 

--------------~-··· ---· --· 
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desenlace. Sin embargo, este modelo agroindustrial ha im¡:>lantado sus propias 

limitaciones de reproducción: local ligado .a que su de.se111p~fio en la región ha 
-- -=-~-- :·~~ ___ ;.::-_ __ ="0-_7 ->----=-=---~- ------ -·---- -·-

provocado el abaÚmiento de la fuente de agua, el empobrecimiento· del suelo y la 
. . 

aparición de plagas. 

Una manifestación de. los Hrnites . es la salida de importantes capitales 
-'~oo=--.'.._:_ ~~----- --;-- --;:-=;--'"'"'--~--:;=---'~'=-=-=--0=~-o--·---=- -

agrícolas d~I valle como el·G~toy ~anté3 Anita, y la imposibilidad de entrada a la 

producción agroindustrial á t,/J:>r<?9H~tores pequeños y medianos con menor 

disponibilidad de capital. E~é3~Lsªlidªs de capital han provocado sensiblemente la 

eliminación de una important~fu~nte de subsistencia a los pobladores regionales. 

Ese empobrecimiento de•. los. habitantes asociado con el agotamiento de los 

recursos ha creado condiciones de marginación extrema para las familias más 

vulnerables. 

El modelo agroindustrial de producción de jitomate fue una alternativa de 

vida y trabajo qlje posibilitó a Villa de Arista reconquistar la condición de municipio 

y lo transformó en el nuevo centro espacial regional. Fue un cambio respecto de 

las condiciones que prevalecían antes del riego, caracterizadas por aislamiento, 

analfabetisi'no y pobreza. La transformación abrió posibilidades de trabajo, ingreso 
e''· 

y consumc)con crecimiento económico y de población. Esa misma alternativa 

productiva que emergió como promesa a inicios de los ochenta, al parecer, se ha 

convertido ahora en una amenaza de deterioro ecológico, abandono y 

empobrecimiento futuro del valle. 

El modelo agroindustrial dominante está regido por la lógica de la ganancia. 

En algunos agricultores llega a resultar tan relevante la preocupación por la 

ganancia que con base en la garantía y el cuidado por la calidad del empacado 
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pueden conseguir LJn mejor. precio, respecto de los otros productores, hasta por 

una diferenc.ia. de $5.00 por caja. En ese_sentido, los empresarios agrlcolas crean 
·-: ,.-, .. ·-.. ,: - - . . ., -- . -- -- - ._ ------ ._ --- ... -

mecanismos,de{cui9adq'y s;uper\/isión a sus trabajadores en c~da--~~o d~ l~s 

detalles d~I pro§e~B p[6tj1:1ctivo y bUscan estrategias que les permitan obtener el 

resljltélc:l<:>.~t~~~n~}T1ºªYºr ganancia en lo inmediato. 

A· diferencia de los productos duraderos cuyos precios son relativamente 

estables, en el caso de los perecederos, particularmente el jitomate, su precio en 

el mercado es sumamente fluctuante. En ocasiones las ganancias pueden ser 

suficientes con la venta de un par de semanas a buen precio, en otras, el precio 

puede no cübrir los costos durante toda la temporada .. En ese contexto vender, y 

vender loi llJ~S,:,f?o_~i.bJe, durante el momento de precio elevado, puede permitir 
e--- - _,_, •, ,, ' -

cubrir los qo~tos~y.cibtener incluso algo de ganancia y así el resto de la temporada 

se convierte en excedente. Obviamente esto sólo lo puede hacer el grupo de 

empresarios que representa el modelo agroindustrial por su presencia en el 

mercado que elimina, controla o negocia las fugas por el coyotaje y la 

intermediación. Las posibilidades del modelo agroindustrial les permite a los 

productores tener mayor movilidad de su producto, alternándolo en los mercados 

más cotizados. 

El mercado ha seducido a los agricultores locales más exitosos a reproducir 

el modelo agroindustrial. A partir de su presencia y relaciones con los mercados, 

han experimentado el cultivo del jitomate en otras regiones y temporadas para 

seguir proveyendo de jitomate a sus distribuidores (familiares, socios o amigos). 

Estos agricultores locales han tenido una actitud que podríamos denominar de 

desarraigo que se ha apoyado en la oportunidad de ganancia plurilocativa en 

---------·----- -
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regiones distintas de Arista, como '(urécuaro, Michoacán, Puebla, o Tamaulipas. 

Estos empresarios del modelo. agroin.dus~{ial; aJ par:~c13r, hªn iniciado una 

tendencia. hacia la pérdida ·cie1; afecto, cuid~do eaten~ión por el municipio en 
. ' . , . . 

cuanto ·10é11tacf territoria·1· frente a la perspectiva de la inrliediatez económica que 
. - ',_--... ··· ,· 

ofrece!1.ºfr~~~~.9~iones. Ya algunos empresarios agrícolas locales han empezado a 

salir a buscar oportunidades en otras latitudes. 

El modelo agroindustrial agroindustrial en el valle es parte de la cadena 

agroalimentaria del jitomate, desde las semillas híbridas norteamericanas, el 

sustrato verniculita canadiense donde germinan, los abonos y pesticidas 

norteamericanos, la tecnología hidráulica israelita, la mecanización del empacado 

y el mercado. Las firmas. mundiales han mantenido el control tecnológico del 
,-. ... ·~· -, .L~.;:.; '··· ,-·; ; .>:.. , . 

proceso de producción'deljitOmate sin tener que pagar el riesgo de su producción 

sometida a los caprichos climáticos y ambientales, ni tampoco el costo de la 

comercialización de un producto perecedero al arbitrio de las fluctuaciones de 

precios. La ganancia obtenida por las transnacionales con el control de la 

información tecnológica es superior a la de los mejores agroindustriales. 

El dinero y el intercambio de equivalentes socialmente aceptados fue el 

medio que se usó para transferir la riqueza del territorio a la ganancia en manos 

privadas. La circulación de moneda nacional fue haciéndose cada vez más 

importante en Arista. Como una tromba aparecía en la temporada de trabajo y 

desaparecía en la temporada muerta siguiendo los ritmos y la ruta del jitomate. 

A partir de la agroindustria, la población, incluyendo las mujeres, se ha 

venido acostumbrando a trabajar por dinero. La nueva dinámica, ha hecho 

depender la subsistencia cada vez más del salario, la aparición de nuevas 
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necesidades y nuevos consumos ha propiciado un creciente requerimiento del 
- -- - ·- - --- ____ -_ C::----'----

ingreso peCLl!liélriq;. La, é!Pr~9iC!C:ió11 y n(3Cel:lidad por el dinero que antes era 

relativamente p'Oco usado, fue favoreciendo la apertura y disponibilidad hacia la 

migración é¡ú~ ha resignificado los requerimientos de unidad y convivencia familiar 

en el mismo espacio doméstico, a partir de la necesidad de asegurar las garantías 

para sobrevivir. Con base en el modelo agroindustrial, los trabajadoreS:.19caJes en 

función de la supervivencia familiar, han incrementado la migfác[óh< ~ otr:as 
; - . -

entidades "siguiendo el jitomate" y en otros casos, han preferido lTligrar hacia los 
_::~·: -. ·,'- ; :·: ... -

Estados Unidos. Como ejemplo, en el ciclo primavera-ver~hq>d~ 1999, los 

empresarios que nunca habían traído gente de fuera, como los,Castillo, .sufrieron 

la escasez de mano de obra local. Esta circunstancia los obligó ·aumentar el 

salario de 25 a 50 y 70 pesos y algunos tuvieron que traer gente de Oaxaca e 

Hidalgo: 

Aquí no hay gente, toda se va a Estados Unidos. Por eso este año 
contratamos gente que traemos de fuera. El contrato es por 70 dlas. Hay una 
persona que se encarga de traerlos. Esta persona pide un anticipo de 500 pesos 
para que los trabajadores dejen (dinero) en su casa. Nosotros pagamos (a cada 
trabajador) 50 por dla más 3 y 2 pesos por día al "enganchador''. Nos sale más 
barato que contratar gente de aquí ya que hay que pagar 1 O pesos por persona 
para el transporte. (LC, Villa de Arista 1999) 

El abandono, distanciamiento y posiblemente desapego de la región ha 

venido por ambas partes, tanto por los empresarios como por los trabajadores. 

Independientemente de la veracidad o falsedad del hecho de las 15,000 hectáreas 

en producción en los ochenta y su disminución actual a las 6,000 hectáreas, el 

dato muestra el imaginario y las expectativas de la población respecto de las 

tendencias productivas y laborales del valle hacia su agotamiento como modelo y 

al abandono tanto de sus promotores como de sus seguidores. Del mismo modo, 
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las declaracion.es 9e los 1,800 pozos en exis~encia, independientemente de ser 

ciertas •. in.dic~nl.ª PE'!rCE;)PCión .de, ~qbreexRJ()~~c.ión ~~I G1CL1!fe~(). 
-- - - ---- -·---·- . -~-=-==--~--'--oo~-'.--.--=-o- -~:~:-_,:.-;.._-·-=--=-~ "--·---o'-..=-----=='~---·· -- - -~ ---""---'---~00-=.:-.c=o=----

El uso que se ha hecho deÍ territorio ha sido en e!descqnocimiento de los 

procesos de rec~rga de la subcuenca y de la realidad hidráulica local. La forma de 

explotación ha sido intensiva e indiscriminada, algo parecido a una mina. Ha 

sobresalido la lógica de extraerle todo al valle y lo más pronto posible. El deterioro 

no ha sido ordenado sino caótico. Lo que ha frenado el proceso de explotación ha 

sido la disponibilidad de agua y de recursos para su extracción y en ocasiones las 

condiciones del mercado. 

Algunos agricultores consideran que "se está quedando la tierra sola y 

abandonada", No hay registro de la cantidad de pozos sin funcionamiento. Muchas 

comunidades que hace unos años contaban con agua, ahora la perdieron. La 

forma intensiva, minera y de enclave de utilizar los recursos por el modelo, ha 

ocasionado, en p,090 tiempo, el crecimiento desmedido en la perforación de pozos 

para riego y 131,abatimiento del espejo del agua en el valle. 

El modeló agroindustrial dominante ha hecho un uso instrumental de la 

gente, de los recursos y del espacio para la expansión y complementación de sus 

estrategias productivas en función de la ganancia. 

El esquema del modelo agroindustrial de referencia lo podemos definir 

como migrante, intinerante y depredatorio. 

@ Migrante, debido a que sigue los ciclos regionales productivos que se 
complementan entre si para configurar el ciclo anual permanente de abasto de 
jitomate a los centros comerciales. Dentro de esa lógica. la agroindustria invita 
a trabajadores y comunidades a reproducir la disponibilidad a la migración. 

@ lntinerante en tanto que la agroindustria llega al valle, lo usufructúa y en 
cuanto deja de responder a sus intereses satisfactoriamente, lo abandona y lo 
reemplaza por otra alternativa. Es el caso de varias empresas sinaloenses que 
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abandonaron ya al valle y se han ido a otras regiones. Esas condiciones han 
provocado sensiblemente la eliminación de una importante fuente de empleo y 
por lo tanto de subsistencia a los pobladores regionales. 

® Depredatorio por que en función de las necesidades de la agroindustria, usa 
los recursos del área hasta agotarlos. La apropiación privada de los pozos y 
su uso privilegiado por las agroindustrias ha despojado a comunidades 
enteras del acceso al agua para sus necesidades vitales. Unas 9,000 
hectáreas del suelo del valle han quedado emplagadas, desgastadas y 
abandonadas. El agotamiento de los recursos ha creado condiciones de 
marginación extrema que amenazan la futura sobrevivencia elemental por la 
carencia de agua para las familias y comunidades más aisladas y 
desprotegidas. 

Las características que presenta el desarrollo del modelo agroindustrial en 

el valle de Arista son las siguientes: Dependiente, polarizante, monetarizante, de 

desarraigo y replicante. 

® Dependiente del capital financiero, de la tecnología transnacional y del mercado. 
La vulnerabilidad financiera se ha manifestado en la cartera vencida a partir de 
1994; el modelo agroindustrial ha requerido crecientemente insumos de 
tecnologías patentadas por firmas extranjeras iransnacionales y ha sido la 
subordinación al mercado de un bien salario como el jitomate lo que ha definido el 
precio y con él la ganancia. 

® Polarizante. El valle de Arista ha sido sometido a una dinámica de concentración 
de riqueza por el modelo agroindustrial. Cada vez más se distancian las relaciones 
entre iguales que prevalecían antes de la aparición del modelo. En un sentido, a 
los trabajadores locales los ha desplazado hacia un nivel de marginación 
infrahumana despojándolos de lo más vital que es el agua y expulsándolos de su 
territorio; por otro lado ha extraído recursos del suelo, agua y humanos, 
transformados en riqueza para privilegiar aún más a sus grupos empresariales e 
indirectamente al gran capital transnacional. 

® Monetarizante. Se ha hecho hegemónica la perspectiva e interés monetario en 
todo tipo de relaciones sociales. El modelo ha extendido, valorado y afianzado el 
manejo del dinero dentro de las relaciones humanas y de intercambio. En 
particular con el trabajo asalariado. 

~ Desarraigo de los sujetos. Tanto empresarios como trabajadores han estado 
dispuestos a abandonar al valle de Arista en función de sus propios sentidos de 
acción de ganancia y supervivencia. 

® Replicante. La lógica del modelo agroindustrial se impuso, fue adoptada y 
reproducida en el valle rápidamente en sus formas migrante, intinerante y 
depredatoria. 
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El- modelo agroindustrial márcó y definió Llna lógica,. un ritmo y una 

estructura-en~:tornO~.a~Ja-cual se. artici.Jlaron ... tanfo .. -lós=aristensés .. -como sus 

actividades. El orden social fue establecido poreL~oCelo agroindustrialfincado en 
-. '.~· "'.~ o .. __ ·,:,·,:.·< "'.<._.;·,~·~t,_·;::-·-·-' ... -0-1·1.· . .: ·._,_; •· ·- ~--~" _._ . 

la lógica de~la ganancia. Todos entregaron-su ~~f~eri6 fí~ico, rrie~iai·y ~nímico en 

la consolidación y establecimiento del modelo percibido co111o;b~~[~:·fi;:1~~º~.elo se· 

depuró y fortaleció, la región se empobreció y se encamina al;apal)~or\_(). ~os 
<:: "1-· . • 

- ,o" '• 

aristenses incorporaron en su desempeño las reglas del modelo agroiridustrial y 

repr9dujeron su dinámica inercial, ahora se llega a un limite definido por el 

agotamiento de los recursos de la región que al incrementar sus costos de 

extracción han reducido la rentabilidad del modelo en el valle de Arista. 

Los requerimientos de agua han sido exponenciales y han rebasado la 

capacidad de recarga del manto ""puífero manifiesto en el descenso del nivel. La 

apropiación privada de los póz~~ ~rcl~spojado a comunidades enteras del acceso 

al agua. Más de 9,000 hectáreas han sido abandonadas debido al agotamiento del 

agua y al empobrecimiento y emplagamiento de los suelos. Lo anterior ha 

implicado una transferencia hacia el exterior del excedente producido en el 

municipio con base en la explotación de sus recursos. Esa riqueza generada tuvo 

su sustento en el despojo del agua, el empobrecimiento del suelo y la ocupación 

de la fuerza de trabajo. El excedente expresado en dinero ha salido 

constantemente del valle. La aparición de nuevas necesidades y nuevos 

consumos ha propiciado un creciente requerimiento del ingreso pecuniario. La 

posibilidad de este salario depende fundamentalmente de la inversión de capital 

exterior y de la capacidad de explotación de los recursos que se agotan. En ese 
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escenario, las garantías de. vida de los habitaptes de la • subcuenca .tienden a 

depender cada .. .vez más:del e¡xte[ior. Gor[elatiy9mente •. ap;3Jtir d!31.retiro de 

importantes empresas sinalóens~s en el valle, ha inicia&> la migración local hacia 

zonas jito matera~ de otfo~festadbs ~) h~ci~·/1as';Estado ~nidos.•· 
La apreciaCión :y nece~icí'ad:pÓr el dinero, que antes era relativamente 

- -_-:_:--'='. -~-:~---="'---=:-o~-'.~c;c-~-=o =-'..,~~-~~!~=~.:..,.'..-~.:.;;~:,;-=,__,;_'.o'.-~~~="--~--~~~-- ~'O·:-_- _-oo_,C'.,,.-: • -- ---

_• :·.'. ·;·· .: -'~ :: __ 1,. ;_..: ·_ ·' .. ' . ·. ;. 

ignorado o usado :·pri~ciRalrTieñte·· como reserva, fue sustituyendo los 

requerimientos d~ Dnid~dJiy.don~ivencia familiar en el mismo espacio doméstico 
", .. _ • _;·: .. ' .<·· ... -,;·.;·.> ·,·:-:.- ... -··- _. :. ":< ·.-· ·. 

por la apertqra.\,y .~is..~oBi~ili~~d hacia la migración. Con base en lo anterior 

pod~mp,s /con§i~:~r_4r .~'.~.;;·i~:kprocE!so ha sido generador simultáneamente de 

grandes fiqJe~ª~ :tjté<s~ di~i¿en al exterior y de grandes miserias que se 

incorporan al valle. La dinámica centrífuga de riqueza y centrípeta de pobreza 

asociadas a la agroindustria es característica del modelo. En otras palabras a los 

trabajadores locales los desplaza hacia un nivel de marginación infrahumana 

despojándolos de lo más vital que es el agua y por otro lado extrae riqueza de 

donde pueda, privilegiando aún más a la metrópoli, al gran capital transnacional. 

El instrumento y mecanismo de este dinamismo bidireccional son el dinero y el 

mercado. La formulación de una alternativa a ese panorama, los habitantes la 

esperan Yél no .del campo económico sino del campo político. Ello se ha 

manifestado en su participación en las elecciones municipales. 

Los aristenses han sido generadores y reproductores de esta realidad 

agroindustrial que les ha definido la lógica, el ritmo y la estructura de sus 

perspectivas de vida presente y futura. A cambio del pequeño o grande beneficio 

personal que les aportó el modelo agroindustrial en el corto plazo, con el tiempo 
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han sido despojados de sus recursos de subsistencia locales como el agua y la 

tierra. 

Lo económico-ecológico desde lo político 

Si. bien en el inicio de la agricultura local, el campo económico posibilitó la 

recuperC1ción de la condición de municipio -lo que correspondía al campo político-, 

ahora el proceso productivo en el campo económico llegó a sus propios límites y 

ya no es capaz de garantizar localmente su continuidad. El desafío de la 

persistencia; entonces, corresponde al campo político. 

Los personajes que participan en el campo político son quienes pueden 

llevar a CélbO una respuesta alternativa a la dinámica inwcial económica dada por 

el model9 agroindustrial y la globalización en el valle de Arista. El personaje 

funda.doc.nq puede ofrecer otra alternativa porque; a diferencia de Don Ramón, no 

está Identificado con el valle de Arista y en cambio está muy comprometido con el 

proceso, asimismo los personajes agroindustriales sean locales, invitados o 
.... ,', .. : 

allegados, cjifié:.ilmente pueden responder a esta situación límite del abatimiento 

del acuífero sin'afectar y contradecir sus intereses de ganancia 11
• Los personajes 

que puede9 at~nªér:)a pefsist~n.pia;de '1os agricultores y de la población en su 

conjunto ~or1 el gr~po p~líticg y losdeT barzón, ambos desde el campo político. 

Si bien el punto es observar la relación que se establece entre los campos 

económico y el político en relación a un problema de abatimiento del agua, no 

resulta indiferente desde dónde se mire. No es sólo observar en una localidad la 

corrección política posible de efectos económicos negativos, sino se requiere 

mirarlo desde una perspectiva definida. A pesar de que el abatimiento del acuífero 
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es un. fenómeno del· campo económico considero. convenie11te observarlo desde el 

poder locak~.del"Tlás d~ºqu~ la pgsi~le ~JteroaJiV~Lal gro9~~0 migrante, intinerante 

y depredatoriq. del modelo. se espera y puecle salir principalmente del campo 

político, el,Obser\/ar )a respuesta de los personajes ante el abatimiento de un 

acuífero por_su sobrexplotación en un modelo de producción agroindustrial desde 

la perspectiva del poder local permitirá distinguir aspectos y matices que están 

presentes en el proceso pero que resultarían difícilmente identificables si la 

observación sólo se restringiera al campo económico. En principio, por sólo 

subrayar una diferencia, la disponibilidad de emigrar por parte del agroindustrial es 

mucho may9r que la que puede tener un personaje agricultor que participa en el 

campo político. El destino y el proyecto futuro de vida de éste último está más 

vinculado al lugar geográfico que el del primero. Podemos, entonces, suponer que 

la atención por la conservación del municipio y por lo tanto la lealtad territorial es 

mayor en el segundo que en el primero. Por otra parte, el personaje político 

aunque agricultor, está menos interesado que los otros por la dinámica inercial 

dineraria y en cambio participa y se preocupa por la dinámica inercial del poder. A 

diferencia del dinamismo inercial dinerario, el del poder no está en contradicción 

directa con el uso y explotación de los recursos. En el caso de que los personajes 

politices referidos mantengan una actitud inercial (de no-respuesta) o cómplice (re-

producente de la situación migrante, intinerante y depredatoria dada por el modelo 

agroindustrial), añade elementos que no se encuentran en aquél que participa sólo 

en el campo económico. 

11 Al participar, oponiéndose al modelo agroindustrial y a la dinámica inercial que establece, 
necesariamente dejarían de ser lo que son y su respuesta se ubicaría dentro del campo político. 
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El espacio político local más simbólico y representativo eis la presidencia 

municipal. Los .ay~ntªmient()s. ~()r'l e} primer cimiento del gobierrio i_nterior de la 

nación, y medio de partiCipación del ciudadano en el gobierno. ·son el punto de 

confluencia<e·ntre los habitantes del municipio y el gobierno nacional con 

posibilidades de participación de los sujetos locales. Para ocupar ese espacio se 

requiere hacerlo mediante las reglas de procedimiento democrático definidas y con 

el apoyo de los grupos de poder o de los partidos políticos establecidos. 

La democracia es instrumento de organización social y cimiento de 

legitimidad de las instituciones políticas. Es un procedimiento socialmente 

reconocido para acceder a un puesto político y mediante el, simultl~neé)mente hace 

legítimo tanto al puesto como al sujeto que lo 09upa. 

Dado que queremos usar a la democracia y a la alcaldía como mediación 

para observar la respuesta de los personajes frente al abatimierito''del agua 

necesitamos contemplar el elemento que está en el eje de la democracia, eLpoder. 

EL redimensionamiento provocado por la globalización ha tenido como 

programa el debilitamiento y adelgazamiento del Estado con la eliminación o el 

establecimiento de contratendencias de las formas centralistas de gobierno 

mediante reformas constitucionales y una pulverización del poder informal en los 

ámbitos municipales. Aparentemente se han fortalecido los municipios respecto 

del gobierno federal otorgándoles mayores recursos y mayor autonomía relativa. 

Sin embargo esa propuesta se ha llevado a cabo desarticulando y desmenuzando 

las estructuras locales de poder. Es decir, propiciando una forma individualizada 

de participación predominantemente electoral a nivel local con una acción 

municipal ceñida a la política económica definida por el gobierno federal y por la 

-----····---·----·------·-·----- -
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normatividad legal acordada en. esas instancias y autorizada e impulsada por los 

organismos m.ultina.cio.nal~s. _Esa$ pesarticulación, pulxeri~agión,debilitamiento y 

adelgazamiento:hancreadC> e~paci?s de poder v~cíos;·ccm esas medidas intentan 
. . . . 

obstruir la~c~}>é3~idad de,~resistencia y de rebeldía, hacer más vulnerable a la 

población y conforma~ el terreno propicio para la llegada y dominio de grupos 
-o==- . '._-~..,, :=""~-'----=·=-'~---~=-· . 

~:-: .. i. :, -

capitalistas; ~r1 éste·contexto grandes corporaciones directa o indirectamente se 
'-:··'' :-... :, .'.'·· '.'· 

apropian de 1.os feCLfrsos y del valor agregado generado en esa situación caótica. 
. .;~. ·-~- .. · 

El poder 1().cál, il"\f()rmal y vertical, en Villa de Arista, entonces, se desarticuló, se 

debilitó y •~e zsu~6~dlnó al acceso del puesto. Lo que quedó de ese poder se 
. . .·.--·-,..._ - .-<- ··-·.·r:;:··: -~;;:· _-

faccionó: fre~t,'~.í·:~1,,grupo panista y permanece en proceso de redefinición. 
• - ';:.. ::-." ·• ' •.. -.0~','," .. · ; _. 

TendenciaÚnefit~Cefr. $.I municipio va adquiriendo mayor presencia el poder 
.. .. '-.. - -.-.. · ... _, - - _,. - .. -~~ -

'.- -, ' :< ,_ "'·· ~--

i nstitucio na I en el puesto formal del alcalde, respecto del poder informal del grupo 

político priísta. Al mismo tiempo se genera un desencanto porque la democracia y 

sus elegidos resultan incapaces de romper la dinámica inercial de la que se 

nutren. Con el barzón hay una relativa emergencia de resistencia o ruptura con lo 

establecido pero circunscrito al ámbito de la cartera vencida. 

Desde el impulso de la agroindustria, la población mantuvo una relación 

relativamente estable con los dos polos de poder, el económico representado por 

Don Herminio y su cohorte quien controlaba el uso de los recursos y les ofrecía 

empleo, y el político de los personajes alrededor de la alcaldía y vinculados al 

partido oficial que les ofrecían algunas prestaciones, transferencias y obras 

públicas. Estas jerarquías locales económica y política fueron afectadas a partir de 

1992-1994, cuando se realizó la modificación al artículo 27 constitucional, se 

eliminó el subsidio a la electricidad, se privatizó la banca de desarrollo, se 

---- -~~- --~---- - ~- . 
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elevaron las tasas de interés y se suspendierori los. créditos. Dejó de haber 

disponibilidéld de fioanciarnie11to~ a .1~ produ.cción agrícola en el ambiente de la 

privatización ele 1.os créditos agrícolas, . c:le la posibilidad de venta de predios 

ejidales y 'del incremeilto d~ los ·costos de producción por la eliminación del 
. ' .. --._ .' .. ' . 

subsidio de la energía eléctrica. Las condiciones anteriores produjeron una crisis 

entre los medi~nosy pequeños productores agrícolas. En ese.niorn~hto, emergió 

un impulsq;p:r·la democracia en el nivel nacional e internaciqoal'. .Lél"Ja1pración 

por la delTl()cracia en el ámbito local apareció cuando los agricLJl~e>r~§·y~ ha tenían 

las rni§mª~ .9ondiclones para generar empleo, ni mej~r(3s SéJ!ários, ni; para la 

reproduccié11•.geLmodelo agroindustrial. Más d.~'<4q~r ~[~~yc;t(:¡r~s.cayeron en 

cartera· ve11cigJ:t& ·l,qf;i._~gfi9LJJ.t9t~§ Jo9,é1IE3s c!eJaron d(3 ser cC>l11p~titivos frel1te a 

product9r(i~ <:1~·chr~~i;f~~f~11~~·:p:ar el incremento d(3 k>s ~os;19s p~ra I~ ()~tención 
:.-·; ,.;:.",)'. ,, ' 

condicione:ª pªriilúITianifestar el rechazo y la ruptura con esc:ísgrÍ.Jpos político y 
,. ·- _, -. ,_·-~~ .. -···,. : ., ' . '.· - . < "· ,-.("·' '·' . _. . -

económic§,¡:iar'adpjiC:aniente mediante el fortalecimiento de lél in~titL1ci9nalidé1d del 

poder rnu!"licÍpal. La coyuntura de las elecciones sirvió como instrumento para 

enfocar el d§scontento popular con los personajes de los grupos político y 

económico locales. La democracia permitió la posibilidad de acceso al poder a 

gente -que también buscaba el poder- relativamente opuesta a estos grupos 

político y económico. 

La democracia fue percibida como posibilidad y procedimiento, donde la 

gente no necesariamente tenía un proyecto alternativo pero si afirmaba que no 

votaba por determinado grupo: "por los ricos". Y a través del voto reacomodaron la 

relación de fuerzas locales en el contexto del fortalecimiento del presupuesto 
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municipal. Se reposicionó el cargo del alcalde que antes dependía del respaldo del 

grupo de los personajes . políticos. La alcaldía adquirió .. mayor autonomía, 

reconocimiento; y capacidad de acción, gracia!) al mayor preisupuesto y a la 
·--·- ··-: 

posibilidad.· de ~lternanda. La . m~yor ;~isi~friaC:ión -d~ r~cúrsos a IOs .·municipios 

estuvo asociado "!~J5.~'°J~c:>l~!!~.é!~ íl_(3()11~-~rª.L~ 'll!E:l.~ il'n.PLJ!~~~()Q ... las ·- ~g_E:!Dcias 

intemacionale~ y á la obediencia de. eg'as directrices por el gobierno 
-_ .. - .. - . - .. - - ,-- ---- . 

principalmente.-a.•·.p~ad.ircj€l _1'.; •• ;~f9crii~-~leictorªL durªnte:el -·~ofüerho .eje· Zedilla· en 
. . . ,''. '.• . ' - ,. . . ' ... 

1995, lo qlle c:le~ilJt,p ~1 9~rifr~u_$fl1c{ yfforta1edó la in.stitlJcion~lld~d del poder 

acotado pot;~[.s€lp!icjé ir!JRY~.§.fü. pqr¡J~_gini!fr1icé!' ·• ine;:c;fé!{r:Jf:}I. p9der promovida. por 
-; ... :: ': -~ -~-- _· :_':. ; ·. _. ~ '- "-~ . .. 

los organisl116s 0 rnÚltif!~giqr]~1€l$:• Al·idteifor del niJnicipiC:Í, los personajes políticos 
> -•' ' '",\ '• "<7<~,.:· "--"·'•'!e' ,•, ?> \ -·,•-\',•• • • ,• - ,' • •, • l ,r • '·-·- ' - ~-:.·, ' • • •: • q • ,'-•' ·• '• • 

ubicados en ~I ~oderlÓé~l'.fllefa~~lternable~ ccin el grupo del PAN. Lo anterior les 
.:.····::::·_< '::<'".::-. ::'"': .. '.·''>' ,. __ -,. . '-· ' 

restó fuerza yle élsi9b.o.il,~§drnportancia al puesto. Los aristenses usaron al voto 

como herramient.a eje .·protesta, se insertaron en un mercado electoral con 

posibilidad de el~gir mediante el voto y provocaron la alternancia. Los que 

ocuparon el cargo (panistas o priistas) contaron con poca capacidad de maniobra, 

no hubo alternativa a las dinámicas inerciales y fue prácticamente insignificante el 

cambio. 

La lucha electoral pe¡rmite ver la prioridad asignada por los contendientes 

hacia el puesto. De los personajes políticos hay quienes en su preferencia 

dominan su interés económico y regresan a su actividad olvidándose o relegando 

relativamente el campo político, es el caso de los Castillo y de Ricardo Reyna. 

Otros como el "Pelos", Ramón y Juan mantienen su interés por el campo político 

pero sin pretender hacer carrera política al interior del partido sino manteniéndose 

dentro del atalaya del municipio. Es decir, en el ámbito del poder local se 
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mantienen relativamente distantes y críticos del poder instituciona.1 . estatal y 

federal. Sin embargo, se encuentran .más . preocup~dos por la luc;ha, facciqnal 
=-~'--~~-="=-=o~'=l-=- _ ___ o_o.=-o_o.o=.;-==- ;;o-.'-· . .,-_-_-=·-~-'--'-º-o='- ----:~-- -- _,,.-'_o-=.~=o-__ ,_--=""- ;'.::--=;e.o-·-- -o-=:o-

contra los panistas (() lo~ croqulstas de;Montefrey) que contra el pode(instituido, 
-." . - . <· ... . ':<. -:_. . ·, ·.· .-.. ,. ·.,• ·-, 

al que anhel~h o /pq/ I~ alt~~riéltiva; c:10 ;,~érsist~nCia'c-1dcéll.~'.·~r barzón en 

repre~s.eQ.!~C:J~nJ~_d;_2~n9~sU~BT_cL.~::•.·~~~~~~Dl·~ofa~-~d-~~R~L+I("3~t~~:a,"~-del 
patrimonio coh~ra>e1 ~el111Jar¡Jo bal1c~ricf~y '.la crítica'~ esas i~st:itUciones ·y·. a los 

gobiernos fe,~~ta,l~y-~~!élt~Ll .•·· . 

La1uch~:~1~ct~~ai3¡;¿1'1%·º~tt3Wpiói{cj~·1ªª12a1gía:r.es~Jt~s~rü-~C1:me·aiación 
que Pt3rniitE3.'.º~-~e,&ar;si.~)(i~t~-:LJn:ª· r~l~c;ió~·.entr~:1i re~p~~st~ d~lfür per,;gnajes 

políticos trehte'él1:a6'~tiÍ]i~l"1'10 del aéuíteml(cbm() consecuencia de !~dinámica 

int;Jrcial dineraria) con la:~o}~c~~ión,. posición o ubicación de los personajes frente 

a la dinámica inercial del p~der: 

Las preguntas 

¿Hay desde el campo político loéal uha éstrategia enfocada a la persistencia 

futura de los agricultores y dkl conjunto de los. pobladores frente a la situación 

límite del abatimiento del aCuífero? De ser así ¿qué factores intervienen y cuáles 

son los elemE}ntos y "mecanismos" micro y macro sociales presentes en la 

definición de una respuesta creativa de alternativas de persistencia por parte de 

agricultores y políticos? O por el contrario ¿Cuáles son los mecanismos y 

aspectos asociados a una actitud de una no-respuesta inamovible e inalterable 

(inercial) o de una acción depredadora más aguda y re-productora (cómplice) a 

pesar de las previsibles consecuencias destructivas de las condiciones que 

permitan la persistencia en el valle? En particular me interesa observar ¿qué 

relación tiene y que papel desempeña en los mecanismos en uno u otro sentido la 

--·--·---
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colocación, la ubicación y la postura de los sujetos frente a la dinámica inercial 

establecida? 

Inercia, ruptura y depredación como supuesto 

Establezco el supuesto de que en la medida en que el Sujeto participa de los 

privilegios de la dinámica inercial tanto en el campo econé>mic;() como en el 

político, le conviene mantener y conservar la continuidad y direccioné31igéld de esa 

dinámica inercial en todos los campos. Por lo tanto, no establece ruptura alguna y 

se hace cómplice con lo establecido. Si hay preestablecida una complicidad 

(posición) con la dinámica inercial económica o política, el Sujeto no logra 

establecer tampoco una ruptura con el proceso de depredación ecológica 

consecuente y por el contrario deja que la· cosa siga o incluso la recrudece (en 

mayor o menor medida) sin darse o sin quererse d·ar cuenta de las derivaciones 

futuras de esta tendencia ni de las posibilidades de cambio efectivo. La percibe 

sólo como una· fatalidad de la tendencia ante la cual no tiene incidencia. Esta 

complicidad con las dinámicas inerciales económica y política, con sus privilegios 

y sus ésfruc:turas se mantiene y se replica frente a la tendencia depredatoria del 

capital. 

En este sentido, el sujeto previamente ubicado o posicionado con las 

dinámicas inerciales económica y política, imita y repite esa actitud caracterizada 

en que no modifica o re-produce las dinámicas inerciales frente a la tendencia 

inercial de depredación ecológica. Es decir, no la enfrentan, la dejan tal cual, como 

fatalidad e incluso la recrudecen. El único Sujeto dispuesto a enfrentar la situación 

y plantear una alternativa de ruptura a la dinámica inercial depredatoria es aquel 

------------ "" --·' 
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que también está dispuesto a colocarse frente a las dinámicas inerciales 

dominantes. 

EL CAPITULADO 
- -,.' _· 

El capítulo uno se enfoca a la reflexiÓn·teórico conceptuafd~SdE! la construcción 

de unos tipos de sujeto.cómplice,Jn~rcial.y,~aqtón()rllQ,dep~ndJ!3ndp_q13_,.su relacic)n 
--

o ruptura con la dil1ámi~a ¿/-¡~;cial ·que_ s~ cori~id~rará a. p~r;t;i_cie:Ja.ºreproducción 
-,:,> 

de las condidones' d~i desi~uald~·a,·::~do~iH~CiónSy· e*61JJ;óh. 1Ú~_J·de_finición - '· ·. ... ·' . ·- .. ··' · .. ·- .·· .. , ; ', .. :,. : : . : ,· ·' ' ; ., -·-. 

epistemológica del sujeto, la posición, la ubicación y fa colocación, para con la 

dinámica inercial tendrán una incidencia relevante en las respuestas del sujeto, en 

particular respecto con su lealtad territorial. La definición epistémica del sujeto es 

una mediación para definir la jerarquía valórica del sujeto respecto de sus 

múltiples y diferentes identidades lo que será entendido como cualidad identitaria. 

Está jerarquía personal estará articulada con la lealtad territorial del sujeto. A su 

vez, la definición epistemológica está articulada con determinada lógica cognitiva 

según sea la posición, la ubicación y la colocación del sujeto. Ésta lógica cognitiva 

se articula con los esquemas perceptivos culturales del sujeto, en donde lo cultural 

está definido por la territorialidad. Posteriormente incursionamos en la definición 

de poder que ocuparemos para este estudio, en particular hacemos énfasis en los 

sentidos de poder; el del sujeto mismo: el poder-hacer, el de la relación 

pragmática: el poder-seguridad y el del poder como institución: el hacer-del-poder. 

Finalmente planteamos la importancia de la democracia representativa en relación 

con la reproducción de la dinámica inercial en cuanto principio de organización y 

de legitimización para elegir a los "conductores" del destino municipal. 
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El capítulo dos hace referencia a los procesos macrosociales que son 

pertinentes para~ el cªs() de estudio:; ¡:>laritearno~ la poHtica. negll!Jeral con el 
, ' ' :, ,·, '. ·- - -

---;co -C'=-"-"O;o;:_ ,~-_:_=.'=..o-.-"c-==.---=o--=-o,-:' _. 

debilitamiento de los igobiernos periféricos.y su desatención §11 ~mb,ito rural, la 

expansion de la élgroil1dListria en ese . contexto y la especificidad".dej 111.odelo 

agroindustrial en su concreción en Villa de Arista. Posteriormente anali~amos la 

implementación de las democracias municipales en el contexto de la plahificación 

neoliberal y las divisiones locales que provoca, su asociación con el pragmatismo 

local y las respuestas emergentes de los sujetos a estas políticas en el ambito 

nacional en donde se localiza el Barzón. 

El capítulo tres aborda la dimensión temporal y espacial del municipio, 

desde la conformación como Villa, la pérdida de su condición de municipio, la 

posterior recuperación y el asentamiento de la agroindustria. En la dimensión 

espacial subraya la concentración de procesos y riqueza en el municipo· que lo 

constituyen como centro espacial regional, los signos depredatorios del modelo 

agroindustrial adoptado y la apariencia de los indicadores respecto a las 

condiciones de explotación del municipio y su gente. 

En el cuarto capítulo establezco una tipología a partir de indicadores 

económico~ y de la vinculación con el modelo agroindustrial y diferencio a los 

agricultora~ entre "de conquista", "en transición", "periféricos medios foráneos", 

"periféricos medios locales", "periféricos marginales" y "temporaleros". Esta 

distinción permite identificar que los Periféricos medios locales son quienes 

participan en la politica local y cuentan con una mayor lealtad territorial. Este grupo 

será analizado con más detalle en el capítulo quinto. 

-------·--- ------ ------- ----------
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En el capítulo quinto analizo la dinámica clientelar y a los priricipales 

personajes que intervienen~.enJa. arena. poljtica mllnlcipªI, los.AeJ;Ba,rzc)n, l()S del 
. ' . . . . 

partido oficial y los .de la' oposición. 
·-· - ,. 

En el capítulo sexto escojo como contexto la arena electoral de 1997 y del 

2000 en dónd~ :e pu:do ~~~~rvar la. metamorfosis de los agricultores periféricos 
;. ' ·.<,_:. -._. ; - ~. 

medios que participan en las c;ampañas político electorales. Concebido el poder 

como instrumento se corwf~rt~ en objetivo y base de prestigio personal. Estos 

agricultores, §lhorélcandiga!<;i'~,:ponen en juego su prestigio asociado al poder y se 

produce l:Jff.ai~t§lng!a,M1~rit9:¡:>~ra con su lealtad territorial y una alianza con los 

agroindustriéJ1:3siy'.~Íªfup2.gup'~lar de la red clientelar ego-centrada, subordinando 

se dejé! i1
1

uh $~g'JJ1c:l~ t~rn:iinb el problema de la desertificación de la matria y 
. :_· _.: .· '.· .'.·>·: ·:>":.::::-:"'_'.~·---·.- - ~-~:.' - _: ·.:: .. '--_:-. "~ 

limitado a las;posibiliaad~·s de acción desde el poder. 



CAPÍTULO I 
SUJETOS, DINÁMICA INERCIAL Y PODER 

El presente capítulo intenta hacer una recuperación teórico conceptual de ideas y 

categorías pertinentes acerca de la realidad observada en Villa de Arista. Las 

ideas aquí planteadas han surgido de la reflexión sobre la realidad aristense, en 

algunos casos me he visto en la necesidad de tomar en cuenta y dialogar con 

algunos plant~§Jmientos" teóricos para clarificar mi planteamiento. En el capitulo 

justifico los 11Jcitivos de la elección de la categoría de sujeto, la definición 

epistémica,. la cualidad identitaria, las lógicas cognitivas, los esquemas de 

percepción culturales, los tipos de poder y la democracia con sus implicaciones de 

organización y legitimidad. 

SUJETOS 

A continuación haré uso de la categoría de sujeto, sin embargo, no profundizaré 

demasiado en ella porqu:e la.realizabié¡n dé una discusión sobre el sujeto rebasaría 

las pretensiones del•g:~piiG1'9.yªe~~iaría las intenciones de la tesis~ 2 • La categoría 

de sujeto la óc~·po{~~;m'a'n~;aisimilar a la· del actor definido· por Long (2001 )13
. La 

- ·:.:·)~~··_;I·i .· . ·._ >",, . : _, ---~. 

razón de la elección por la categoría de sujeto es debido a su referencia al acto 

cognitivo 14
, por su posibilidad trascendental de construir historia 15 como individuo 

12 Presupongo la existencia de los sujetos como individuos y actores que se agrupan en sociedad 
con sus respectivas subjetividades. Por lo mismo, no entraré al debate sobre la existencia o no de 
los sujetos, el cual me parece innecesario para esta tesis. 
13 Long (2001) hace insistencia en un actor que como capacidad adicional cuenta con "habilidad 
p,ara conocer y habilidad para captar" , que es algo del sujeto como se planteará más adelante. 

4 
El Diccionario de la Lengua Espariola de la Real Academia Española plantea la siguiente 

definición filosófica de sujeto: "El espíritu humano considerado en oposición al mundo externo, en 
cualquiera de las relaciones de sensibilidad o de conocimiento, y también en oposición a si mismo 
como término de conciencia." 
15 En este sentido está la idea de historicidad que plantea Zemelman (1998) . 

. ---- ---------··------
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empírico, con apertura a colectivizarse 16
• y en particular por el énfasis que tiene en 

la subjetivida~L .La qateg()rÍél de sujeto lci oc:;upg cqr:no una herramienta para 
-·~- -'~'•"- o-~~--•' -- ---- -- -- - - .,;_~--~-------•_-,_ ~- -·--=••• •••--'-•-•'c-••-•·-:~:-_,_.~- --••---•-• -.• 

intentar _hacer má~ daros mis planteamientos. -
: '., ,' ' 

Párto de !~dimensión constructiva de los sujetos aunque me centraré sólo 
' -

en algunos aspectos.La base conceptual que utilizaré para la definición de sujeto 

se ha nutrido principalmente de los planteamientos de Zemelman, en particular del 

capítulo "ideas metodológicas para el estudio de sujetos sociales" en Problemas 

Antropológicos y utópicos del conocimiento (1996: 97/130) y de su libro sujeto, 

existencia y potencia, (1998). Zemelman plantea que la subjetividad es constitutiva 

de los sujetos la cual se expresa en la espontaneidad, en la autonomía 17
, en la 

conciencia, en la é!Pertura y en la ruptura respecto de lo establecido. 

EL sujeto•·• en su actuar hacia múltiples sentidos (responsable o 

irresponsél~Íe;~ut6nomo o sometido; orientado por sus necesidades o por sus 

ansias)18 puede favorecer u obstaculizar la desigualdad, la dominación y la 

exclusión social vigentes; lo que será considerado como dinámica inercial19
. El 

16 
Sobre la idea de un sujeto colectivo me inclino al planteamiento que hace (Castañeda 

1997:)(1997: 53) respecto a que "No se puede hablar de un sujeto colectivo que reflexiona; 
podríamos hablar de sujetos que reflexionan colectivamente, que es muy diferente. Por lo tanto, el 
problema de la recuperación del sujeto no puede ser de un sujeto colectivo, tiene que ser de 
sujetos individuales. La reflexibilidad es un atributo de cada uno de nosotros en lo individual. 
Después nos movemos conjuntamente y hasta agrupadamente y nos coordinamos y nos ponemos 
de acuerdo para hacer muchas cosas. Pero la decisión de ir o no ir, de reflexionar en dónde estoy, 
de participar en el proceso es individual". El acercamiento que hace Long (2002) al actor también 
conserva ese carácter personal y microsocial. 
17 

Abbagnano (: 116)define a la autonomia: "que tenga en sí. o ponga por si mismo, su validez o 
regla de acción" 
18 

Lo anterior sugiere la imagen de una relación multivectorial que toma sentido conciente o 
inconscientemente en una dirección o en otra. 
19 

La dinámica inercial será entendida como el predominio unidireccional del movimiento 
preponderante o hegemónico que reproduce la desigualdad y la dominación en cualquiera de sus 
formas. Percibida como lo dado y establecido, asumida como una situación aparentemente 
inmodificable; esto es, la dinámica inercial es la negación del cambio y la perpetuación de la 
continuidad y la reproducción permanente de la estructura dominante instituida. Es el predominio 
de las cosas y las instituciones sobre las personas y su subjetividad. 
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favorecirniento de .. dicha desigualdad s.e puede realizar rnediante la intención 

deliberada, inte¡resé3day córnplic~ del slJje!f>· ~n:este.c:;aso nos referirnos a un 
-----º-'- =-=--= --= --=-"'-"'- o_- ~o~~-:~- - º''.-~~e=_"'-;;_;~-~- ·---~-=7~~-=~~- :_ ---;:- ~=---;'°'~='---=~---- ,,-=- o-.c----~- ----=-=--,--=e-;=--'-,"=' =--o=-=- ~--,.----.,,,--;:-=·""'O--::;:'--

sujeto "cómplice_" re~p'roducente de la dinárn.ica inercial.· Otro caso es el del sujeto 
' '' .. -· - .--. ·---· ;.' - : 

que consiente la desigu~ldady"la dorninación sin oponerse pero sin irnpulsarla en 

una actitud perrnisiva de tolerancia. Por otro lado está la situación del sujeto que 

deliberadarnente se opone a la dinárnica inercial rnediante sus acciones con un 

carácter autónorno. 

El sujeto cómplice re-producente puede ser un Personaje implicado, 

beneficiado por e involucrado con la sociedad establecida, que elige respaldar a 

las dinámicas inerciales dominantes económicas, políticas y culturales en donde 

se efectúan esas exclusiones, desigualdades y dominaciones. La complicidad del 

sujeto la hace asociado con la expectativa de obtención de privilegios personales 

dentro de la estructura social vigente incitado por las "ansias"2º de riqueza de 

poder y de prestigio, con actitudes y percepciones socialmente aprendidas e 

ideologlzadas. El sujeto inercial navega en una relativa indiferencia frente a las 

exclusiones, las desigualdades y la dominación mientras cuente con las garantías 

para su existencia y su reproducción; por ello, es permisivo y tolerante de la 

dinámica inercial. 

El sujeto autónomo, en cambio, resiste, se rebela y se opone a lo 

establecido motivado por la inconformidad con lo dado, por la indignación y el 

rechazo a la desigualdad y la dominación, y por la sensibilidad con las víctimas y 

2° Comenta Heller (1996:65) "El Propio Kant hablaba de tres «ansias» (Süchte), cada una de las 
cuales presupone el uso del otro como mero medio. Éstas son el ansia de posesión, el ansia de 
dominación y el ansia de ambición (Habsucht, Herrschucht, Ebrsucht). Estas «ansias>>son 
obviamente formas alienadas de necesidades." 
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excluidos sociales.iElsujeto autónomo se define a Pélrtir del rechazo a la dinámica 

inercial. La inconformidpd. está ,asocia~ª con la in.completycl del· sujeto como 
c;o-- ·=- ---o_~o ==--=-=---c=---=-oo =-:o-=-=-===--~"-~-- -o_=--==;o-- "'""-"~- ~-~'.~-==~:-:;;-=--:~:o-~;,=:~-:-~'~=-~~~ -_o_-= ..o--=·:·=- c_-0:.:._----==-==-=o·'=-.""°-'o_-;_- o.=-_i_-=. -"--_ce; -- -

necesidad de lo. no dado', como puede :ser la eliminació.n de ·la. desigualdad 

estructural, de la dominación y de la exclusión, y lo no dado de la generación de 

conciencia histórica y de sujetos autónomos. La incompletud alude a lo que puede 

ser y no ha sido del sujeto mismo y de los otros, como puede ser la capacidad y 

necesidad misma de equidad, de horizontalidad, de poder-hacer, de 

responsabilidad y conciencia histórica y de incluir a los excluidos en esa 

capacidad. La incompletud exige el reconocimiento del sujeto y su deseo de 

realización utópica en conciencia histórica y autonomía. Lo incompleto, en tanto 

andares pern:liE!llt~~ e insatisfacciones, está asociado al futuro que toma como 

fuente al pél~aqo/inconformidad e incompletud son dos polos del dinamismo del 

sujeto alJfóné)mo estrechamente asociados al pasado y futuro en el presente que 
.,,' 

definen laruptura con la dinámica inercial. El sujeto autónomo establece rupturas 

con lo instituido y pretende la satisfacción de su incompletud mediante su 

conciencia histórica y acciones con sentido autónomo y utópico. 

Para poderse dar cuenta de esta necesidad de autonomía, el sujeto 

requiere de ubicarse en el límite de la frontera de la dinámica inercial de lo dado 

para identificar lo posible-deseable. Este distanciamiento y rechazo respecto a la 

dinámica inercial identificada, requiere el deseo de conocer el momento histórico 

más allá de lo que ocultan los parámetros establecidos y una perspectiva diferente 

o un nuevo ángulo de lectura que facilite romper con la dinámica inercial interna 

del pensamiento dominante. Supone entonces la conciencia, la racionalidad y la 

percepción en función de la ubicación o colocación del sujeto frente a la dinámica 

·-----··-·--- - ---- ·------ -~------
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inercial. En ésta definición, la. ubicación del sujeto en su respectivo tiempo, 

espacio y contexto §ls,unª conqición que le~permite colocarse frente al mundo, 
'- . : ., 

- ----=-=· =- -"'-'e;. '"'=='-~--o~,_ o==-~ .--=-=,-=;o;-=~=- 'ó::':-o-o-;c;-~-,;. -~-::-==-- - -~=-=. occ-o o;O=;-...= ,_----.Ó=--=---~-_;;_-_~~-= -~~ 

esto es, rolTiper con'.los p~rám€ltros'doníinélntes y con la dihálTiica in~rcial; adoptar 

posturas •cfiticas~éfe~lisf~sYa~iertas a lo inédito/En· e~b~;tér~if'lós,1cl ~olocación 
es un ángGio ·des~e do~d~. el sujeto autónomo se observa y se defi~e fr~nte a lo 

_:_ ____ oc-o·_,--=·.:_~_····-· ·.' ".:-.=-:---'--:---=: - _. - -- -·--~-- --=.-;'---o=--'o.:· -=-,_=------·- -- "-

establecido. Para ' la colocación de los sujetos resulta indispensable la 

identificación de das utopías porque los sueños y las utopías posibilitan la 

percepción de una perspectiva diferente. Los mundos posibles están en la 

dimensión de lá creación y de la imaginación total. A partir de ahí el movimiento va 

hacia lo invisible, .hac.ia lo improbable y aparentemente irnposible. Desde ahí el 
. . 

conocimiento es creador de lo que antes no existía. (Zery1elrnaA 1996:):30). 

El vértice para la definición de sujetos se sitúa a/pahi(de.'.~u ~ctitud de re-
-,.:: ,·· .. ',,: ," "·._·. <.:.·, ;· :' "." 

producción, tolerancia o ruptura con la dinámica inerói~I d,ac:lé'I (~e~~f:l gráfico 1 ). 

--· --·---------- --·-· 
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Definición con la dinámica inercial 

Si bien, el sujeto es resultado de la sociedad a la que pertenece, también tiene 

posibilidades de transformación de ese medio social. En ese sentido Giménez 

(1994, 1996) insiste en que el sujeto está situado "entre el determinismo y la 

libertad", aspecto en el que también coincide Zemelman (1996) cuando se refiere 

a la dialéctica inherente del sujeto de ser producto social o condicionado 

socialmente y la de ser producente creador de futuro a partir de las condiciones de 

posibilidad del contexto. 

En la relación sujeto-sistema, el sujeto, si bien. ocupa un lugar en la 
. . 

estructura social¡. tcima una definición frente a ella ya sea. de integración o, por el 
•• r •. '. ··':,'-.: :.:· ' ~ :·, ·'. .'.· .,, .'.· '. ,-' < >'· • /_ '·.'"':.· :·,r~:. - ' 

contrario,deruJtur~. debido a que su colocació~ C:óm'ó sLj~to permite rebasar las 

fronteras d'el,si¡~~~a21 ~ A partir de esta dis§1Jntiv~·;nos preguntamos ¿Qué es lo 

que está aso.ciado con el favorecimiento o no a la dinámica inercial por parte del 

sujeto? 

Los procesos en los que se definen los sujetos en un sentido o en otro 

están articulados coh la. posición, ubicación y colocación del sujeto en función de 

su intencional.idad cC>,ristrúqtiVél de mundo, consigo mismo, con los Otros excluidos, 

con la comuhid~·d,->cg~ ~I 'territorio donde radican o con la dinámica inercial 
r - -' '. "·:.~--~.,,- ,• ', - -"--" '. • -

dominante.ia~c6J6ª~dÓn;¿1a:posición y la ubicación son posturas epistemológicas 
e,,·'·''.·\"··,_--\."':-. .--··: 

que especific1n a,eicfedonde observan, conciben, se relacionan y construyen los 

sujetos su múrido. --

21 
Como plantea Melucci para los movimientos sociales. 
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Al colocarse el sujeto, se opone al poder del poder y prqblematiza la 

realidad mediante la, necesidad de mund_o22
, el reghazo a la ~esigualdad y la · 

. . ,· - - . .· ' ' 
-,- --.=-o=---'--=----=·=--,=----.:;o.=--- - -=-==·-=----="--'=-oo..o=-·.=-c-:..o-_o_-_-_"-- -- =--o--~--"---=~--==------.-----·""----"·'-------•-----• ___ (_ 

dominación, y la solidarida'd cc)n e.1 otro exC:luic:lo. Colocarse es~laexpresión de ese . '. .. ·, , . ' ' . ~'.. . . 

mismo mundo ·pero conocido'y pen~adofuera del pensamientocfominante. Es la 

trasgresión de lo pensado sabido (con base en pensar como necésidad de pensar) 
-- - -- -- ·-o·--=--;-- - -- -- - -- _e- --..o-' 

que incorpora nuevos horizontes de realidad hacia lo inédito y proyecta el pensar 

hacia el ámbito de lo no dado. La colocación es la capacidad-de-poder del 

hombre en su relación con. el 'inundo (Zemelman 1996: 126). En la colocación es 

donde reside eso que podemos denominar la conciencia histórica. 
- ' - ' - ~ _:-- ·- ·.;.. : '. ,,· . 

En contraposJ¿iÓn·,~¿~;la anterior, la posición del sujeto se define en la 
' - •,; ~o· : i« ~· é '• ~··- < • - - •', > : • • 

lógica y la dinám,icadiel.~·~2~1~~i;lltó·ascendente dentro de la jerarquía articulada 
· ·• -.-.:~, ... _: t"·:"::·>'Y-'!:": 1:;,_:<·>·~·-<- -.'"···<",-- "··.· -.; ·~·., .. :-.- .· · 

·---<-·; 

con la dinc\rríiq'~.i~·e[9i4JW?ira:bbteri,er privilegios, poder, dinero y prestigio en el 

nivel mlcr9V 1a8aG~ni.~ni~fp~I ó en niveles superiores. Es la disponibilidad re

. productora:;cl~;.·l~{d'@~*iC~• i.flercial en el ámbito local con la. Pé3rticipé3pión e 
'>: -. ,;-;~; --~'.~.-

involucramientqcJ~1.áuj~fo.E1· privilegio se sustenta en la' exclusióil'.Yésta .la 

justifica como.Urf'.m'~1· rl~cesario para que se realice lo que id~ol¿~ic:men~e se 
·e:\ , .. 

considera "el pfogreso''.> 

La ubicación del sujeto consiste en la identificación, búsqueda y obtención 

de las condiciones que garantizan la supervivencia del particular en su 

subjetividad a partir del desempeño pragmático en la pseudoconcreción23 y en las 

lógicas aparentes de la vida cotidiana en el contexto local municipal. La ubicación 

es la realización de las funciones operativas del mundo de la vida con miras a la 

22 Dentro de la cual se encuentra la incompletud antes mencionada. 
23 Para el concepto de pseudoconcreción véase Kosic (1968) 
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reproducción del. sujeto sin enfrentar la dinámica inercial y. sin pretender su 

ascenso en definición epistémica quE! adopte el sujE!tO .· tendrá 

implicaciones con su.identidad y con las acciones del sujeto con su municipio. 

Identidad 

- .- .: =.- .. -.- -.. - ,_·::._ ..... -- - - -- . .- ----_ -- _-

articulada con la lealtad territorial. La identidad24 tiene múltiples connotaciones, 

desde a.sp:ectos ideológicos que justifican la reproducción d~'las condiciones de 

dominación, desigualdad y exclusión, hasta aspectos asociaqos con la autonomía 

territorial que posibilitan la resistencia y las acciones colectiyas en contra de la 

dinámica inercial. 

En la discusión académica actual se ha reconocido cada vez más la 

importancia de I~ cuJtura. La cultura internalizada es p~rcepc:;ión y !)entido de la 

realidad, por ello es. un fador que estimula, controla, orienta y. legitima las 

disponibilidades; y~ctitudes individuales y colectivas. 
_- _,-_ 

Con ba~e E3n>vcirios autores cohtemporá11eó~. éntre ellos .'Ge~rti (19,89, 

1994 ), Gimén~i. (.1994,c1996, ~199,:z ,.y 1998) Y·+Boüdieú•(.198a}. úl9ó;·.199'.1\ 1994) 
_·· ,., ·- '.- -~----~-·--···· v· ~',_.;_ ___ o•':• ~- ¡;:'.?.~ ,,.. .·· .. v- •• -,, .-....:·· ._ • --, ,_ ••• , •• -.· ••• ; ··- •••• 

consideramos• qu~ identificar íos esqu~mas de ~e;cepciÓrr· ~;¡p~rticul~rm~nte su 
' ' -. ' : . . . ~ . : . . ; ; ' . .. . - . 

identidad es ur1' áspeCtó fundamental para entender tiistóricamente á los sujetós y 

para advertir la intencionalidad constructiva de su acción. 

24 Giménez (1994: 13) afirma que la identidad "Es un reconocerse en ... algo que talvez sólo en 
parte coincide con lo que efectivamente uno es.( ... ) No es lo que uno realmente es, sino la imagen 
que cada quien se da a si mismo. Dicho de otro modo: desde el punto de vista subjetivo del actor 
social, no todos los rasgos culturales inventariados por el observador externo son igualmente 
pertinentes para la definición de su identidad, sino sólo algunos de ellos socialmente 
seleccionados, jerarquizados y codificados para marcar simbólicamente sus fronteras en el proceso 
de interacción con otros actores sociales." 
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La importancia de los esquemas de percepción y de la .identidad como 

fuente del actu9r clE3 los ~ujetÓl) h~ ~~ic;lg a,n;1pH~mf3nte e~tL:Jdiélda por Giménez. 

Según éste autor, 1.a cultura 'como. comunicación, conocimiento· y·visión de mundo 

define las pautas d~-int~rp(etación y acción de los individuos. 
. .,-, 

La identidad la define. Giménez (1994) como una autoimagen, como la 

autopercepciÓn.~é un sujeto en relación, y de alguna manera en contraposición, 

con · otros2:5, _reconocido por si mismo y por los demás con un carácter 

intersubjetiyo y relacional. 

La idef"ltidad se basa en la pertenencia, los atributos y la historia de los 

sujetos, e{ Cljltura interiorizada y constituye la plataforma para su acción con 

referencia ~I territorio que es el área de adscripción de la cultura. A partir de la 

identidad, 19s.s1Jjetos reconocen su acción como propia. Como afirma Giménez 

(1998) río ~·ay~ctorsocial, autonomía ni desarrollo endógeno sin identidad. 

D.elllro de las múltiples identidades posibles y diversas del sujeto, la 

identidad térriforial es la más pertinente para este estudio con base en que el 

punto central de atención se enfoca hacia la lealtad territorial asociada con el 

deterioro eC:ólógico del municipio26
. Esta identidad es asumida de manera diferente 

si el sujeto está colocado contra la desigualdad y la dominación, o si está ubicado 

o posicionaqo a .favor. de. ella. La identidad territorial se define centralmente por la 

continuidad· histórica .de sus límites o diferencias sin la cual es imposible el 

pensamiento y la elaboración de un futuro común con los sujetos que la 

25 
Giménez (1996: 15) rescata el principio de diferenciación: "Se trata de un proceso lógico 

primordial en virtud del. cual los individuos y los grupos humanos se autoidentifican siempre y en 
todo lugar por la afirmación de su diferencia con respecto a otros individuos y otros grupos." 

------------------·- -·-
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comparten. La identidad tomacomo marcas de diferenciación elementos culturales 

como las creencias, el recuerdo.común, el espacio físico y geográfico, los valores · 
,·.·- --. ,,_ -·-' ·' - · - - - -· ~·--o·---c- .-·----- " ·' · 

y las ideologías o rasgos 'distintivos subjetivamente seleccionado.s y valorizados, 

que a la vez fúncionan como símbolos que delimitan el espacio de la "mismidad" 

identitaria. 

La identidad y la lealtad territoriales del sujeto no se pueden concebir como 

una esencia inmutable, sino como un proceso activo y complejo, hi.s.tóri~amente 

situado27 y existencialmente vivido, resultante de historias largas y cortas, de 

claridades y obnubiladas identitarias, articulada con relaciones establecidas entre 

sujetos caracterizadas por la unidad o por el conflicto, de lucha.s por su 

apropiación constructiva o por su abandono. Las identidades se crean, se 

construyen, se transforman y !)e destruyen. 

Independientemente de las diversas dimensiones, intensidades, estilos y 

niveles de identi8ad (q,E!lntro de las que se encuentra la territorial), hay aspectos 

existenciales -como la postura epistemológica- que se articulan con la 

valorización subjetiva para establecer escalas o prioridades identitarias en los 

sujetos. Cada sujeto tiene una propia y diferente jerarquía de identidades y 

fidelidades propias, articuladas con su posición, ubicación o colocación ante la 

dinámica inercial. A esta correspondencia la denomino cualidad identitaria. Ca a 

sujeto asume una diferente; hay, entonces, una cualidad identitaria autónoma, una 

inercial y otra cómplice. Estas cualidades identitarias cualifican, valoran y 

jerarquizan sus respectivas identidades y establecen una mediación en la 

26 La identidad y la lealtad territorial serán abordadas con más detalle y especificidad para el caso 
de Arista en el capítulo 4. 
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percepción del sujeto para con sus identidades. Dependiendo de dónde se 

encuentre el referente del ~yj~t9.se.rá· s~ E3SC,~la: Si e~ la riqueza, el poder o la 

dinámic~ do~inant~. ~~·· identida.d oto.rgará prioridad a lo establecido y como 
., ' ·' 

conservador se opOndra yexclufrMa;lbs;'Ofras:··a·.1os marginados y a los que 

pugnan por·un caf11~ig y cu~stioRªn•sus privilegi~~.· pasará a un segundo o tercer 

término· su id8,ptic,l~d}territ~riaÍ·}diflcilm~nt~c()nt~íá con algo· de .. le13l.tad. territorial. 

Por el co~irari,o,>si su preocupación :~s~.!)cir2·laf~Y!e>,'QClajía,.E}P: r139h~zo con ·la 

dinámica inercial, su identidad y 1ea1tad·'.terfodrial~s:t0ricir~A r:~113varic:ia~ y ª partir 

de ellas se opondrá a lo establecido y a lo ~b~l~~l1te.'. · .. ·· 
En la cualidad identitaria autónom~·I~ tj;u~;;pr~.ª§~ifÍ9 es Iª pr~o9ubación y 

la defensa del sujeto, la relación af~S!iY%:Yüe#J;coh ;Jt~fri,éfi()·Y•la ~qlig~riªªª con 

los excluit:lOs; es centralmente humahista ·y su.característicé t:ls l~·~esistenciél y· el 

rechazo a la dinámica inercial. La cualida~ ide~titari~ aütóhorha .~sil~ ~~ás.frágil y 

dinámica, se upica en la libertad, en el respeto, én lá id~ntificación wia solidaridad 

territorial. 

La cualidad identitaria inercial da prioridad a la pervivencia. Con base en la 

ubicación, el sujeto permanece en el consumo suntuario o para la supervivencia 

por angustia28 y necesidad de seguridad; sin embargo, no se hace abiertamente 

cómplice ni se identifica totalmente con la dinámica inercial sino que sólo 

demanda, pide y recibe o, en todo caso, se integra en una reciprocidad desigual, 

en función de la obtención de garantías que compensen su angustia. Son aliados 

27 Véase (Giménez, 1994: 172). 
2
.
8 Entendida como miedo del sujeto a la garantía de reproducción -biológica o de status- futura. 

Esta angustia es diferente del "ansia" (de posesión, dominación y ambición) en que ésta última es 
obsesiva y permanentemente insatisfecha. 
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coyunturales con la e~tructu.ra dominante y acuden al dinero como panacea y 

garantía .~e~e1J11amento.Jr~nte·. a ~u~ ang~stias. La angustia asociada 9on la 
~--=;-~~==---~=--..:"".-"'--'---~.-----=-..oc;_-=·-~: 

inseguridad .Sincerúciúmbre acerca· de su.•supervivencia más.o menosconfortable, 

personal, familiar, gr:u~al:oFco~unitaria··guía la pauta de sus comportamientos. 

Con base en los. ,re~Últ~dos iílrnediatos y télngibles de segúrid?d,9sociada al 

dinero; se·.entier1de:suacOgirnientqy"~éeptació11· p9r.los .. suj~tas.~únqu~··nóen·1a 

lógica ~co~ó~ic~ •do~i~anté '.··~(e.cm. :() ... re.~. pr:o . .c:lu. P. t ... ores).· ~i~(, i. rriEiramerite 
·-,,¡·; •.•. ,,. ' - ' -

conservadorá, peímisiVa yitoJeránte. E~te süj~tc). P€3frTl.~11~9~ ~()!)1~ti~9;al·paf"tlc,ular 
., __ , 

y a sus int(3r~ª(3,§primari()s. Puede .usar a otf.o:() q(3ja:f$(3,cHs:~r@r:§Jr§)cC>f11o' mero 
" 

tener actitúdes corfüádictoriaS¡ . hacia la defensa de sus refereniet ideriütarios 

territoriale~ c()nfrá[lá. dinámica inercial que considere a~enaz~dc5f~. :.o ~or el 

contrario ;ihs{~3~r'··~Ha~z~~ .con las instituciones dominantes pará. acc~der a su 
. ::: '.'.t:·-~ ' 

seguridactb~~b~da, .. 
- -,,,·-¡--··.-· .'.··- _,_ 

El '!)l.Jjétocon lá cualidad identitaria cómplice29 se alía con la dinámica 

inercial digera,~i~, 8e poder .. o de prestigio, y se desenvuelve en condiciones· de 

"ansia"30 y dé p~ivilegio relativo d.entro de las estructuras asociadas con esas 
.·. ,·e··· ;'.:" ;'"' • -_: '.", -· 

dinámicas inercl~le~, Media~te la posición jerárquica asumida por el sujeto, éste 

se diferencia y distancia del resto; en consecuencia subordina, subvalora o 

29 Parece que Touraine (1994: 277) concibe a la identidad en éstos términos, como algo opuesto al 
sujeto: "representa. por el contrario, la autodestrucción del individuo que por razones interiores o 
exteriores es incapaz de ser un sujeto." La identidad en Touraine (297 ss) es considerada más bien 
como una ideologización que permite manipular a las masas. Es consumida, como una identidad 
de referencia impuesta y alienante. No obstante, nunca sola sino dinamizada con la libertad llega a 
considerarla parte constitutiva del sujeto (309-31 O). 
30 Véase nota 20. 
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menosprecia sus demás identidades; en particular la identidad territorial y su 

lealtad es con el. dJnero y el poder .. !::11. la .cualidad, id~pt!té]ria_ cérnplice¡; l9s s,ujetos; 
------ _ _,__. _____ , _ _: ·-----~~. - - ---

tienden a desconocer o a confundir sU:propiaacción y s~ la'atribuyen'o la asocian 
' ' .. '' '· .. '·.: . ; . -.. -. ' 

- --- ---- -r - --- ------------- -----

al dinero poseído y poseedor, al 'poder del poder o a la tecnología. La cualidad 
!t.'' <>'' 

identitaria cómplice, en la dinámica del "ansia" al usar al otro como mero medio, 

tiende a aislar al individuo, es decir, a subvalorar relativamente sus otras 

identidades, lealtades y vínculos familiares, grupales, comunitarias y territoriales. 

Los privilegios que otorgan la acumulación de capitales económico, político, 

simbólico y cultural, están asociados por si mismos con la dependencia y el 

sometimiento requerido a las reglas del juego dominantes en su respectivo campo 

para la conservación y .mantenimiento de esgs l'Tlisrnos privilegios. La cualidad 

identitaria cómplice establece una preferencia de .. identidades que permite y 

justifica la acción re-producente del individuo con la dinámica inercial a pesar de 

que pueda afectar negativamente al territorio. Con base en su escala de 

preferencia el sujeto puede utilizar e instrumental.izar sus redes de relación con 

otros sujetos y el territorio en función de la conseryación de sus privilegios. (Véase 

diagrama de Cualidad identitaria). Estos tres tipos de cualidades identitarias están 

articulados con su respectiva lógicacognitiva los cuales inciden en la construcción 

del esquema perceptivo del sujeto. 

-··--------·· ·------
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Percepciones y conocimientos 

Lo establecido, lo dado y la dinámica inercial contienen (de soportár, de próteger, 

de servir de base y plataforma pero también de:encerrary l!mitar) al suj13tc);,Esto 
:-' '?.,._ ;:_':: .. :·: ::;:.-_::~ ,"· , .. :--_-'.· '.:·-. -"_ .-·.: ·:_·,~·'.:_:. ·;. 

quiere decir que simultáneamente le sirven de> nido '.(para em1erger) o de nudo 
'·: - ·.· . , ' . ·,. ·.: . . - ~ ., ', - ... , ,:·· . ·- . 

--·-- _ -;=~--=-=-. '-i"'--=,"-~~-=-=" '-~~-o-ooC--;,_~-ooc.o~L-¡- _--o;-_-,'.,;,-,-=-;,~~=-,~·---~ 

(para atar) a la acción del sujeto .. , 

La necesidad de verdad del sujeto implica que el condcimier:1$0.,qu13 ofrecen 

los paradigmas o ideologías asociados con la dinámica inercial en la que se 

encuentra, solo ,vislumbran una parte mientras otra se mantiene oculta. El pensar 

o considerar lo;i:o,cglto. es una forma de cuestionar lo dado. Lo oculto y lo no 
.:.--·.· .-

contemplado'de,'la'sit~~ción vivida es un instrumento para captar los límites, lo 
. - ' ... · . : . -'.": <->' - ,:--:; .:,,-''·"·'- .-. -" -

abierto y IÓ iCTipredEl:.diblé del contexto de los sujetos. Mirar lo oculto de lo evidente 

permiteidentifk;~r 1os1ithit~s.· 

La ~;11~;¡ ~~ pensar y por lo tanto de percibir tiene ese do~l13 juego de 
·• ' -,: .· ;·.~-. - - -~- - ' . . .·. - ,, - ., '•' . -- - -,_-. _, ___ :_,_ -- ' . 

constituirse cc.)1110 nudo o como nido para el desarrollo de alter~atlvas. El sujeto 

inercial eri su angustia se guarece en lo establecido y el sujeto cómplice en su 

"ansia" re".'produce lo dado, así los dos lo convierten en un nudo; ambos sujetos 

consideran en su unidimencionalidad -mediante los paradigmas dominantes y la 

ideología- a la dinámica inercial como la única alternativa posible de existencia, 

asumen esa fatalidad y reproducen el mismo esquema para los ciclos 

subsiguientes31
. 

31 
Posiblemente una pregunta representativa de la dinámica inercial. del "ansia" y de la angustia es 

"¿pero qué podemos hacer?" "nada podemos contra el gobierno, ¿quién puede contra él?" "la única 
alternativa de futuro es la globalización". 
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Por otro lado, la inconformidad, el rechazo y la resistencia del sujeto 

autónomo en su colocadórífrente a la dinámica inercial, los. convierte en un nido 

cómo base ciitlanzamientO~ a lá Eus~~l.J·é·aa~de~otras alf9rnativas, a lo inédito, a la 

construcción de mundos1y ada expansión del· universo de pertenencia. 

En el c~n~~~i~i~nto de la vida cotidiana de los sujetos, las experiencias, 

ideologíf!S y;t~6rías:porlo~regular.ncr.~e·problematizan32 sino que se ·sustentan 

como v~rd~fl.~~. y,púnto de partida pa~~ I~ acción. La disposicic)n cognitiva del 

suj~t() se dif~r~~ci~ si está asociada con la posición, la ubicación o la colocación 

frente a .la dinamica inercial dominante. Esa disposición no se reduce a los 

cóndiciohamientos ideológicos, teóricos o experienciales mencionados aunque 
-· , __ , .. ·---¡ 

está articulado con ellos. 

Escabulléndome relativamente de la discusión, mediante un argumento 

metafórico en alusión al "jardln de senderos que se bifurcan" de Borges, invito é:I 

los lectores a imaginar que el mismo sujeto con su misma historia y experiencia, 

con sus mismos referentes teóricos e ideológicos tendrá una percepción y 

sobretodo una disponibilidad cognitiva diferente si se posiciona a favor de la 

dinámica inercial, si se coloca contra ella o si se ubica en una relación tolerante 

preocupado por sobrevivir. Esa circunstancia decisoria epistemológica (y 

gnoseológica apunta Zemelman) marcará el devenir futuro del individuo. Es decir, 

no es una misma disponibilidad cognitiva si el sujeto se posiciona del lado de la 

dinámica inercial, como sujeto cómplice con un proyecto de control y sometimiento 

excluyente mediado por el "ansia" de posesión, dominación o ambición en un uso 
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instrumental de los otros y del territorio; a si se coloca contra la estructura 

hegemónica de manera autónoma por la defensa y el respeto de si mismo, de su 
·--,-·'-,--:o·:-:· --

territorio y solidario con los otros ex81úTcios;~o~ 5fse~-u5iEa.º6éJ.;lo establecido 

mediante un conocimiento operatiyo y, pragmáticof[dentfo de la' r~c!li'politic] en el 
--· ,,:, ;". • . . .:' . • •. ;-- . ·._..,-. - ·'- :" . • . _·,_ ¡-,., . ·.' ~y. ·.·: - '. ':-: '-. - ·. -

contexto del mi,edo y .la. a~gqstié3 de ~~t~r· pre()cukadp ~9r: ~r. cons0rno y la 
_e_-¿_= --·=·=·=-'~~---=-~=-·-o-=~ ~-~-7"-' :-_-e ce-·=--;--;-¡~= =--~'°-~-'--c_-_-~~--'---~--'====--·;;_'7=·,;~.=~'-=---o·.~;~-{=i;;-=;-~=~-==-=--~=- "'-~""''="·--~i=~---- C:O---=-cc=o-o -

supervivenciádeFparticÜlélr33 , ·can· base eh ladefiriició'n epist~mica}delsujeto y su 
- ·-'. . _- ..... :-:_ ... · ,:,"_:: .. - ·_ ... _ -- · .. 

disponibilidad. cqgíJitiv~ identifico tres tipos · c:fe lógicél. c::qgo,itiva: económica, 

operativaypqlíti,c::a:·•·· 
; ~: -

La lógicá 'c::ognitiva económica se encuentra articulada con el 

posiciona~iemio~~e lo~ sujetos hacia la re-producción.de la dinámica inerc;;ial y sus 
... 

reglas~ cáraderi~ados. por el "ansia" con su dinámica de explotación, exclusión y 

de us9 instrumental d.e los otros y d.el. territ()rio. Su sentido centralmente 

cuantitativo yacumulativo de. a pr:opiacióil ;y. concentración, de; re cu rsos}f el~mentos 

simbólicos (dinero, poder y pfe:tigig)jmplic;31~.d~~iªucildad; lá. dorni~ación y la 
- . . .. ' . -; ," ... - ,.,· - ··" .··-___ ._.,, .-·,,\:····.; - - . - ·-- .---

.. 

exclusión de)()S otros ~uj~.t9.~.Y;g~IJeirritori9.;¡;:~t~ fogica c;ognitiva no se restringe 

al campo económico ~,il1Q qi.ie\'~6rít~fupl~ fa orientación que fomentan las tres 
. .:,··_: :: ; '-_ ;,- .:-·--·:·;<;<:·:.>: <<\,· ~·;·· ·>> ·. 

"ansias" (posesión, dorriiílio iaoobl{;fórí).tci~á~ asociadas con el acaparamiento en 

cada uno de ¡;us respecfi~os, óafDpos · permanentemente insatisfecho. Se 
, - _. --.- -

corresponden con I~. acu~ul~ci¿K"~u~ plantea· Bourdieu cuando se refiere a los 

otros capitales sifnoÓlitb .. pcliltidc:r \¡,cultural. Todos estos capitales implican un 

proceso de. ac¡jmulªcÍón?y apropiación por el sujeto, lo cual lo sitúa en una 
- . >.:/_· :,; .:- ·-

32 La propuesta de la nec~sidad'de los condicionamientos experienciales. Teóricos e ideológicos 
está presente tanto en Koslk (1967). en Bourdieu, Camboredon y Passeron ( 1975) como en 
Zemelman (1997). 

--·- ···-··---· -- --------~----- -- - ---
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"distinción" y pres~igio excluyente respecto de los demás, en función de 'ª·cantidad 
• :=._ - --- - ·- - -

de capital acumulado disponible. Independientemente del capital al que hagamos 
- . :· . - ~~: . - . -- - - - ' - - .. : - '. . .. -·-- - . - '· - - . - - -- ·--. . 

referencia; todó:Ss~c~mportahºa-.imagen y semejanza c:le1 capitai-económTC:o en 
·"· .. :· -. · ... ·· .: 

sus respectivos;'.c~~pas_,político y cultural e. incluso mantienen entre si una cierta 

"tasa" subjetiva/d~;in~~rd~mqio ent_re un ~apita! y otro. 

Ésta '1ógiqa.cogri'itiva.~stá relacionada con lo que plantea Zemelman (1995) 

cuando afirma qlle: 

Se está arrinconando a la razón mediante un discurso que 
confunde lo que se impone con la verdad. Empero, el blanco real 
de esta arremetida es el individuo como sujeto; lograr su desarme, 
anular su capacidad protagónica, someterlo mediante la 
persuasión de que cualquier actitud critica, desde que rompe con 
los cánones aceptables de lo que se entiende por cientificidad, no 
puede sostenerse porque escapa a lo real y al sentido mismo de 
la historia. La forma de pensar tiene que responder al desafío 
social tal como ha sido definido, pues difícilmente tienen 
credibilidad las formas de pensar que contribuyan a reconocer 
desafíos que sean otros que los impuestos por el discurso del 
poder. 

Como afirma nuevamente el mismo Zemelman: "Desde luego, es más fácil 

razonar y plantearse problemas dentro de los bordes del bloqueo que romperlos." 

La lógica cognitiva operativa, centralmente pragmática [en la lógica de la real 

politic], está definida por el desempeño del sujeto en la pseudoconcresión en 

función de la obtención de los satisfactores que requiere y consume el individuo y 

su clientela que le permiten continuar su existencia y la permanencia en su 

estatus. Esta lógica cognitiva del sujeto está articulada con el temor, la angustia y 

el miedo por su reproducción, por lo cual establece relaciones de reciprocidad 

33 
No es mi intención profundizar sobre la diversidad cognitiva humana, esto rebasaría con mucho 

los objetivos de la tesis, simplemente quiero subrayar la dimensión cognitiva que implica la 
posición, ubicación o colocación del sujeto. 
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desiguales para compensar esa perplejidad. La angustia, asociada con la 

inseguridad e incertidumbre acerca de su per\tivencia más o menos confortable del 

sujefo;guía la paütáde Sus comportamientos y de sus requerimientos cognitivos 

que pueden llegar a ser incluso contradictorios34
• 

En contraparte, la lógica cognitiva "polltica"35
, se hace en la acción 

transfo[~~d()~~.de los sujetos dirigida a su propia autonomía y hacia la solidaridad 
·'~ -. . . 

con los 9tr9,¡; ,y con su territorio. Al hacerlo genE3ra nuevos conocimientos 
:~-~~-~·· -> .··;-

"políticos"}EsJ13~lógic~¡cognitiva está articulaqa.Con la historicidad del sujeto y con 
; ··, '··. ·i .. -; '· • -· •,, ,:· ;:· •..• 

su sentido ~~ :'cod~trGcción. de mundo d~F ~újeto a partir de sus proyectos 
.:::, __ , .. :·; 

contrapy~sto.~ ª'1.~Fclirl~rnica inercial36
. Supone la subordinación del co.nocimiento 

teórico(ideo(ógiJo ··~·experiencia! al momento histórico fundante de la acción del 

sujeto. Se,er1fgca a definir el análisis de las acciones y los proyectos viables del 

sujeto ubléad()S emla perspectiva de creación de mundo en el horizonte histórico a 

. partir de la p()tencialidad de lo posible. La lógica cognitiva política se sustenta en 

la inconformid~d·con lo dado, en la incompletud del sujeto por llegar a ser el sujeto 

que éticamente quiere ser (como necesidad de ser sujeto autónomo) en relación 

de respeto con el otro a partir de la utopía por la construcción de un mundo 

incluyente articulado con la generación de pertenencias, identidades y lealtades 

territoriales solidarias y autónomas opuestas a la dinámica inercial. Se enfoca al 

quehacer político como práctica social constructora de mundo como fuente 

principal de conocimiento. Esta lógica cognitiva asume su sentido hacia la 

34 
Como mencionábamos en la cualidad identitaria inercial. 

35 Véase Zemelman ( 1989) 
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construcción de mundo desde lo micro, desde el concreto hacer del sujeto quien 

explora lo no-dado y lo posible y necesario de darse para la autonomía personal y 

la de su territorio y contrarrestar las desigualdades, dominaciones y exclusiones 

establecidas. Como dice Zemelman (1989: 44): "Más que circunscribirnos a la 

explicación, el conocimiento desde lo político nos remite a la problemática de la 

apertura hacia nuevos horizontes históricos, lo que requiere de una capacidad de 

pensar histórica más que de teorización, strictu sensu". Es la necesidad de 

construir mundos distintos, la necesidad de trascender, de hacer y construir 

historia con una postura ética respecto al otro donde la vida y la autonomía del 

sujeto cobra sentido en la relación con los otros, procurando el respeto del otro, 

del territorio y la dignidad de todos. Es la lógica cognitiva articulada con la 

dimensión producente del sujeto. El conocimiento y la política se entrelazan para 

convertirse mutuamente en su contrario realizándose en plenitud. El conocimiento 

se hace conocimiento "acabado" al hacerse política y la política se hace "acabada" 

cuando se hace conocimiento. El resultado es la posibilidad de transformar la 

historia en política desde el ámbito microsocial, definido por el territorio municipal. 

"Recuperar la conciencia histórica en el plano del conocimiento significa 

transformar el conocimiento en conciencia." 

Cada lógica cognitiva incide de manera personal en los respectivos 

esquemas perceptivos culturales de los sujetos. La dimensión cultural de los 

esquemas perceptivos está definida por la territorialidad en donde se sitúa la 

cultura específica de los sujetos. Lo cultural de los esquemas perceptivos se 

36 
Touraine (1994) considera a la historicidad, con distintos grados, como acción histórica y como la 

capacidad de producirse y transformarse a si misma. Zemelman la considera como la capacidad de 
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encuentra in-corporado en cada sujeto. El contexto sociocultural específico es el 

que permite entender .y dar. significado ~ las forméis simbÓli.cas- produ¿idas y 
-"--. --- - ,._ 

percibidas en- -eFferrfta"rio;.7:g6 E3l~2'ás0-~que;r1o~s- ocUiiaieíl~vfüa"de-Arista, -·las 

esquemas percepti\fOS cultur~ies·d~;lol:l · · ~~r~qn?je~F estárihpredqrniriantémente 

influidos por la lógica cognitiv~! ~con~mica\y ~~ ~~n§id~~a~~ .. ::e~tid() c~mún';. Las 

otras lógicas cognitivas cuenta'.n ~on;mélyoro í11eBorpr~~éhciª yfljerza;rel¡¡itiva en 

los esquemas de percepc;ión• cuJtu:~ªI §E)g(Jíl s~ª la !hi¡;;t9riª, Iª his_tqricicjad, el 
. - ' -. · - ·. -·-. ·:·· :-;'.'.;, . ·,, ,_.:;: · O.~.··· ·. - . : · -_, • . - · - ·;o•,· · - ·-. - - - • -. - ' •· ·"·- ... - , 

proceso y el momento pefrsonali ~W¿pal, t~rritori~I. regiÓnal, ~aci~nal o 

internacional en el que se encuentran lqs sLJje¡t()S .. 

Ninguna de estas lógicas ~ognitl\fa§cSl3 d_a 13s ~sta_do .. puro t:3n J9s sLJjetos 

sino que cada uno a partir de su esp(3cificidai:Ly subjtividad del sujeto colabora en 
·:- ·._ ;-.:· ·".· .-·:· ·--_._ .. ,, - ·,·· ._,· .. ··:·· .. - : ·.· . .';-- ·' '. 

la conformación de 1Tlªílf3r~ "P.ropic¡_~· e¡l·~sgue¡,má p13rceptiv9 culfLjraL .E:n algunos 

sujetos preyªIElce. lª·'Jél~ic~fc:9~iiitiy~ ~99qc)rfiicªt c<?mlJintjcla cqll J~ (jperativa y 

tienen ning,LJna, ·'~9~§ ·•º l~teríte lógica Cognitiva ... póÚtiC:él· 4as. combinaciones 
-

posibles pa~él g~f{[iir:~ acjoptar su esquema de perce¡pcf~n §ultural las establece el 

Personaje ~n f~~ción de su posición, ubicacióD o C:ol~cación, su historia personal y 

colectiva (lóé:a.1 y social), sus privilegios, su fqrlllación, su ética, su referente 

cultural y lacoyuntura. 

La perspectiva de análisis centrada en el sujeto38
, con un enfoque hacia la 

definición epistemológica, la cualidad identitaria, la lógica cognitiva y el esquema 

perceptivo cultural adoptado articulados con la relación que establece el sujeto con 

hacer historia del sujeto. 
37 

Recordemos la definición de Personaje como: "Sujeto de distinción, calidad o representación en 
la vida pública" 
38 En términos de Long seria centradas en el actor .. 
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el poder y con el territorio, nos permitirán observar la relación a favor o en contra 

de la dinámica inercial respecto del territorio. 

PODER, SENTIDOS Y DEMOCRACIA 

En la búsqueda de los denominados "factores reales de poder", Giménez39 afirma 

que "El poder es un concepto relacional históricamente determinado",- sin 

embargo, -en congruencia con lo que hemos venido planteado- también es 

simultáneamente un concepto subjetivamente determinable mediante la 

his,toricid1:3cl del sujeto. El concepto, entonces, es históricamente determinado y al 

mismo tiempo desafiado por la historicidad del sujeto quien precisamente¡. es el 

que hace historia. Por otra parte, en correspondencia con la historicid,~cl y la 

determinación histórica, el concepto no puede ser. solanién.t~ ••r(31~c;i~6al · o 

solamente personal, el concepto es coincidentemente perso~a·I ;y:>e¡l~ciqnal y 
. ,·' ' . 

viceversa; por ello debe de contemplar dialécticamente las dos dim~llsióÍíes, 

Poder subjetivo y relacional. 

Si asumimos el concepto de poder como capacidad, lé co~ferimos ésas dos 

dimensiones: la capacidad de hacer y capacidad de relationarse40
• Insisto en 

poner atención en la capacidad de relacionarse de manera horizontal. SI 

solamente reconocemos el poder en su carácter relacional vertical y desigual, no 

llegamos a apreciar otras características del poder. El poder más allá de la mera 

capacidad personal, el poder en cuanto dominio (en el sentido de señorío), es 

39 Los comentarios que aluden a Giménez corresponden a su libro Poder, estado y discurso 
(1983). 

------·----·-------- ·~ 
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decir, ya no restringido a la facultad humana en cuanto tal, resulta pertinente con 

esa reladón horizontal. Si. preguntamos ¿dominio sobre qué o sobre quién? En la 

colocación aúté>noma contra la dinámica inerciál, la situación del dominio recae 

sobre el sujeto mismo para la construcción del sujeto autónomo en relación 

horizontal con los. otros; es decir, el dominio o señorío recae sobre la propia 

historia del sujeto mediante la construcción de futuro viable y no sólo se reduce a 

la concepción como dominio sobre los otros o sobre las cosas que sería la 

acepción dominante referida a ese poder vertical y desigual. En ese señorío 

recaería la capacidad de hacer que va más allá de la misma capacidad en cuanto 

facultad humana. 

En la definición de poder que hace Giménez (1994: 13) afirma: "Cuando 

hablamos de poder, nos referimos por lo general a cierta capacidad (física y no 

jurídica) de acción, es decir, a una modalidad del hacer. Poder algo es. tener la 

posibilidad de realizarlo, es estar en condiciones de reunir los medios para lograr 

un fin." 

El poder expresado en un hacer es una capacidad inherente del sujeto, en 

tanto sujeto actuante. En este poder, el factor dominante es el sujeto, es él quién 

le da sentido a la acción y la ejecuta. A este poder lo defino como poder-hacer. El 

sujeto es el gran transformador. 

"Pero 'poder', continúa Giménez, no es solamente la capacidad de hacer 

algo por sí mismo. Es también la capacidad de hacerlo por medio de otros, la 

posibilidad de disponer de la capacidad de acción de otros para lograr 

40 
En estricto sentido habría que incluir a la capacidad de ser (sujeto) y la capacidad de saber 

(conocer) a los que se refiere Edgar Faure (1974), que son también dimensiones del poder pero 



62 

determinados fines. Lo que supone de alguna forma el dominio sobre los otros y la 
._, . . 

emergencia de disimetrías y c:l~sequilibrios en las relaciones sociales." 

En -la dimensión social y relacional, el poder de dominación es 

indispensable considerarlo, pero no es una categoría que agote la comprensión de 

las cualidades del poder. Aunque es una dimensión importante del poder, es 

pertinente añadir que poder es también la capacidad de hacer algo junto con otros, 

es decir, coincidir con los demás en el mismo afán constructivo con dirección a un 

mismo fin. En particular quiero hacer énfasis en las condiciones de igualdad y 

horizontalidad entre los sujetos constructores que con su acción hacen posible 

algo. Aquí el matiz que subrayo es que la acción no es "por medio de otros" sino 

junto con otros y no es "disponer de la capacidad" sino contar con ella en tanto 

confluencia de capacidades en torno a un territorio, aún cuando estas 

posibilidades de apoyo mutuo se lleguen a dar en condiciones circunstanciales y 

de excepción. 

Resulta obligado considerar el carácter relacional en la dimensión de 

poder en tanto los sujetos tienen necesariamente un carácter social. Es decir, este 

poder, no se puede realizar solo, sino que siempre necesita del otro para construir 

un futuro social posible en dónde ambos coexisten. El punto relevante es cómo, de 

que forma (piramidal o plana) o con qué dirección (vertical u horizontal), se 

establece la relación con el otro para satisfacer las necesidades, lograr sus 

objetivos y construir futuros; es decir, si lo realiza haciendo o sin hacer uso del otro 

como mero medio, en condiciones de desigualdad y dominación, o solidarizándose 

o no con el otro excluido. En la literatura sobre el poder, sobresale la insistencia 

por motivos analíticos han sido abordados en otros apartados. 
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por la desigualdad y la verticalidad en la relación de poder; es más, casi se les 
... 

consideran sinónimos41
• La modalidad principal del establecimiento de esta 

desigualdad se ejerce mediante el uso del otro como mero medio, donde uno es 

instrumentalizado para el logro de los intereses del otro, los cuales resultan 

prioritarios respecto al uno en tanto sujeto. 

Si imaginamos y enfocamos el contexto estructural, desigual, preexistente 

y dominante de la dinámica inercial, tendremos diferentes perspectivas: si 

observamos de arriba hacia abajo, es decir, desde los lugares de la hegemonía o 

de los puestos de dominación, el ejercicio del poder es el requisito indispensable 

para la regulación y la reproducción de ese mismo micro o macro-orden que sitúa 

al sujeto observador en la cúpula relativa y que es de naturaleza esencialmente 

excluyente, disimétrica y contradictoria; si por el contrario, miramos de abajo hacia 

arriba, es decir, desde los lugares estructurales de la subalternidad, el poder se 

define esencialmente como resistencia y tiende hacia la defensa y solidaridad del 

sujeto con el otro, con su territorio, por su supervivencia, y su autonomía. La 

resistencia, como hemos mencionado, es algo constitutivo de los sujetos 

autónomos y precisamente es un tipo de poder con tendencia a ser horizontal, 

autónomo y respetuoso de la autonomía del otro, y opuesto al "orden" establecido, 

a su verticalidad y a sus privilegios. 

41 
Como ejemplo cabe la cita que hace Giménez (:23) de Franco Ferrarotti, Una sociología 

alternativa, Bari, De Donato, 1975, p. 247 y ss en donde afirma que "El poder tiene por base y 
fundamento una estructura objetiva de desigualdad social." Considero que hay que matizar y 
diferenciar entre que el poder en sus diferentes tipos tiene a esa estructura como contexto a que 
sea base y fundamento. De lo contrario nos quedamos con la versión única de poder 
unidimensional. jerárquico y vertical. En ese sentido, un tipo de poder hegemónico (e inercial 
agregaría yo) ciertamente tiene como "base y fundamento una estructura objetiva de desigualdad 
social", sin embargo para otro tipo de poder diferente aparece sólo como contexto e incluso como 
objeto de resistencia. 
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Sentidos del poder 

Sugiero, a semejanza de lo que planteamos cuando definimos las cualidades 

identitarias y los esquemas cognitivos, asumir un enfoque que tome como 

referencia la definición epistemológica respecto al sentido de la acción del poder, 

lo cual nos puede permitir marcar matices que diferencian entre un poder y otro. 

El hacer-del-poder 

Cuando IJn sujeto mediante el poder instituido y socialmente reconocido se 

posiciona a favor de la dinámica inercial y asume como sentido el acceder o 

conservar el poder instituido que le asegura privilegios (asociados con la exclusión 

a otros sujetos y con usar a otros como mero medio en función de sus intereses), 

hablamos de un tipo de poder en el que lo más importante es el poder-del-poder 

por encima de la preocupación por los otros sujetos. 

El hacer-del-poder viene siendo el poder-del-poder cuando los sujetos 

;;ictúan como poder. En este caso, el poder de las determinaciones del sujeto se 

transfieren, se entregan o se transforman "en el contenido privilegiado de la lógica 

de poder" (Zemelman 1996:136). En esta modalidad del poder, se desplaza la 

dinámica de las determinaciones del poder-hacer del sujeto en la capacidad de 

actuar como poder que viene siendo la lógica del poder instituido42 que se 

restablece a si mismo con base en esos desplazamientos constantes y continuos 

de los sujetos al poder43
• Esto se puede observar en la disposición de los sujetos 

42 
Los "poderes" constitucionales que son definidos en términos jurídicos como "facultades" o 

"potestades" sirven simbólicamente para instituir, espacializar y otorgar poder legal a un 
determinado puesto. 
43 

En este mismo sentido se puede entender el planteamiento de Sartori (2003: 44): "Pero es cierto 
que quien transmite su propio poder, también lo puede perder. Y la experiencia del siglo XX ha 
confirmado, en demasia, que asi como una representación sin electores es dudosa, aun la elección 
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frente al gobierno como un todopoderoso, como el gran hacedor; por eso la actitud 

subordinada o de apoyo al ~o~ier110 o. de interés por acceder. al gobierno, permite 

y reproduce lo que~ciei1c;'n:ít11";n:;c;-5- ~I hacer-del-poder44
• Para ilustrar la 

identificación del puesto con el poder y con su capacidad de hacer, retomo la 

consigna de campaña del candidato presidencial del partido oficial en las 

elecciones del 2000 "que el poder sirva a la gente", es la idea del poder con 

capacidad de acción propia. Centrado en la idea de que ese poder es el (único) 

que transforma la realidad. El sujeto "hacedor" (el que sirve) es el poder instituido. 

Desde otro ángulo podemos considerar que esta percepción es generalizada 

como lo muestra una entrevista radial a Jorge Castañeda, entrante Secretario de 

Relaciones Exteriores sobre la pregunta de ¿qué era lo que consideraba 

importante de estar en el puesto de Secretario?45
: "la oportunidad de hacer cosas 

es muy importante", "el poder hacer cosas es una oportunidad ideal". Otro ejemplo 

es la frase de un expresidente municipal de Villa de Arista refiriéndose a su 

nostalgia por la ocupación de la alcaldía: "es que lo que a mi me gusta es hacer". 

De los tres planteamientos podemos inferir que están hablando del hacer-del-

poder en tanto que la posibilidad de hacer en un caso es atribución del poder y en 

el otro es una oportunidad privilegiada o exclusiva que permite el poder al estar en 

el puesto o en el espacio de poder. 

-si no se lleva a cabo con garantías y en determinadas condiciones de libertad- se resuelve en 
una y pura y simple renuncia periódica al ejercicio del poder propio." 
44 

El Hacer-del-poder es cuando en el campo político se usa al otro como mero medio para un fin 
político, es la subordinación al poder. Diferenciamos del anterior, el hacer-del-dinero que es cuando 
se usa al otro como mero medio para un fin económico, es la subordinación a la riqueza dineraria. 
El hacer-de-la-tecnología es cuando se subordina al sujeto a los ritmos y normas impuestos por la 
tecnología, la información o el conocimiento hegemónicos. 
45 

Noticiero Detrás de la Noticia el 14 de febrero del 2001 a las 9 de la mañana. 
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Parte de la dinámica inercial está en la creencia social ideológica que se 

le atribuye a la estructura política dada, institucional, legal y socialmente 

reconocida, la capacidad preferente y casi única de poder. Es decir, que se 

difunde y confirma socialmente la visión de mundo de que el ocupar un puesto alto 

en la estructura es el principal y tal vez el único medio capaz de hacer, de 

transformar, de construir y de crear en el ámbito social comunitario, lo que 

incentiva y favorece la reproducción del poder-del-poder que sustenta esa misma 

percepción. Es una especie de fetichización que transfiere la capacidad de poder

hacer de los sujetos a un puesto o un espacio por la obediencia aceptada o 

legalmente obligada de los demás y colateralmente por su disponibilidad de 

acceso y manejo de recursos. 

En el caso del hacer-del-poder no es sólo (y tal vez ni siquiera 

principalmente) una subordinación de un sujeto a otro, aunque así aparece; lo que 

sucede es que ambos se subordinan a la lógica de la mediación del poder 

instituido y a la reproducción de su estructura sólo que en una posición jerárquica 

diferente. Uno usa y el otro es usado como mero medio dependiendo del lugar que 

ocupen dentro de la estructura del poder. 

El poder está simbolizado con un espacio, la alcaldía y con un cargo 

ubicado en ese espacio. la presidencia municipal, que es la cima dentro de la 

jerarquía de poder en el municipio46
. El-hacer-del-poder aparenta cambio re

produciendo la dinámica inercial y con su promesa de eficiencia frena, como nudo, 

la capacidad de ruptura de los sujetos con la dinámica inercial. 

-------------~---·--·--·· 
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El poder-seguridad . - - . 

El poder-seguridad se distingue del anterior en que el sentido de la acción del 

sujeto es hacia la seguridad individual y grupal. El poder con este sentido, en 

ocasiones se apoya en la relación con otros mediante una estructura de 

reciprocidad vertical y desigual (de tipo clientelar como compadrazgo o 

patronazgo47
) que ofrece seguridad a los que participan en ella. Este poder-

seguridad en su dimensión relacional se finca en la identidad y en la lealtad entre 

los sujetos que conforman y sustentan dicha relación jerárquica y se establece a 

partir de relaciones cara a cara con una lógica de tipo pragmático a manera de 

real-politic. 

Aso9iado con este poder-seguridad, con el mismo sentido hacia la 

seguridad s13 encuentra un no-poder individual articulado con el sujeto inercial pero 

con un C:ar~cter que podríamos calificar de autista relativamente aislado de los 

demás48
, Es ull sujeto pasivo que no se hace totalmente cómplice del poder del 

poder, no aspira al hacer-del-poder pero tampoco se resiste a él. 

El poder-hacer 

El poder-hacer es el opuesto, é:Í;la.dinámica inercial a manera de resistencia, con el 

sentido hacia la autonomía propia y colectiva; en relación respetuosa, incluyente, 

solidaria y dialógica con la autonomía del otro; y con una definida lealtad territorial. 

46 La riqueza, en el campo económico, está simbolizada por el dinero y con el capital que en el 
caso que nos ocupa son las agroindustrias con todas sus instalaciones, propiedades y maquinarias 
~ue pertenecen a los agroempresarios. 
4 

El punto será abordado con más detalle en el capítulo 2. Sobre el tema véase González Alcantud 
~1997). 

8 Sobre este sujeto cabe una descripción que hace Lechner (1990: 93-94) "Al aprender que no 
influye sobre sus condiciones de vida, el individuo tampoco se hace responsable de ellas; surge 
una apatla moral. Pero ante todo, se expande el aburrimiento." Este sujeto, según Lechner vive en 

------ ------------------------
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El poder-hacer .está centrado en el sujeto mismo. Este poder en permanente 

emerg~ncia y re'~E!l~ía~E!.~~<:?Yé,1 e11 la cualidad identitaria autónoma y en la lógica 

cognitiva polítlca,Co1T16 se encuentra en la frontera constructiva autónoma a partir 
. . 

de la subjetividad del suj~tot implica incertidumbre asociado a su carácter 

innovador, por lo tanto tiene un dinamismo y una fragilidad constantes. Los sujetos 

que asumen este poder viven en un constante acoso e intentos de integración por 

los demás poderes instituidos o inerciales a los cuales incomodan o amenazan. 

Este poder es el que más privilegia la lealtad territorial y la solidaridad 

entre sujetos. La unidad de los sujetos en ese poder-hacer se afianza cuando los 

sujetos implicados sienten amenazada su existencia y se flexibiliza cuando se 

aminora el riesgo. En esas condiciones hay posibilidades de que esos sujetos 

sean cooptados por los otros poderes -desiguales, verticales, orgánicos o 

pragmáticos-, en donde los espacios y estructuras y formas piramidales resultan 

ser más estables, rígidas y cristalizadas. El poder-hacer se sustenta en el territorio 

y se opone a los poderes instituidos y se constituye en una amenaza constante de 

transformación. Por eso los poderes estructurales buscan eliminar e integrar a los 

posibles sujetos autónomos. Si esto del sentido del poder hacia la autonomía del 

sujeto puede parecer algo extraño, no es tanto por su rareza, que seguramente lo 

es, sino que evidencia que tan dominante es lo dominante. 

Podemos pensar el poder como un continuo que va del poder-hacer 

autónomo, horizontal y dinámico con una fuerte lealtad territorial: al hacer-del-

poder cómplice, jerárquico y estable con una cada vez más diluida lealtad 

la dependencia, la desconfianza y el aislamiento, resulta incapaz de una visión realista de lo 
posible, es autocomplaciente y destructor y vive en la Inmediatez. 
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territorial. El primero se desenvuelve en la esferé:I informal (cívico) y el segundo en 

el ámbito institucional (político). La colocación porun lado del sujeto autónomo con 

poder p~~pio-y"fr~hi;~-1-P()~er:de-l~p-oder ~,-~~;~l~btrd lado, la posición como sujeto 

cómplice con el poder y contra el sujeto, la asigna el mismo individuo en su 

subjetividad y su elección ética a partir de su historia y su coyuntura personal y 

social (véase Diagrama y Grafico del Poder). 
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Estos pod~res son. encarnados. por loi>cPersonajes según estén en un 

puestoyse~-un,su;apoy6 e_involucramiento con el establecimiento de las normas 

dominantes .o con la dinámica inercial. El punto de disquisición es a quién le 

atribuyen la capacidad constructiva del municipio. La dinámica inercial con su 

ideología49 predomina la idea de asignarle el poder al puesto. Sin embargo, esto 

tiene sus asegunes, considerando que el grupo principal de Personajes 

agricultores políticos, se localizan predominantemente en el área del poder-

seguridad. Así como hay una valoración al poder instituido (el hacer-del-poder), 

hay un reconocimiento a la habilidad propia del Personaje por sí mismo (poder-

hacer) y hay un cierto prestigio clientelar de lealtades y de reciprocidades 

desiguales con amplios grupos de población local (poder-seguridad). En un mismo 

sujeto, las tres categorías de poder están presentes, sin embargo en un momento 

dado alguna prevalece sobre las demás, dependiendo de su lugar en la pirámide, 

de la estructura local y del momento de su definición frente a la dinámica inercial 

de si le conviene o no en esa coyuntura aliarse u oponerse. Así, podemos tener 

Personajes que no se van a oponer a la dinámica inercial; otros, más pragmáticos, 

cuya elección dependerá de la coyuntura y de su lectura de las fuerzas que se 

enfrentan. En los primeros predomina la lógica del poder institucional (el hacer-del-

poder) y en los segundos la lógica del poder pragmático de la real-politic (el poder

seguridad). 

49 
Utilizo el concepto de ideología que plantea J.B. Thompson (2002: xvi) "para aludir a formas en 

que el significado sirve en circunstancias particulares, para establecer y sostener relaciones de 
poder sistemáticamente asimétricas". 
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Campo político 

Jerarquía, privilegio y dinámica inercial 

La primacía, la autoridad, el maridó, es considerado por algunos Personajes como 

un asunto de herencia, como un derecho que hay que mantener. La situación de 

privilegio es. algo_ socialmente aceptado y reconocido como normal o "natural", 

incluso. en ocasiones cuenta con el apoyo de argumentación religiosa 50
. El 

privilegio está necesariamente asociado con la desigualdad y con una estructura 

social que establece, justifica y define esa desigualdad. El privilegio no 

necesariamente esta relacionado con el usar al otro como mero medio pero esto 

último se constituye como un referente y como una tendencia para conservar la 

primacía. 

El soporte simbólico de la estructura social, su justificación inclLJso, tiene 

espacios en la familia, la escuela, la política, el trabajo y la religión51
. La jerárquía 

es una invénC:ion humana52
• Mediante argumentos afectivos, científicos, políticos, 

económicos o religiosos, la obediencia es la base de ese principio jerárquico53
. 

Este aspecto de la obediencia se ve reforzado ideológica, vivencia! y 

corporalmente (incluso arquitectónicamente) en la familia (la casa), en la relación 

enseñanza-aprendizaje (la escuela), en las relaciones políticas (la alcaldía), en las 

relaciones laborales (la agroindustria) y en la comunidad religiosa (el templo); los 

cuales juntos y por separado son espacios sociales y edificaciones que confieren 

so Sobre este punto se puede ver el trabajo de González Alcantud ( 1997). 
51 

Cabe en este contexto la afirmación del Sacerdote de Villa de Arista: "Dios no es democrático". 
52 

Planteamiento de Mario Bunge (1973:35) al referirse que no identificaba casos de jerarquía en la 
física y en la biología, citado en Alcantud (1997: 201) 
53 

Al respecto se puede observar el énfasis de la obediencia de Abraham, de Moisés, de los 
Profetas y del mismo Jesús a su Padre y en la Iglesia la obediencia al Papa y al clero. Recordemos 
la principal oración cristiana: "Hágase tu voluntad" 
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estabilidad a la estructura vertical local y nacional. La ideología d.ominante que 

sustenta la dinámica inercial, plantea que la "naturaleza'' humana. es inamovible y, 
·- -- ----------- -----.· ,. . -- -

en concordancia con ese sentido, la jerarquía se percibe por los sujetos como algo 

"natural" e incuestionable. El mantenimiento y reproducción de esa estructura local 

se retroalimenta mutuamente con la dinámica inercial. 

La dinámica inercial y los procesos de su propio reestablecimiento se 

apoyan en la idea de "primo tempo" establecida en cuanto ubicación de los locales 

con la dinámica inercial macrosocial y macrohistórica que, tras cambios 

perturbadores y complicidades retoma su dirección original re-produciendo la 

dinámica inercial, asimilando o refuncionalizando en favor de la estructura local las 

alteraciones que le llegan del exterior o por la emergencia de subjetividades 

locales. 

La dinámica inercial presupone y se apoya en una estructura que genera o 

mantiene las condiciones de su propia reproducción mediante ciertas relaciones 

afectivas, creencias, normas, ritos, redes, tradiciones e instituciones. En esencia la 

dinámica inercial consiste en la reproducción permanente de lo establecido, de lo 

dado en sus condiciones de desigualdad, dominación y exclusión en los distintos 

niveles de agregación social. 

Puestos y espacios 

El poder institucional se localiza en un espacio reconocido e identificado 

socialmente en el nivel municipal, la alcaldía. Ahí se toman las decisiones del 

poder institucional local. Cuenta con los símbolos de la democracia que lo 

sustenta y la legalidad constitucional. Percibido por el sentido común acorde con la 

ideología dominante, el poder institucional se asocia también con un puesto, 
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coligado al espac:io, que sirve de estafeta y de. contro.I relativo por un grupo político 

y es el objeto en pugna entre;jasfaccie>nes panista y priísta del municipio; 

En esa '6bn6ep~ión ideológica compartida por los aristenses; acceder al 

espacio o ·alpui§sto por parte de algún Personaje local es manifestación del 

cam,l:Jio ge¡~§!~tll~· _g911de ya las cosas no dependen de él, sino del puesto que 

ocupa y c:l(3 'su espacio de dominio que le permite acceso legítimo al poder 

institucional. El acceder al cargo, le confiere al Personaje un poder dado por la 

institución del poder, más allá de la habilidad personal del mismo sujeto, por el 

hecho de haber pasado y aprobado el nombramiento designado en las elecciones. 

Puede cambiar el individuo del puesto pero el poder institucional queda 

intacto y se mantiene. El reemplazo de Personaje ratifica que el poder-del-poder 

radica en el puesto y en el espacio ocupado, ya que no depende del Personaje 

que lo ocupa54
. La ideología que plantea esta concepción mecánica o instrumental 

del poder es generalizada55
. 

54 
Según Giménez (1983) hay tres maneras diferentes de "conducir" el poder institucional o 

informal: la dominación, la autoridad y la dirección. 
La dominación es una modalidad de poder cuyo medio es la fuerza y su amenaza; se sustenta en 
el control y la vigilancia permanentes. Le corresponde la sumisión basada en el temor y su reacción 
es la rebelión. 
La autoridad es una modalidad de poder fundada en un sistema de creencias compartidas que 
legitiman las normas y las jerarquías de decisión y de mando. Se sustenta en las ideologías sin 
visión de cambio. El asentimiento de los demás corresponde a la autoridad y la reacción es el 
disenso. 
Giménez (1983: 17) a la última la denomina dirección "ligada a las exigencias de la división técnica 
del trabajo, su medio específico es la competencia. Su figura arquetípica es el poder del capitán de 
navío( ... ) Este es siempre un poder delegado y en cuanto tal es temporal, reversible y circunscrito 
a una función bien definida. En efecto, la dirección resulta de una especie de contrato justificado 
por la necesidad de la cooperación social y por los imperativos técnicos de la división del trabajo." 
La ''obediencia" al poder de dirección la denomina consentimiento y a la reacción le llama 
oposición. Este estilo es el que más se acerca al modelo democrático. Sin embargo este 
"conductor" delegado puede asumir la dirección y aplicar en su ejercicio alguna de las otras dos 
modalidades (aún cuando sea sólo temporalmente). 
55 

Recordemos la frase de campaña de Zedilla: "él si sabe como hacerlo" 
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En esa ideología, el Personaje que accede al poder institucional está 

imbuido de poder y lo encarna. Adquiere una visión más amplia pero ideologizada, 

por eso se cree responsable legítimo de conducir y mandar, y los demás de 

obedecerle. Dentro de esta visión ideológica unidimensional, elegir al "conductor", 

mediante el voto, según los ciudadanos "es lo único que pueden hacer"56
, es 

considerada como la única alternativa para decidir su destino, lo demás 

corresponde al poder instituido. 

Democracia 

La democracia es un procedimiento57 organizativo y legitimador articulado 

con el poder institucional, establecido para la construcción de futuro común. Lo 

cual, sólo se puede hacer mediante el reconocimiento del otro como copartícipe de 

ese intento58
. 

La democracia (en tanto microdemocracia municipal) es un vehículo 

socialmente reconocido, aceptado, adoptado e implementado localmente para 

edificar ese futuro. La democracia sirve por un lado como principio de organización 

municipal y por el otro como principio de legitimidad al puesto y al Personaje que 

fue electo y delegado mediante ese medio. Como principio de organización, la 

democracia es procedimiento, norma y regulación para la designación a ocupar el 

56 Opinión del cura de Villa de Arista en las elecciones (1997). No se percibe la subalternidad frente 
a ese poder institucional adoptado y aceptado. 
57 

La democracia. dice Sartori ( 1988) "Se trata de una técnica, de un instrumento. Toda sociedad 
necesita normas procedimentales, de solución de conflictos, de adopción de decisiones: y la regla 
de la mayoría es ese procedimiento o método que mejor se adecua a las exigencias de la 
democracia. Esta es mi opinión (continúa Sartori). Con todo. los instrumentos lo son para algo". 
58 

Según Lechner (1990: 100), un proceso democrático: "nos permite (nos exige) aprender que el 
futuro es una elaboración intersubjetiva y que, por consiguiente, la alteridad del otro es la de un 
alter ego. Visto así, la libertad del otro, su incalculabilidad, deja de ser una amenaza a la propia 
identidad; es la condición de su despliegue. Es por medio de él y junto con él, que determinamos el 
marco de lo posible: qué sociedad querernos y podernos hacer." 

·--- ~---------- ·-- - --·--
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puesto; demarca lo permitido y lo que no lo está para el acceso al poder instituido. 

Como principio de legitimidad, la democracia es entendida como la autorización y 

el reconocimiento social y legal del puesto y del Personaje que accede a él y 

ejerce el poder lnstitücional que le corresponde. 

~~' cje~afío. de la democracia en el municipio consiste en establecerse 

como un. rT1ecanismo para la construcción del futuro común mediante la elección 

del "condLJ9~9r".de navío, en un ambiente de contradicciones; por un lado entre la 

pluralidad indiyidljal de los electores y la unidad en tanto colectividad de la 

entidad; entre el proceso de desertificación por la agroindustria y la generación de 

empleo para la satisfacción de las necesidades primarias de los aristenses; por 

otro lado, entre la necesidad de cohesión social frente a las múltiples y diversas 

identidades de la población del municipio en una desigualdad estructural de poder, 

donde hay excluidos que cuando mucho sólo participan en la elección del 

candidato para "conducir" la construcción de ese futuro y no son tomados en 

cuenta para esa edificación59
• Afirma Sartori (1988: 36) "Como forma política la 

democracia reduce las múltiples voluntades de millones, decenas o incluso cientos 

de millones, de gentes dispersas a una sola autoridad". 

Por sí misma, la democracia no puede aportar sentido de futuro ni equidad 

ni cohesión social, es sólo un instrumento de organización y legitimización. La 

democracia es un pacto de procedimientos pero no de objetivos60
. La democracia 

59 El mismo Sartori (1988: 178-179) plantea "Decimos que los electores deciden; pero las 
decisiones electorales son muy distintas de la adopción de decisiones, entendida como proceso de 
deliberación sobre un problema. Así lo que un electorado decide no es lo que un comité decide; a 
decir verdad, el hecho de decidir en unas elecciones tiene poco en común con una decisión 
deliberante. En particular, las decisiones electorales, en cuanto tales, son muy restringidas; 
meramente o sobre todo <<deciden quiénes serán los decisores>>". 
60 Véase Lechner (1990) 
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local en tanto implementación de procedimientos y normas en el municipio de Villa 

de Arista: ha propiciado la multiplicación, diversificación y contraposición de los 
. · .. ;. 

sentidos posible~ d~ fotllro en los sujetos; ha preservado o profundizado la 

inequidad .• ·~. la 'Je~ertificación; ha debilitado los grupos de poder locales; y 

amenaza ja ~DQ~ble. cohesión social. En cambio, el poder institucional 

ideologizado córT1o estructura simbólica- encuentra un terreno favorable y se ve 

apoyado y justificado mediante la legitimidad que le asiste exhortando 

fundamentos simbólicos como la misma democracia. La pluralidad de los sujetos 

en el municipio se hace molecular y se ve silenciada y sometida a la 

unidimensionalidad de la dinámica inercial que fortalece el poder instituido. 

En ese panorama, la democracia conforma un ambiente social que 

beneficia y re-produce la dinámica inercial en alianza adaptada con la elite política 

y económica local. La democracia, entonces, reafirma, organiza y legitima el 

reestablecimiento del poder institucional y la estrategia de apoyo a las 

agroindustrias. La cl~mocracia se constituye en un mecanismo de transferencia del 

poder-hacer de los sujetos al poder instituido de manera legitima mediante el 

elegir y el ser electo. La democracia en tanto proyecto participa y se suma a la 

dinámica inercial como artefacto, sobre ella Chomski (1994: 44) afirma que hay 

una acepción de democracia que "se utiliza con propósitos de control ideológico"61 . 

61 
Al parecer ese es el objetivo de Sartori. En Sartori se puede observar una posición ideológica en 

tanto que su planteamiento permite y justifica la desigualdad, la dominación y la exclusión social al 
centrarse como proyecto de la democracia por si misma. La defensa por la desigualdad establecida 
la plantea en la siguiente afirmación ( 1988: 220): "lo mismo para los mismos, o sea, cada uno en 
proporción a su mérito. capacidad o talento". Por otro lado plantea subordinar la realidad social a la 
teoría sea en cuanto teórica investigativa, teórico práctica o teórico operativa. No contempla el 
posible conocimiento empírico sobre la democracia capaz de crear teoría. Sartori mantiene una 
posición antimarxista (1988: 203-213, 604) y (2003: 353-360 y 373-377) en defensa de que su 
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Lo posible [é:i manera de real politic]se va definiendo como obra colectiva a 

partir de la . lógica· cognitiva política, de Jo.s. Personajes en confrontación con la 

dinámica· inercial o . a partir de la lógica>c~gnitiva económica en alianza re-

productora con la desigualdad, la dominación y la exclusión. La arena electoral se 

constituye en un espacio ideal para elegir al conductor del destino municipal que 

tendrá acceso al espacio de poder y tomará las decisiones. El padecimiento de las 

decisiones tomadas verticalmente será compartido por la mayoría pero la decisión 

será de unos cuantos y el futuro será impuesto o tolerado pero no construido en 

común. 

El planteamiento del conductor elegido por sus méritos, quien será el 

responsable del destino municipal, es ampliamente reconocido como lo apunta 

Chomski (1994:45-47) 

Los padres fundadores sostenían, según sus propias palabras, que 
los propietarios del país debían gobernarlo, que el país debieran 
administrarlo aquellos a los que se describía como <<hombres de 
virtud>> ( ... ) Los hombres responsables son los que tienen el deber 
de administrar y dirigir la sociedad. Luego está el público en general, 
al que se puede describir, según sus propias palabras, <<como un 
rebaño desconcertado>>. 
( ... )La función de los hombres responsables, claro está, es la de regir 
las instituciones de una democracia y no un Estado totalitario. Los 
miembros del desconcertado rebaño también tienen una función. 
Consiste en ser espectadores sin participar en la acción. Pero se les 
asigna un cierto papel, se les permite apoyar periódicamente a un 
miembro u otro de la clase responsable, lo que se llama unas 
elecciones. Tras eso deben irse a su casa y permanecer callados. 

Esta característica de elección será la más evidente en Villa de Arista. En 

cuanto a las "minorías controlantes" del poder local, al parecer los aristenses 

usaron los criterios altimétrico y meritocrático que menciona Sartori (1988: 183-

184; y 2003: 146-147) para elegir a "sus mejores hombres" para conducir el 

planteamiento pueda ser calificado de ideológico y de falsa conciencia, lo cual precisamente 

-.. :· 
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municipio. Sartori .(1988: 202) considera a la democracia "como el subproducto del 
. . -

reclutamiento ~e lideres'.'. El objetivo de esos "lideres" es el poder institucional. En 

ese contE)xto, la democracia procedimental establecida enfoca la acción de los 

sujetos (elites y "desconcertados") hacia la obtención del poder institucional 

mediante las elecciones y la democracia, y de esta forma colabora con y se 

convierte en un instrumento ideológico de la dinámica inercial que permite y 

posibilita la continuidad del proceso depredatorio del modelo agroindustrial. 

El punto neurálgico que pretendemos observar etnográficamente en un 

estudio de caso en Villa de Arista es el uso o no que hacen los sujetos del poder-

hacer y su transferencia o no al hacer-del-poder como parte de la re-producción de 

la dinámica inercial mediante procedimentos democráticos para con base en su 

lealtad territorial hacer frente o no al desafío del abatimiento de las condiciones de 

reproducción ecológicas vitales del municipio por la depredación del modelo 

agroindustrial. 

confirma con su propia viseral argumentación y con su desconocimiento del concepto de ideología. 



CAPÍTULO 11 
EL MODELO AGROINDUSTRIAL, DEMOCRACIA Y 
NEOLIBERALISMO 
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Los procesos expansivos mundiales de producción agrícola capitalista que 

acontecen hoy en día han sido apoyados por la política económica implementada 

en el país y son considerados como el modelo ejemplar de desarrollo rural. 

Paradójicamente este modelo está articulado con el proceso de desertificación de 

las áreas rurales de México como la que presenta el altiplano potosino en el caso 

que estudiamos. 

Las instituciones de gobierno y económicas, financieras y comerciales tanto 

nacionales como multinacionales han influido en la definición y dirección de esas 

articulaciones particularmente en facilitar la apropiación y explotación de los 

recursos de los países periféricos en beneficio de las grandes compañías y los 

grandes consumidores de los países centrales62
. A continuación nos enfocaremos 

en aspectos que hacen referencia sobre el adelgazamiento del gobierno, en el 

modelo agroíndustrial y en la redefinición de las democracias municipales dentro 

de esa articulación macro-micro y micro-macro de la realidad que pretendemos 

estudiar. 

En capítulos posteriores referidos al caso de Villa de Arista, analizaremos 

con más detenimiento la respuesta micro a estos desafíos. Una pauta que orienta 

el punto de vista que adoptaremos se basa en lo que plantea Zemelman respecto 

a que la globalización "a pesar de constituir un problema de macrológicas 

62 
Respecto de la globalización he acudido al apoyo de los planteamientos de múltiples autores 

Caputo Leiva 1999: 11-26; Giddens 2000:; lanni 1996:; lanni 1997:; Torres López 2002:; Touraine 
1994:; Touraine 1997:) Castells 2002. 

-- --------
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regulación y de gobierno en elám.bito internacional han sido para imponer normas 

a los gobiernos·· periféricos sustentados• en el planteamiento ideológico-económico 
' - -,. --· -., .-- -·- ------ ---- -- - ---. - - - ~ -·- ---· -- - - -- - - - -. - -

-~--o-_o_=o--_,_o_,_-o·.=:-=:- -;-""-"--'""-~- =--=----'=.~-; 

denominado neo liberal..··.· 

Los lineamientos de instituciones internacionales (FMI, BM, GATT y ahora 

la OMC y también el G-7) se han transformado65 y ahora formulan, defienden y 

orientan el proyecto de la globalización neoliberal. Esas políticas internacionales 

elaboradas en dichas instancias, las han utilizado como normas para regular al 

conjunto de las economías nacionales periféricas; ello ha favorecido los intereses 

y proyectos de las corporaciones trasnacionales. La normatividad impuesta por los 

organismos internacionales ha privilegiado la reducción en los controles 

nacionales para la inversión extranjera, la apertura de los recursos nacionales, la 

expansión del libre mercado, el adelgazamiento de los gobiernos, su menor 

intervención en el campo económico y una política monetaria deflacionaria. 

El Gobierno federal mexicano en este nuevo escenario se ha hecho no sólo 

demasiado pequeño para solucionar los grandes problemas nacionales, sino 

también se ha hecho demasiado grande para arreglar los minuciosos problemas 

municipales. La obediencia rigurosa a las directrices impuestas por los 

26 de mayo del 2002. 
64 

En tanto re-productoras de esa misma dinámica inercial (véase capitulo 1). 
65 

La crisis de la deuda externa de los paises subdesarrollados posibilitó que el FMI y el BM 
sobrepasaran las funciones que les concedía su propia Acta constitutiva en la Conferencia de 
Bretón Woods de regular la circulación monetaria y financiera internacional, respectivamente, sino 
que han pasado al diseño e imposición de las políticas económicas de los paises, e incluso, el BM 
ha actuado directamente en las políticas sociales en coordinación con las instituciones nacionales 
subordinadas. 
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organismos mundiale.s ha provocado un proceso de redefinición dimensional 

cuantitativªy cua@:iti\la~.6 del Gobierno nacional que aún no ce,ncluye. 

Paralelámente;' estas instancias supranacionales han impulsado y han 
• c. .... ,.... . •. :·-' 

hecho obligaté>rios lo~ procedimientos democráticos enlqs p~íses periféricos lo 

que en muchos:ca§o~ h~ debilitado la relativa autonomía, ~I pod~r .. la presencia 

de los Gobiern§s.c<Jrporativos como el caso de México. 

El nuevo escenario de la Política Económica mexicana es resultado de 

intervención gubernamental orientada a generar mayor desigualdad en favor de la 

inversión extranjera. En la política social el gobierno federal ha transformado la 

legislación y ha abandonando paulatina pero firmemente su responsabilidad por el 

cuidado en los aspectos de empleo, alimentación, salud, vivienda y educación. 

Respecto de la normatividad ecológica se han transformado las leyes nacionales, 

por un lado se ha ablandado la regulación en la protección de los recursos 

naturales67
, por el otro, se ha respaldado la propiedad privada de las 

trasnacionales68 y en consecuencia se está produciendo una destrucción de la 

biodiversidad que es muy manifiesta tanto en México como en América Latina. 

Ese aparente autodebilitamiento de los Estados periféricos en materia 

agrícola tuvo su germen en los años setenta y se expandió en la década del 

66 En la cuantitativo se modifican la cantidad de operaciones, actividades y funciones asumidas por 
el Gobierno federal; en lo cualitativo se han rediseñado el tipo y la modalidad de asumir sus 
funciones así como de las relaciones que establece en su interior como puede ser la imposición de 
la democracia como forma de organización y el fortalecimiento relativo de los poderes municipales. 
67 Por dar un ejemplo, el caso de la contra-reforma agraria que posibilita la venta de las parcelas 

~Ji~~;.::·como ejemplo de lo anterior la opinión de Derbez, el Secretario de Economía del gobierno 
mexicano hacia la apertura y el interés por la inversión extranjera: "crear las condiciones internas e 
internacionales necesarias ... crear condiciones transparentes. estables y previsibles para proteger 
la inversión extranjera, con disposiciones para hacer cumplir los contratos y hacer valer los 
derechos de propiedad".citado en el artículo editorial MEXICO, SA de Carlos Fernández-Vega en 
el diario la Jornada. Lunes 11 de marzo 2002. 
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ochenta en elmarco de la crisis económica que afectó al país, al igual que al resto 
-o';:-_ 

=.;c;=--,,_.-__,;;~-'-.'~~;-_-o-:-,-: 

coincidieron con• las· téndenciasrecesivas de 1a•economíamundial,con el fin del 

bloque soviético,· con el fin del. modelo de sustitución de importafioné~\9,niAfuérica · 

Latina y con el impulso de la denominada globalización. En esta déC:adél; eJ! PNB 

cayó drásticamente, registrándose tasas del -0.5% en 1982, y del -4. 7% enS't~83, 

con una balanza de pagos también negativa (Velázquez, 1996). Ante e~ta~crisis, 

en el sexenio 1982-1988, el gobierno de Miguel de la Madrid se adecuó a las 

directrices internacionales, inició el adelgazamiento y la privatización del sector 

público y buscó el crecimiento económico por medio de la modernización 

económicé,I y las .exportaciones. 

Ese "aLltodebilitamiento", no ha sido exclusivo para el caso del gobierno de 

México, sino que ha sido una orquestación en toda América Latina. Según Rubio 

(1995: 51 ), este proceso se inició en 1973 con el golpe militar de Pinochet en 

Chile, con el establecimiento de una contrarreforma agraria continuada en todos 

los países de la región, incluido México69
. El Estado mexicano por otro lado se ha 

venido retirando de la gestión productiva en la agricultura como anota Rubio 

(1995: 52) "En el caso de México ocurrió una fuerte reducción del gasto público a 

la agricultura, pues mientras en 1980 había correspondido al 25.4% de las 

erogaciones totales, equivalía en 1988 tan sólo al 3.2% de las mismas"7º. 

69 En esa lógica se inscriben las reformas al artículo 27 en 1992 durante el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari. 
7° Calva (Calva 1988:)aunque con cifras diferentes, coincide con los mismos planteamientos de 
Rubio respecto a que ante las políticas de ajuste y el recorte del gasto público, la inversión oficial 
destinada al agro disminuyó notablemente; el gasto público en el desarrollo rural en 1986 bajó al 
52% del presupuesto ejercido en 1981. Adicionalmente con esa Política Económica se enajenaron 
empresas estratégicas del ramo agropecuario del país; se liberó y desprotegió el mercado de los 
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Además .de la.reducción del gasto público para el campo, la distribución de 

dicho pres4pu~st9. por ~ntidades federativé)s fay:oreqió 31 entidades donde existía 

mayor núrnero de cultivos de exportación ó. agro.industrias, mientras que los 

estados dedica.dos a la producción de básicos no recibieron aumento 

presupuesta!. Según Heath (1985) el Secretario de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos manifestaba la necesidad de fomentar la agricultura de exportación 

para atraer divisas. Entre 1983 y 1984, los estados del norte del país, 

principalmente el estado de Sinaloa, donde la agricultura capitalista era ya desde 

entonces predominante, absorbieron el 50% de los créditos de avío del 

BANRURAL, pero contribuyeron tan sólo un 36% al valor total de las cosechas 

nacionales. 

El impulso a la agricultura capitalista de exportación y a la agroindustria fue 

una de las tendencias más notorias en el sexenio de Miguel de la Madrid. Esa 

Política ha sido continuada en la misma lógica neoliberal por los gobiernos 

subsiguientes de Carlos Salinas de Gortari ( 1988-1994 ), Ernesto Zedilla ( 1994-

2000) y Vicente Fox (2000-2006). Todos los gobiernos se han caracterizado por 

privilegiar la inversión extranjera, la exportación, el sometimiento agrotecnológico y 

la dependencia de estos cultivos al mercado norteamericano. Las empresas más 

favorecidas han sido las dedicadas a cultivos como jitomate, fresa, melón, entre 

otros. 

productos alimenticios y se toleró la introducción de biotecnología y biogenétlca; todo lo cual ha 
fortalecido la dependencia agroalimentaria y tecnológica. 
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González Chávez71 plan!ea la duda, de que sea el Gobierno quién inicie el 

proceso y posteriormente. quede fuera de. su control lo que invita a pensar en 

intereses supranacionales.· s~nd~rson (1990: 259)72 le atribuye un carácter 

irreversible a la globalización emergente en la década de los ochenta: "la 

globalización del sistema alimentario mexicano ha dejado al Estado nacional sin 

mecanismos competentes para guiar el crecimiento rural y el desarrollo". Parece 

inferir que el Estado nada-puede-hacer (obligado a hacerlo por fuerzas de la mano 

invisible), que actúa para debilitarse y ya no poder actuar. Según Sanderson 

(1990: 264) el Estado "perdió su fundamental capacidad de guía a manos del 

sector privado, que simultáneamente iba volviéndose más internacional en virtud 

de las exigencias mismas de la acumulación de capital en la agricultura 

mexicana". Carton de Grammont (1990) muestra como históricamente las 

organizaciones de agricultores capitalistas de Sinaloa adquirieron fuerza, 

negociaror1 y se defendieron frente al Estado hasta ganar espacios y posiciones. 

En el campo mexicano se establece una tendencia con base en la articulación de 

dos iniciativas, por un lado la de una política económica de gobierno orientada a 

establecer una producción agrícola capitalista con apertura a la inversión 

71 
En las propias palabras de González Chávez (1994: 63): "Si en la internacionalización de la 

actividad agrícola mexicana ha sido fundamental la participación activa del Estado, cómo explicar 
que éste sea incapaz de fortalecer su posición en el proceso de desarrollo que favorece. La 
pregunta que surge es cómo un Estado fuerte puede al mismo tiempo minimizar su participación y 
volverse más vulnerable" 
72 

Desde el inicio de su texto Sanderson (1990 23) se dirige en ese sentido "está ocurriendo un 
proceso más sutil de internacionalización, el cual inserta a México en una nueva división 
internacional del trabajo. Las características de esa nueva internacionalización y sus 
consecuencias políticas para México -un debilitamiento del poder del Estado, una mayor 
dependencia del exterior, el dominio de la toma de decisiones agrícolas por intereses de 
agronegocios y el retiro de la política alimentaria del ámbito público-" 
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extranjera y por el otro la de la emergencia de agroindustrias nacionales y 

extranjeras que se t3sparcen en eJ territorio nélciom:iL 

Esas pbl.íticas de gbbierno junto con I~ acción expansiva de lo·s agricultores 
. . - ' 

capitalistas, tiellc:len. a' f~\(orécer el predominio del modelo agroindustrial en el 

ámbito rural nacional. J-~~p~~f~r=ncia de cultivos de productos que demanda el 

mercado norteamericano73 por ser más rentables, ha venido rompiendo la cadena 

agroalimentaria local c9n•c.onsecuencias no sólo en los hábitos alimenticios y en la 

dependencia por la IJ.r~clygCión de granos (Rubio 1995) sino en los conocimientos 
, ;:o_···:' 

~- ', '. ' 1 

y tradiciones dE¡l . Rr,9~yc;pi6ri agrícola de alimentos para la población nacional. 

Como afirma Rutj1¿{(19ªé:34-35)74 el i.mpacto más directo de la modernización de 

la agroind.lJs~;ié!·\~¿J~: Rªí~ fue a los campesinos, quienes han venido siendo 
, í; 

margin~dps .• Rºr· ~I íTiodelo impuesto tanto por el Estado como por los 

agroempresál"íos; 

E:n .1.a '·aplicación del modelo no hay diferencia por el origen nacional o 

extranjero de un agroindustrial75
• Todos los agroindustriales se enfocan a la 

demanda de los productos más rentables; adoptan "paquetes tecnológicos", 

reproducen el sistema de producción agroindustrial y se someten al control 

tecnológico de las empresas líderes en el ramo. Aquí coinciden con mayor o 

73 
También el mercado nacional que imita las pautas de consumo norteamericano. 

74 
Afirma Rubio: "Al convertirse Jos cereales en un atributo de los paises desarrollados y al 

intensificarse la búsqueda de mercados para Ja colocación de los excedentes, la producción 
campesina resultó innecesaria para abastecer el mercado interior de los países dependientes. En 
consecuencia, la presión ejercida del exterior, asi como el impulso de políticas neoliberales en 
varios países. dieron como resultado la desarticulación de la producción campesina y alimentaria y 
con ello el fortalecimiento de la descampesinización y la migración rural-urbana." 
75 Véase Sanderson 1990: 37 

----- --------··--·- ·--- --~ -------·· 
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menor énfasis desde Sanders0n76
, f=eder77

, González Chávez, Rubio y Carton, 

entre otros; De .todos ellos, .Sandérscm :.es el ··único que no menciona las 
- -----_-'-,_~--=-~-e-éc;:=_-

implicaciones m~dioa;,,bienÍales de:e~a tendencia internacionalizante y en cambio 
' ·- .. " .,, ··_; 

subraya elpoten:Cial del modelo hacia una mayor garantía alimentaria del país. 

-LEfd[námica dineraria de los agroindustriales 
Dentro·· dE:i la lógica capitalista tradicional, el aspecto más dinámico de la 

agroindu~tria es la ganancia. La emoción y la pasión por el dinero, sus privil~gios y 

el estatus asociados, estimula a permanecer y profundizar en la lógica del modelo 

agroindustrial. La inseguridad "dineraria" en la situación de riesgo vivida por el 

empresario está asociada al "ansia" de posesión permanentemente insatisfecha 

como falsa necesidad. En esa complicidad motivada por el afán de riqueza, el 

agroindustrial se somete y se entrega a la re-producción de la dinámica inericial 

dineraria. En ese horizonte, se cifran las expectativas y esfuerzos del individuo y 

los grupos sociales reforzando la imagen todopoderosa del caballero don dinero. 

Esa obsesión por 1;:¡ riqueza se opone a la lealtad territorial del sujeto poseedor y 
' ·- - .. -:·· 

poseído d.e dinéró. La valoración por el dinero en mayor o menor medida es 

compartida por todos los agroindustriales del país, legales e ilegales, locales o 

foráneos, nacionales o extranjeros. 

76 
Sanderson en el proceso de internacionalización reconoce la dependencia tecnológica, 

financiera y de balanza comercial, incluso especifica que (1990: 31) "México importa insumos, 
hasta el grado de depender del comercio de semilla y retoños para producir exportaciones 
aprícolas que puedan competir con hortalizas extranjeras". 
7 

Feder hace evidente la dependencia tecnológica de las agroindustrias mostrando en una lista la 
cantidad de insumos y maquinaria producida en el exterior usada por el agroindustrial. En ese 
intercambio, mediante la relación de precios relativos hay una transferencia constante de ganancia 
de un sector a otro. 

--------·----
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Todos los agroindustriales conservan la perspectiva capitalista en relación 

con las regiones;.dQ,ncle ª~i~ntª[l sus empresas y actúan como de "conquista"78
, lo 

cual conlleva · un> cierto tipo de irracionalidad provocada por la aparente 

racionalidad de la ganancia. Hasta donde hemos podido recuperar de los estudios 

realizados y confirmado en la experiencia de nuestro caso de estudio, los 

principales colaboradores al proceso que se está gestando a niveles de 

macrológicas son los mismos empresarios que reproducen el modelo 

agroindustrial, sean nacionales o extranjeros; locales o extralocales; legales o 

ilegales. 

El modelo agroindustrial en Villa de Arista 
El modelo agroindustrial que se instaló y expandió en Villa de Arista está 

caracterizado por la vinculación de las actividades agrícola-industrial-comercial. 

Por su dimensión económica, de capital, de producción, y de disponibilidad de 

mano de obra, las empresas que replican el modelo localmente tienen una 

articulación con lo nacional. Es decir, si bien en su ejercicio concreto y específico 

de trabajo y producción en el caso de estudio se asientan en la realidad regional, 

no se circunscriben a ella sino que navegan y tienen presencia a nivel nacional e 

internacional en cuanto al flujo de mercancías, capital, insumos y tecnología. El 

patrón del modelo lo implantaron empresas que venían principalmente de Sinaloa 

que posteriormente imitaron los locales79
. 

78 Véase González Chávez (1994: 77-79) 
79 

Ahondaremos con más detalle en el capitulo 111. Esta estrategia de los agroindustriales ya fue 
observado por González Chávez (1994: 79) " ... buscan operar en áreas donde nunca se han 
sembrado estos cultivos y tratan de asociarse con productores que carecen de la experiencia y de 
los vínculos sociales con que ellos cuentan, lo que les brinda mayores oportunidades y beneficios." 

-------·--~---- --·-- --- -----· -- - - -



91 

Durante la temporada de cultivo, las empresas del modelo agroindustrial 

llegan a e11yiar al 11JE)rcéldo n~giqr:ial aproximadamente 1,800 toneladas diari.as de 

jitomateªº. En su·desempeño>productivo conectan la realidad regional micro con la 

extraregional. Son once los productores más representativos del modelo81
. Ellos 

tienen vínculos de algún tipo con el mercado nacional e internacional con 

bodegas, centrales de abasto de amigos, familiares o socios. Dos de esos 

agricultores elaboran para exportación el 90% de su producción. Algunos de ellos 

fueron inicialmente comerciantes de hortalizas que posteriormente se convirtieron 

en productores. 

A estos empresarios agrícolas, les afecta directamente lo que ocurre en el 

ámbito nacional e internacional respecto al jitomate. La sola disminución de la 

capacidad de consumo del jitomate en la canasta alimenticia de las familias 

mexicanas les repercute y también la prohibición o aceptación a la importación de 

jitomate mexicano en Estados Unidos. Del mismo modo el siniestro de estos 

productores afectaría el abasto del mercado nacional. 

Estos empresarios llegan a ocupar 5,270 de los 8,895 trabajadores en el 

valle. Manejan un flujo monetario mínimo de $46'000,000 de pesos semanales en 

salarios82
• Si suponemos el consumo de energía eléctrica a un costo mensual de 

$20,000 por pozo83
, el gasto de estos empresarios asciende aproximadamente a 

$4'202,000 pesos por mes. Ocupan insumos como la manguera para riego por 

goteo proveniente de Estados Unidos que haciendo un cálculo para el área 

80 
Si suponemos 20 millones de familias en el país, cada una podría consumir a la semana 600 gr 

de jitomate proveniente de Arista durante esa temporada. 
81 

En el capitulo IV se hará una descripción más detallada de ellos. 
82 

Los datos aproximativos corresponden a costos en 1999 
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irrigada para to.do el valle con esa tecnología suma un costo aproximado de 6 

millones depesqs;.$909;0~0() enseinilla importada, $72 millonesell.cuc¡nto al costo 
____ ' _ __,;;__-~_-,c-'.._-____ L 

de la planta, en>e1 valle con vémiculita canadiense, $400,000 :~rÍ> fértilizantes y 

pesticidas; uno~ ~9o;cioo diarios en madera para las rejas. Haciendo cálculos 

aproximado~;· podemos considerar que, durante los cuatro meses de temporada 

del valle, circulan $1,028'400,000 cie pesos en moneda reemplazando mercancías 

y trabajo, sin considerar la venta de jitomate que, suponiendo que se venda al 

costo, por lo menos duplicaría la cantidad de flujo monetario. 

Este grupo de agroindustriales controlan localmente el agua, la tierra, la 

tecnología, el capital y el mercado del jitomate. Rentan las tierras y rotan de esta 

forma sus cultivos y trasladan la tecnología y sus inversiones a otros ranchos o 

terrenos. Las empresas que reproducen el modelo disponen cerca de las tres 

cuartas partes de las tierras de riego disponibles en el valle de Arista para producir 

jitomate y hortalizas de exportación y el 92.9% del riego por goteo, cuentan con 

invernaderos y empaques funcionalmente articulados con la producción y 

comercialización del jitomate. Por lo general las agroindustrias procuran abastecer 

las bodegas donde tienen familiares, socios o compromisos, durante todo el año 

para lo cual hacen un desplazamiento migratorio en distintas regiones del país, 

acompañadas por sus trabajadores siguiendo los ciclos donde se produce 

alternadamente el jitomate. Así, por ejemplo, de Sinaloa se dirigen a Villa de 

Arista, luego a Yurécuaro, Mich., después a Autlán, Jalisco o a Nayarit para volver 

a Sinaloa y reiniciar el ciclo. 

83 
En entrevistas a productores la versión del costo por pozo oscila de $11,000 a $20,000 

mensuales. 

---- .---·--·---~---------------
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Las empresas del modelo agroindustrial cuentan con un vínculo familiar, 

filial o socio enlos.centros de abasto en México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y 

Estados Unidos lo cual les resulta estratégico para la colocación del ·producto y la 

obtención de un mejor precio. 

La dinámica que sigue el modelo agroindustrial dominante en el valle, 

articulada a una cadena agroalimentaria en torno al jitomate, tiene una forma 

dendrítica o de un embudo que extrae los recursos para satisfacer y beneficiar a 

los mercados nacionales e internacionales; sus moyimientos se dirigen al ei(terior; 

su dinámica es centrífuga tanto en el flujo de mercancías como en el flujo 

dinerario. El excedente generado a partir.de fa explotación y usufructo de los 

recursos locales lo transfieren al producto que envían al mercado y se apropia de 

manera privada. 

LA PERIFERIA DEL MODELO. 

Fuera y al derredor del modelo dominante agroindustrial asentado en Villa de 

Arista, se. encuentran otros productores que están al margen y que con menos 

recursos intentan reproducir este modelo con limitaciones económicas, 

tecnológicas y sobre todo sin acceso directo al mercado. En ese sentido el modelo 

dominante se expande con variantes más allá de sus espacios, definidos por las 

tierras de los grandes empresarios. En la medida que nos vamos alejando de las 

condiciones del funcionamiento (agrícola-industrial-comercial) del modelo 

dominante, los agricultores tienen menos extensión cultivada, menos recursos, 

menos capital disponible, menor calidad, menor rendimiento por hectárea, y menor 

acceso al mercado; por el otro lado se incrementan sus costos por hectárea y hay 
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un mayor desperdicio de recursos agua y suelo por evaporación y ensal.itramiento 

respectiva111e0Je y pqr .. el ladp el~ );:¡ 991Tl.e~ciallzacló11_, é,)gra~,aric:lo. su . situación, 
- -- -- --- -=- -==-·-=---'---===' ----- ----- --- -- -- ----- --- - - -·--'---,,----o..~ - -- c.-o:O~'--=='---=-=;:"-C'==--;;'o=- --'- - _: __ "-~~·-o-o-o-=-~~~-~:¡;; __ --"~"~.:.._~-

reciben un me~or preCio por sus huertas. 

La dinámica de este grupo es satelital respecto al modelo agroindustrial. Sin 

la infraestructura industrial y comercial que sustenta la dinámica dominante, está 

subordinada a la anarquía y voracidad de compradores de las centrales de abasto 

que acuden al valle a comprarles sus cultivos. Algunos aventurados han sufrido la 

penalidad de que habiendo ido por su propia cuenta a alguna central de abasto no 

hubo quién les comprara el producto y perdieron el viaje incluyendo la fruta. 

Los agricultores pequeños y medianos optan por dos estrategias posibles. 

Una consiste en vender "en huerta" a los compradores de las centrales de abasto. 

Los intermediarios o "Coyotes" acuden al valle a negociar los procesos de cosecha 

de jito mate, asumen los riesgos del precio del mercado futuro pefro <::orñpi'an a un 
--- .. 1'_ .. , __ ,; • -

precio relativamente bajo. Esta estrategia consiste en vender la •. hu~d? ~11tes de 

que empiece a tener maduros los frutos. El comprador hace una esU~~ci,~n¡deda 
- ----: ·-;- :.»'.-':·:' ·: .·_::-· ~ ·-: . -

huerta, de la posible producción y de los precios que circulan en el niér~ad6 {con 

base en eso hace una oferta que puede ser de 20 a 50 mil pesos pÓr .. ~n~ hUerta 

de 1 O ha. De llegar a un acuerdo con el agricultor, el comprador se hace cargo del 

cultivo de la huerta y dispone del uso del pozo para mantener la huerta en 

producción cubriendo los costos de energía eléctrica. Si el acuerdo se hace 

cuando el precio del jitomate está elevado y parece mantenerse, el agricultor 

puede recibir un buen precio, de lo contrario será afortunado si alcanza a cubrir los 
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gastos que realizó en la huerta84 
.. El líni.ite temporal de venta es cuando por la 

madurez del fruto ya está obligado a C()SeChéJr el jitomate. Después de realizada la 

transacción, la responsabilidad es del co;fiprador. En esascccondiciones el tiempo 

ocurre a favor del comprador quién no-asurl'le el riesg() de perder la cosecha, sino 

que su apuesta es ganar más o menos según el trato y latemporada. 

La segunda estrategia es vender ''en piso". ,¡::~ta opci6n requiere más 

recursos para poder sostener los costos de la cosecha,qµe ~pnieleiya~qs_en mano 

de obra y energía eléctrica para el riego. La propuesta c~ns:i~t§'-~El~-hé!~erse cargo 

del cultivo y vender el jitomate directamente de la huerté3 él ~.n·'. co~prador con 

acuerdo previo que en ocasiones puede ayudar a finar,ci~r los costos de 

producción. 

Por. último, de manera latente, existen otras dinámicas múltiples de 

subsistencia alternativas en menor escala que no reproducen el modelo dominante 

aunque en general algunos se incorporan como fuerza de trabajo temporal para el 

modelo. 

El jitomate y su mercado . , . . ·.· .. _ . 
El jito mate es la hortaliza de mayor consumo, prodücclóny expórtaciófl en México. 

En 1990 el país produjo 1'885,277 toneladas con un valor de $1471,594/millories 

de pesos. Que representaron el 3.6% de la producción agrícola nacional y el 7% 

total del valor de la producción nacional de riego85
. Según datos de Rubio (1995: 

42), en 1990 México era el cuarto exportador de tomates a nivel mundial. El 

proceso de producción de esta hortaliza ascendió hasta llegar a las 2'388,204 

84 
Que oor lo regular no incluven el oaao a su trabajo realizado en la huerta. 

85 Estadisf1cas Históricas de México Tomo f México l'NEG'l 1994 P 481 
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toneladas en 1999; Esta .sitL1ación mos1ró una irregularidad en 1992 debido a 

daños por un hwac::iln, fue etaño de merigr rer,di1T1if3nt9 porhec::ttirea de¡;de 1981, 
-- o=-"-- -~ ~--0--.~.- .c--='óo-=lo=.=-= -~= :o~-o-~;:_¡j __ ~~---oo~i- "''~- ·-~-"" ___ _ --=~ ~-:~~~~ ·=--~-~~" ~~ ~- - -- ~-- -------

el año en la mayor caída de la prodÚcCión'· respecto clel año anterior, el año de 

mayor pérdida ;dep~co~~c~as~y ~I de ~é~br ex~oriación86• Para el año 2000 los 

datos mu~stran ·~Gn~; redubció~ i~portante en las hectáreas cultivadas de jitomate; 
--- - -~---=---·_·-,-~-:~~-=~=c,-=='.!~.=-=~:_.~;~·=·~.:;_~~l_-:~)~~:~---=-:0~~--,__- ---- ---- ---- - - ----- - - - ---·-

el país, P.~só-i:il3,·~1J!547'11a en 1999 a 50,807 ha en el 2000, consecuentemente se 

redujola producción de 2388204 a 1330150 toneladas respectivamente, lo que 

significó una ~educi::ión del 44.3%. 

86 
De 1991 a 1992 el rendimiento por hectárea bajó de 23 a 18 ton/ha; la producción disminuyó un 

24% Y en 1992, 12 mil hectáreas sembradas no fueron cultivadas. Para mayor detalle véase 
cuadros en el anexo 1 . 

--------------------
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Entre los estados de mayor producción de jitomate se encuentran Sinaloa, Baja 

California, San Luis Potosí~=YCc t..;1ichoacán ... En promedio de 1990-2000 la 
' . , .. ·· ··· ... , 

preeminencia la mantiene Sinalo~ c~n e'39;5% de la producción nacional; le sigue 
: :,,"~ :~ "~ :--:<_·:- ·' :' ·:2,~::L:··~;/·-~;:'_-~,~---__ '.-:o.~·-~.:·,_~~2-..-:··~ -_ _ _ · · ; ·: '-- · · --

Baja California con eL14:lº/o;S~~.LuisPotosí con. el·B,2%;.y Michoacán con el 
. . 

6.3% . .f=I ~~$tªgq·;p9Josiho-·ocupó predominaritemeritela t~r~eré)]:>JJ:slcic'.fo=Em 1a· · 
' • "¡_ - ;:. ~- :· " • 

escala cte .I~ éroducción nacional (véase anexo 1 ). Sin embargo, a partir de 1998 

San Lui~ f>Sltosí se desplazó debajo de Michoacán. Éste desempeño del estado de 

San Ll1is Potosí está asociado con la situación de Villa de Arista en donde se 

realiza a,proximadamente el 13% del riego del estado potosino y se produce más 

de la mifad del jitomate87
• 

87 
De 1990 a 1998, el valle de Arista representó del 52 al 67% del área cultivada de jitomate 

respecto al total del estado de San Luis Potosi. En el capítulo 111 se ahondará con más detalle 
sobre las condiciones del modelo agroindustrial en Villa de Arista. 
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El mercado del jitomate es de alto riesgo debido a que presenta movimientos 

bruscos y repentinos en su precio. En el contexto de la oferta y demanda de un 

producto perecedero, estas variaciones en ocasiones pueden ser motivados por la 

dinámica del entrecuzamiento de los ciclos productivos de jitomate en las distintas 

regiones del país que pueden provocar desabasto o sobreabasto; también la 

demanda del mercado de Estados Unidos y de los permisos de 

exportación/importación pueden tener un efecto similar debido a que la salida o 

bloqueo de jitomate al exterior implica respectivamente un desabasto o 

sobreabasto del producto en el mercado nacional. Como ejemplo, durante nuestra 

estancia en campo la caja de 20Kg en 1997 y en 1999, en un par de días cambió 

de precio, de estar a $90 y $180 bajó a $8 y a $25 respectivamente. Los 
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momentos de oscilación del precio del producto se relacionan con el abasto de 

jitomate deun .. ciclo en.una regióri con ~I E}nlac:;e.de ºtr() ciplq.c:le.9trn r~gión X con 

las condiciones. Climétii::as·favorables a··adversas. Esas fluctuacio.nes·tan abruptas 

de precio son;dorrfo:Una;mcmtaña rusáo coá1'0.unjuegode albur, que se basan en 

las e~~~ctetiv~~ ~~ I()~S E)Xpertos del ~er~acjo. . 

En eLhábil manejo de precios, en pocos días, los grandes compradores de 

las centrales de abasto -socios o familiares agroindustriales- con la sola 

comerciéllizélción del jitomate ll~gan a obtener mayores ganancias que las de los 

productores p~riféricos en tqdo el año. La presencia de los lazos familiares, 

corporativos ofiliélles;· l~s pérniite a las· agroindustrias navegar con relativo éxito en 

las mareas del niercado nacional e internacional. 

La dinámica del mercado se caracteriza por el encuentro entre la oferta y la 

demanda. Este encuentro no es simple sino que tiene una temporalidad, no es lo 

mismo que haya una sobreoferta de un producto duradero que implicaría un 

incremento en los costos de almacenamiento respecto a la de un producto 

perecedero que implicaría su pudrición y desperdicio. También este encuentro 

tiene una fuerza que se encuentra en su capacidad de Demanda (con mayúscula) 

respecto al resto de la demanda (con minúscula) dentro de la dinámica de que 

quien más capacidad de pago tiene, mas consume y quien más consume y más 

está dispuesto a pagar por ello, influye sobre el criterio de "¿qué y cuánto 

producir?", lo cual impone y sesga la lógica aparentemente neutral del mercado. 

Los países centrales son un claro ejemplo de ello. Su demanda tiene el atractivo 

de mayor rentabilidad respecto de los productos locales. El establecimiento de una 

distribución constante y crecientemente desigual de la riqueza, ha generado 
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distorsiones en la demanda. Han adquirido mayor rentabilidad los productos no 

tradicionales(que pueden ser exc)geno~.y,de' moda ga~tronómica;que, r~producen 

el referente. norte~mericanb o'e~rop~o de consumo C()mo:~1'pimiel')fo, e1···brócoll,· 

etc.)con pósibilidad·cie~eFotreciclo~~ füayór'gl'e&io:c:fe61do a·que su démanda· se 

sust~nté3 E3íl.C()l)~~l!~~()~~s.~~::,n~_x~~~ir,ig[~~2~li~;~j~!!1JJio ~e ello es la diferencia 

entre el· jito mate bol~c y el ·~al~d~t; · t?L prjrl}~ro;sédirige predominantemente para 

exportación y el ~e~lJ,n~() ~¡ Me~9~i9 na,cion'é3L De manera negociada, el precio 

está definido por.~n~:·M,~yqrd~rn~hd~ en función de y en relación con una mayor 

capacidad .de c,o~pr~; ~és'.,ciµ~fo'.s·e intereses de éste grupo de consumidores se 

imponen r~latíy~~~bfo't· s9~r~? 1b.s demás en el mercado. En el merca,do 

internacion~I e~it~·~prÓcéko, s~ hace mucho más evidente por el diferencial de 

precios y salarids:~ntl'~ l~s;cHstintas naciones. Es distinto el comportamiento de los 

denominadqs 9iehes salario que conforman la canasta básica de subsistencia de 

los trabajadores de lós países periféricos88
• La rentabilidadde estos productos 

está contenida por su ingreso y por la potencialidad del descontento social. En ese 

sentido es entendible que muchos de los recursos del campo nacional en la lógica 

88 Este tipo de mercado "global" se distingue claramente del mercado al que alude Thompson, 
quien considera que el mercado sería el locus por excelencia de regulación de la "economía 
moral" El mercado ruralizado, desprovisto del anonimato posterior de los mercados de las 
sociedades industriales, poseía la calidez y cercanía de lo humano. Era el espacio de las 
transacciones y de la vida. En el acceso al mercado, por ello, la aleatoriedad debía ser eludida 
mediante no sólo del "precio razonable", sino también de las clientelas, de la concurrencia del líder 
con sus clientes (González Alcantud 1997: 25). La obligación de orden moral que brindaba 
seguridad marca la diferencia con la obligación jurídica que deja al Sujeto en la vulnerabilidad 
individual. Esa institucionalización impersonal del mercado es lo que está intentando establecer y 
extender la globalización. La desarticulación de las cadenas informales de comercialización y la 
generación de monocultivos extensivos y cultivos de exportación en donde el control tanto de los 
insumos (semillas. pesticidas y fertilizantes) como de la comercialización está en manos de las 
grandes corporaciones. La globalización propicia la dependencia tecnológica y la subordinación 
con los mercados externos. 

----------- ·-· . -- ·- -- ' 
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de la agroindustria capitalista se enfoquen a producir bienes para los grupos 

económicos mejor situados y para la exportación. 

El agotamiento recurrente de espacios donde se asienta el modelo 

agroindustrial 

La Política Económica de corte neoliberal, impulsada por el gobierno de Salinas de 

Gortari y continuada por Ernesto Zedilla aceleró relativamente el retiro itinerante del 

modelo agroindustrial en la región. Ambas gestiones continuaron lo que hemos 

comentado del adelgazamiento del Estado manifiesto en el retiro del subsidio a la 

energía eléctrica, la disminución de su participación en el sector y en el traslado del 

financiamiento de la banca de desarrollo a la banca privada como parte de las 

políticas neoliberales. 

La eliminación del subsidio a la electricidad afectó la rentabilidad de las 

agroindustrias asentadas en el valle de Arista. A partir de una de las decisiones de 

política Económica en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se incrementó 

354% el costo por electricidad para la extracción del agua debido a la eliminación 

del 78% de subsidio en 1992. Además de lo anterior acontecía que durante dos 

décadas había estado descendiendo el espejo del agua alrededor de cuatro 

metros anuales89 10 cual tenía repercusiones en el uso de mayor energía eléctrica 

para su extr8,ccióm ~laño de 1992 se marca como fecha crítica para los jitomateros 

quienes ria récibiéfon precios costeables a sus inversiones y muchos de ellos no 

alcanzaron a cubrir ni la mano de obra por el trabajo de cosecha, por lo cual se 

89 
De acuerdo con Información del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí 
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encontraron obligados a dejarla a rnedias9º~ Esa situac:;ión l()calmente1 desafió a. los 

agroindustriales q1Jiene.s impl~rn~ntélron si_s_ternas_ cj_e ri.egg,rné'l~_,so.fis~i~él~?s con · 
º---=o-=--=-.=-o-=:=_;_-_-,o-=--~,c--_oé= ~=..o,-~;-:"~o-= ~=--'--'~; ------ ----~-~-0-..,;.,"0'=-~-'- -'"'"'--:=-=--.- -_,-_-=-=---""'°"'º'--=--

mayor rendimiento; pentfo ele esa lógica< a.mayor c~nticlad de hectárea.s irrigadas 

más rentable r~suffa:b~ logr~r Ü~ r:Tlayor rendimiento del agua. Con un ITlis_mo pozo 
- « - .• '· - ..• - • 

se llegó a regard~I d~ble al.trible de tierra por medio del riego por goteo. No todos 
-'-- - " _-'--o~ ~--o;-.:;;_~=--_...,_:: ~e-''- - ,_;_.--~-'-._o'.'"~~---:._~~~~-"---=-~~- -,C. o";.o.;__-';·_-- -- '· - -

los que partiC:i~a~~n:ielÚ~ pro(lucción de jitomate pudieron hacerlo. Eso demarcó 

un estamento entre los agroindustriales y los agricultores con similares 

aspiraciones capitalistas. 

A pesar cj_eJéls inspecciones fitosanitarias, -además de los agroindustriales y 

trabajadores- las/plagas también van siguiendo al jitomate. En estos_ años, se 
' -·. ·",'<'"·> 

mencioné! IC1 0 inYél!;ii~n de una plaga conocida como "virosis" que "enchina" la planta. 

Es una ª!?R~cie el~ escama, un pulgón (paratriza kocareli) que se incrusta en el 

envés de·la~hoja y en la tierra por lo que fue muy difícil su erradicación. La plaga 

provocó l.a P.~rdida de muchas cosechas. Ante la critica situación, los productores se 

unieron p;:¡r?Lbuscar alternativas de erradicación de la plaga. Para 1993 la plaga fue 

controlada Y: permitió una reposición a los productores. El ingrediente activo con el 

cuál se inició el control de la plaga fue Metamidofos91
• 

Otro momento critico fue en 1995 cuando se suspendieron abruptamente los 

créditos por la banca comercial, muchos agricultores que obtenían financiamiento se 

vieron imposibilitados en continuar el proceso productivo incurriendo en grandes 

pérdidas quedando además endeudados con la banca debido a la política 

económica y por decisiones de la banca. 

90 Posiblemente fue una situación generalizada a nivel nacional como se observó en la producción 
nacional de jitomate. Véase cuadros anexos. 
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Sea por abatimiento del acuífero, por empobrecimiento del suelo, por 

emplagamiento o por t()das juntas, el modelo agroindu::_;tri.~l .fue ciepredatorio del 
-- - --- ---· .. -· -- - =:ce---;=r-=-~'---~;'_-c~- -.=...---;c;-~=-

va 11 e com~ lo habíá sido antes en otra-s regiones y· provocó' cóndiciones de 

abandono itinerante. de la región en busca dé otras· n¿eva~. así lo hicieron 

importantes a~roi~dustrias durante la década del noventa9:Z. É.stE:}·fenómeno ya lo 
- -- ---------- ·- . . . . 

anunciaba González Chávez (1994: 79)93 como característico·. del modelo 

agroindustrial capitalista . 

. . . prácticas de cultivo que en el corto plazo acaban con la posibilidad 
de seguir produciendo hortalizas en un área determinada, ya sea 
porque abaten recursos claves como el agua del subsuelo, porque 
producen desequilibrios medioambientales o crean problemas 
fitosanitarios que a corto y mediano plazo hacen prácticamente 
imposible la producción hortícola. 

Rubio (1995: 35, 40) coincide con que "el nuevo orden agrícola 

internacional tiende a destruir los recursos naturales sobre los que se sustenta." y 

que la producción con fines empresariales "hablan de un modelo productivo muy 

agresivo. cqrl :.~J ,¡fiéªjo natural". Resultado de la tendencia impulsada por el 

gobiernoJéq~r~L~P.e'.di~nte de las directrices de los organismos multinaciqnales':'". 

y de 1os ~m~r~~a;H:os agrícolas nacionales º extranjeros. e1 modelo agiail1dUsfria1 

mostró en l()lo~al su carácter depredador, itinerante y migrante94
• 

Este pr()ceso de instalación y agotamiento local del modelo agroindustrial 

ha venido acompañado por la instauración de las reglas democráticas para el 

acceso a dirigir la gestión municipal. A semejanza del modelo, el cual fue resultado 

de la tendencia capitalista fomentada por el Estado y la iniciativa de los 

91 
Esta información fue amablemente proporcionada por el lng. Juan Martínez !barra. 

92 Este punto se verá con más detalle en el capítulo 111. 
93 También se puede ver en González Chávez (1994: 323) 
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agroindustriales; en la democracia mlJnicipal también se encontraron la dimensión 

macro del Estado -obediente de las normas de los organismos multinacionales- y 

la dimensión micro de los grupos y Personajes locales que favorecieron una 

misma tendencia. 

LO POLÍTICO COMO LUCHA Y COMO ALTERNATIVA 

La democracia municipal 

Elecciones de lo micro con lo macro 

La aplicación de la política económ.ica r:ieolib~ral en el país ha estado asociada 

con el debilitamiento y finalme11te .la derrota del partié;!o del Estado, con el retiro de 

las funciones asistencial~s.aelgobierrib,cqnl~ ~fiyéÚlzación de las paraestatales, 

con la entrada al TLC, conJa'~ r~fórríia~ c~p~fitu'cionales que favorecen el control 

privado de la economía y con una reasignación del poder municipal. 

Uno de los aspectos de mayor incidencia en el ámbito político local fue el 

acceso a mayores recursos y a mayor autonomía para los municipios. Lo anterior 

fue sustentado mediante una reforma electoral difundida con una significativa 

presencia en los medios. Con estas medidas se propició una forma individualizada 

de participación electoral representativa95
, circunscrita a la designación del 

"conductor", o en el mejor de los casos, partidista. La participación ciudadana se 

94 Véase el capitulo 111 y Mora Ledesma y Maisterrena Zubirán (2000). Rubio (40-46) refiriéndose al 
nivel nacional anota otras tres características de esta agroindustria: que margina la agricultura en el 
contexto nacional, que la orienta a la exportación y que provoca dependencia alimentaria. 
95 Comentamos en el apartado sobre Democracia del capitulo anterior que la democracia -en tanto 
principio de organización y la reproducción de la inercia del poder en tanto principio de legitimidad
tiende: "a propiciar la multiplicación, diversificación y hasta la individualización de los sentidos 
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enfocó principalmente a .la vigilancla de los procedimientos para garantizar su 

confia_biljdad y a taelecqióndeJcandjdato ic;fó[t~º·c~rlconsecuE:mcia el objetivo fue 
-- -~:~~c---~;:o~=--,,-~------~ ------- -·----- --

legitimar el. procedimiento para que este a; su vez .legitimara el poder y al 
:' - - . . -• .. 

"conductor" co~l~participa6ión'y anuencia de los electores . 
. >:, ·;'-/. -!:'>· ,_···. 

Los ayuntamientos son un espacio de encuentro entre el ámbito local y el 

gobierno naC:ionalcon posibilidades de participación de los Personajes locales, en 

relación o ~n oposición con caciques y otro tipo de mediadores. Es un punto de 

articulación 'enfre niveles socioculturales en términos de Wolf (1980). Los 

municipios r~clben de la federación las reglas de procedimiento de las elecciones, 

por lo g~n~(al las respetan y las adaptan a sus circunstancias. La población 

adopta la démocracia tanto en cuanto procedimiento y normatividad, como en . ~. ,_,,.,. >··' 

cuanto prinCipio de legitimidad; por ello, puede llegar a cuestionar o redefinir los 

vínculos de poder informal preestablecidos al interior de lós mur\icipiós. 

Los individuos tienen el derecho de su voto y al hacer uso de él, tienden a 

delegar la historicidad constructora al elegido en cualquier instancia de gobierno, 

municipal, estatal o federal. Al votar, los habitantes del municipio pareciera que 

entregan su capacidad de hacer al poder y de esa manera legitiman, mediante el 

procedimiento democrático establecido, el poder instituido y el acceso al poder en 

manos de un individuo que "maneja" al poder como mecanismo. El Personaje 

designado pone en prueba su habilidad para "conducir" la alcaldía y se le da la 

autorización para que lo demuestre. Como apunta Lechner (1990: 71) "El político y 

el empresario son juzgados por el éxito o fracaso de sus decisiones." Los 

posibles de futuro en los Sujetos; a preservar o profundizar la inequidad; y a pulverizar la cohesión 
social". 

------ ------·--·---- ---· 
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electores entregan su poder-hacer al candidato que ejerce~á el poder en el puesto 

asignado. Al. rriorriento cl13: elegir.esfabl(3c~n lll1~,.~lian~a y l~gitima.n (3~e mismo 

poder, y en correspondencia sienten' que su único poder. se'reducE;l Cll. ejercicio del 
-· -: ' . ).._ . ' .. ..· - - - . ; .' '. - .. -

voto. Normalm~nte 1~'s 0 expe6t<Hivas de los electores se ven frul?tr~das en la 

evaluación de las ~e~tione~ Clll~ apoyaron con su voto; como acotá Lechner (1990: 

170), el desencaAto ~dl.Ja1!l6 , ,dice, se refiere a un estilo gerencial-técnocrático de 

hacer.política. 

Divisiones dé/a democracia 
·' -- - - -·" --~- - - ¡•-. - . --

,• . 

La democracia.se ~Onci~e como procedimiento pre-definido, como algo dado que 
••• • --~: ·: .• ~ .. ; - '-_- ': -·: ;_-_ ! -, __ 

se acepta y s~ ~sllme cC>ri mayor o menor agrado. La democracia en tanto 
' . 

procedimierit9 en el .~mt:>ito municipal fracciona a los sujetos locales de múltiples 

maneras; 

Mediante el voto los electores transfieren su responsabilidad como 

constructores responsables de futuro y designan al candidato cómo único 

autorizado. En el asiento del poder "nomás cabe uno", ·Como~lo ~firrl'lÓ Francisco 

Villa en la Ciudad de México, lo cual provoca un anhelo protagónico en sus 

contendientes y dirige la atención de los pobladores hacia el individuo que lucha 

por el puesto. El candidato busca entonces acceder al poder institucional y en ese 

contexto la democracia electoral representativa se constituye en un medio legítimo 

y legitimador para ello. 

96 
Giddens (2000: 85) comenta que vota menos gente que antes, particularmente en Estados 

Unidos. Cada vez son más quienes dicen no tener interés en la polltlca parlamentaria, 
especialmente entre las generaciones jóvenes. 

- - . ...._ 
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La democracia en tanto arena, implica la contienda electoral, . ésta 

presupone una ~ifer,(3ngia entre dps 9 rná~.grypos; L~ cjiferengia_l()Ca,I pu.eqe ser de 

candidatos y ~~r6~e~t~;. Lb~~-~ahdida-t()-s~Kueci~f't;~~-co,,:;~ Caírr y.~A~~l97 , c~n un 
. ·-· . 

' ' ' 

proyecto hegemónico similar sólo con"diferenCias de matices y de .grupos sociales 

beneficiados. El proyecto puede ser, ITlás conservador con un carácter ganadero, 

o más "progresista" enfocado por el impulso agroindustrial, pero ambos en la 

misma lógica de la ganancia; uno menos arriesgado y depredador que el otro pero 

semejantes tanto en su estructura excluyente como en su sentido capitalista y en 

su carácter re-productor de la dinámica inercial. 

Democracia y client~Í~s 
'· .-. , .... , 

En la hlstoria:phlWic~'dé' MéxlCo;•las alcaldías y las diputaciones se convirtieron en 
,.-... ··. ,· - " ,.~ .'/ '.·::'-·· L:~"· .. :-: .-

instrumen~o dél 91ierytelisrT1o pOlítico con base en las relaciones cara a cara. Varios 

~utores; entre, ~llo:s· Cartón de Grammont 1996 y 2001; De La Peña 1986; 
. · .. ' .·::; :·;_·.: .'.'_:_:· .. 

Fábrega,s ?OO~; ;¡:;'ri~dl"iph 1_991; Gilli 1996; y Wolf 1980, plantean que el sistema 

político iniper~nt~ s'ó M~~ico operaba como una red jerárquica de patronazgo y 

aún conserVa~esa .C!Í11é'l11iq~. ¿li~n_t~lista para su funcionamiento98
. La democracia 

fomentada por i1s difectric'.e)~\~ul!inacional~s. ~n sus dos dimensiones (de 

organización y de l~Qiflmiz~ci~n,rt~e;caJi~lÍ1é.c~níared de relaciones pragmática99 

(desde el municipal al federal); T¿ntlpbr i~dinámica interna en el municipio como 

por la presión externa nacional y murid_iaí. se revaloró la democracia electoral y 

97 Caín era labrador y Abel era pastor 
98 

Incluso González Alcantud (1997) intenta plantear al clientelismo como un universal. 
99 Véase capítulo 1 los apartados sobre el poder y democracia. 

--------------·----
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reconfiguró la. jerarquía local que, aunque en facciones, se confirmó como una 

instancia 9e poder. 

Pragmatismo 

El cliéntelismo como sistema pragmático 100
, que fúnciona. de hecho, se 

sitúa en la relación e_(ltre los niveles local-municipal con el nacional-global y está 
-- - ------ --- - ,._ - -o;-:;---~·;-.-· ----=-c;---~--0- - - -_-o -- ~- - .•. o-o-· '-· --- - -,-,,- -.Oo.-.-o_,._ -=---'-"o.·=--'--~.---------=-"---;'""°o-~---c~-·,~:=',-.'-~--"----. --- --

articulado con l~s ª2s:fofo1as-de poder vertical, se~ p~_r un l~ck.i'con dirección de lo 

micro hacia 1() ~aq~o, delPoder-seguridad, sustEm~ªdo errla reciprocidad desigual, 

la fidelidaéL-~ I~ l~alt~d territorial; o, por el otro~Yado,"el.poder hegemónico e 
; . __ · -~ .-:.::·; --_.: ._: _; ·. - ; :- . : 

instituido qué EÚl direéción de lo macro a lo micro ytiliza'el c;lientelismo como 

estrategiad~ráZ~a;reproducción de la. ~isrna est;u6tu;~ ~~nt~o de la dinámica 
. ·,: •. ''.é\" ~- ·, ··,·; l' ; .- - ; . ' ·, ' • ,· , .! _"• "'' e· . ;.. • , ' ' . -- •• .• : • 

inercial. L.a. relac:lóh que se establece:éntre niveles, se constituye en contexto y se 
- . - ·. -·"· - . ;~·.:1 - , -·- .,,, ' - ~., . . ,~-,-.;,- _. -..,.,-" '·' •¡•;' ' ··----- •• , - • ' • ' 

articula diháMi6'~n1~nt~cén '~'¡ 8fqc~s();1ocaL .. 
Hay grupb$'c::o.B:ub.rB~f6~d~;:inter~s por su participación y por el control en . . ' - ' \ --; ,. . . ;:- _; -~ .... ', -. . .. ·,;: ., -"'" " - . 

la esfera política. ~619~ ni~¿l~{l'}acionalés, estatales y municipales. Por lo regular 

forman parte o están ligados con una estructura partidaria. Hay una se¡riei:cle:.r~glas 

de subordinación, respeto y apoyo mutuos entre los niveles de ésas estry9turas. 
- .-c.. -

Todas mantienen y reproducen una jerarquía en prácticamente todos los partidos. 

El Presidente Municipal desempeña la función de "conductor" de las 

acciones del poder municipal y de Broker como un actor establecido en las 

relaciones entre el nivel de la comunidad y el nivel de la nación 101 . En principio, el 

Personaje que ocupa el puesto no posee poder independiente: lo recibe de los 

actores que lo utilizan y, en el caso del alcalde, del puesto que ocupa. La 

100 
En el clientelismo prevalece el horizonte pragmático sobre el normativo. Sobre el tema se puede 

abundar en González Alcantud (1997). 
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democracia ha establecido una normati.vidad. organizativ.a y legitima para la 

(estatal, nacion~I ómúndiéll);iLo~ alcal(jes;.·Convertidosen gestores, seconstituyen 

en parte de un mecanismo d~a~ic:lflaC:ió'~ d~I sistema políticoyecqhóri,ico global. 

En ocasiones los Pre~ident~s ~u~icipales están subordinad()s ~ élrticulados 

a un cacique que resulta ser un factor unificador de su territorio; cbntrohdeluchas 

faccionales, de demandas populares y protestas públicas contra el gobiemo1'°2
• El 

pragmatismo en tanto real politic frente a las mayores atribuciones, alternativas y 

autonomía de la alcaldía se constituye como un espacio que redefine los poderes 

informales locales. Antes podía prevalecer el control del cacique local (o de¡grupo 

de poder informal) sobre la presidencia Mu.~ic.ipal debido a que el pqq~r de éste 
.: ·' . 

sobre aquella era superior; ahora el puesto/de .. alcalde es un espacio en disputa 

que permite la emergencia, el acceso 'y la alternancia de otros sujetos en el 

puesto; ello afecta:y disminuye el control del poder local informal establecido. El 

establecimiento del procedimiento democrático ha afectado los poderes no 

institucionales locales, al abrir la posibilidad de la alternancia y por el 

fortalecimiento del ámbito de acción y gestión del alcalde103
• En el proceso de 

redefinición dimensional del Estado, los municipios. han tenido un papel muy 

dinámico. Por una parte el Estado mediante la democracia representativa y el 

poder municipal ha intentado acrecentar la dependencia de actores que 

relativamente manifestaban autonomía y por la otra ha propiciado una mayor 

1º1 
Para el tema del Broker véase Wolf (1953: 50-62) 

102 
Como lo menciona De la Peña (1988:32-34) 
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integración nacional que ha implicado una mayor transculturación entre las 

unidades o niveles de lé:! n§lción 104
• 

Angustia 'ejncwtidumbre 
- .. ' "' . _, . , -~,- . ., . ' 

La incertidumbre. social, es considerada como la condición estructural de la 

sociedad ¡:lcf¡JaFy,-pc)~ltifem~nfe:-funaamentó- dé -sü permal1er1fe···mo\timierito __ _ 

(véaseTorresL6pezi;Od2y~imen9,z<1996: 11-:25). Esta incertidumbre estructural 

pone contihu§lm13bt~·e_~-~nfredicho; las ceirticlumbres racionales y cuestiona las 

certidumbres : existé~ciales amemazahdo las perspectivas de futuro ·.de los - '····:_}-· , '·,.· '• ', •'". ' ' 

individuos. y coíectividades. Las sociedades modernas en su adqlJisición de 
/<),.. ., ·' . - . ._ -~~ -

insumos, en su venta, en su depredación y en los mass-m13dia, son sociedades sin 

memoria, amnésicas, obsesionadas por el dinero, la novedad y el cambio, por lo 

inmediato, en permanente movilidad, innovación, dislocación y desarraigo. 

Hay incertidumbre social por la innovación tecnológica, por la especulación 

financiera, por la volatilidad del mercado, por la sustentabilidad futura y por la 

desregulación del Estado en el ámbito econÓmico. Adicionalmente la producCión 

agrícola loe.al por el ~gotamiento del modelo y por sus condicionantes ambientales 

es incierta. Desde la inconsistencia climática que puede acarrear un granizo o una 

helada y arruinar toda la cosecha; la inseguridad de contar con financiamiento 

suficiente para soportar hasta la venta de un producto perecedero; la 

incertidumbre de contar con mano de obra suficiente en las etapas críticas de la 

103 
González Alcantud (1997: 50) comenta que los patronos tradicionales en Francia no deseaban 

el aumento del presupuesto del municipio, con el secreto fin de evitar el crecimiento del poder 
municipal. Algo similar sucedió en México. 
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cosecha; la incertidumbre del empleo y de un salar.io suficiente; la descompostura 

de un pozo; el empJagamiento de las planta~; hasta los prob.lemas del mercado en 

sobreoferta y el preciodel producto no cubra los costos más 
' . . . - ' . . . ' 

elementales. 

La.s Incertidljmbfe~ eC()'l_~~iEa~, E?líti~él~ y ambientale~ e_s.t~º~:-~·~~?IJla~~s 
. . 

con la otra incertidumbre as.~ciélda con la'globalización que es la falta d,e sentido. 

Estas incertidumbre~ fav~recier()n ~I derrumbe de la estabilidad del p6der informal . ,,· : .· .. : ,, .- _,.,. .,._. ' .", .. . ·- ··.<,· ·: 

local el cual, frente a ellas, dejó de brindar garantías a la población lo que en el 
.·._ -.·· •' 

contexto de la democracia representativa permitió la alterna.nciélJTocjo ello en el 

municipio creó un ambiente favorable para la re-producción de la.dinámica inercial. 

En defensa propia 

La reacción a las políticas neoliberales no ha sido hacia un solo sentido, 

sino que hay múltiples respuestas. La historia social de¡ la humanidad es una 

dinámica, donde la tensión moral del hombre, de los bo.m~res; pór construir 

mundos ideales de ig~élldªd"corfio apertura utópica, que.se'bpb°l1'e' a.la;cliriámica 

inercial establecida. R()sible~e~;te :uno de los aspectos que hace emerger la 

resistencia y la rebeld(~ be?íci~ s0jetos a la dinámica inercial del capitalismo 

globalizado é~ él;;d~~cg6d~i~~to'd~l~amenaza de la desaparición de su propia 

existencia. Es1d~6irFla eliminación de su vida y de su autonomía. Sin embargo es 
,· .··,·--.<< .. -- ··-. 

necesario que esa posibilidad sea percibida por los sujetos mismos, porque no 

necesariamente pueden darse cuenta y de ser así no se establece la respuesta. 

104 
La importancia del Estado referido a los hacendados por parte de Escalante (1992: 90} alude a 

esa transculturación: "La alianza con el Estado acaso hacía a los señores más fuertes, pero 
también los hacía convertirse en otra cosa". 
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La amenaza de extinciónde los.zapatistas los incentivó a la rebelión el primero de . . . 

enero de 1994,. La inminencia .de desaparición .de lps agricu[tores por )a .cartera · 
• •_ ----=--=-==----=--~=:e - _:.;__~--oc~_:= -~~·-·--~ ""--~·-··· .. ·····~· .. ··~··· -~-·~··----.. ---

vencida frente a .la banca, éo~erdar motivo ~Ú r~sist~ndél105 • La dirigemcia del 

Barzón·plantéaba:)'S~rno~ la-•_repres~Ata~ción~rn·~:k_"g;eíldin:a.d~üha;;cla:~~-··n;edia:que 
se resiste .a de~ap~recer. 1 º6". Ese riesgo de ~13sap~re6e(có!Tlo suj~to~.p·r()dúctivos 

--- --- __ -:_-_oc-_-=. .,,~·=;---•--'.é=o'o-.-;-=,O'"=- .=-------.-_-o----.,-_- - '--- ----·--'="-'--··--"o--cci=·-'o-----'--=--·~-~--· -·--=-o--=o=--_o- ---·co'.oo.'0---==;.-=-'_:-=·-='.o,-,-o-..;o;=-=-==;.-o-~.::O~-----=='=--··-=-==--''>-=----- --

estimuló. la pa,~icibación· múltiple deprodqctor~si'.y ag'.¿icU,Íto~~~/~n-lo{idiitintos 
estados del territorio nacional a la conformC19ié>_n d~I §a~ó~. Eh la~ :Jreas, rurales 

A''• 

no indígenas, el Barzón tuvo mayór pres'encfa ·y. ac~ptªci?fr1 '.qu~;e(~apC1Ú~1Tl(:) y por 

lo genernl el)tuvo enfocado• a la defem~a .~~- ICI :~equ~:~éhY Zecúari~ propiedad 

privada; 

El movimiento qe'~lo~ d~udorelSdel ·9arJ1pó fue Iª •prim~ra• re~pción social 

nacional opuesta a la-propuestaheolibera'.1 10~. Elm.odéJo,ri~Óiit:l~l"al ·inténtó-sustituir 
' - ·. ~-·/ _ ____ ,· -,:.~.· '""" .. ;·!·:.;- __ .. _-: :· ;·.--< ~-... ,>·.··:-.-:'.- ,-_:.,_.,.· ,·.,:·::·· · .. ·'·: 

al agricultor familiár, (irnp,ul~-~d9" ~g l~íey'cJ19.é:i9fa v~fª.~·· ~n;;~I Milagro Mexicano y 

en el periodo de.sustit~c.i~n.~~Úrn~oA~cibne§) ~pr-;~r~fld~s ~mpresas de inversión 
•. -- ~-·· ' ~.-~:'-~--- •. ~;..:.··'-' .• ., ' - --. - . :·-~·.: __ -~-!-

agroindustriéll con 8eirspei'9t1yáa§roexp()_rt~g~r~~(G~JloH2~qÓ1:65 y 256) . 

El Barzón, d~ s~riGn moyiniierlJo ~()ci~l 'tradicidnal .. reivindicativo y opuesto 

a la acción política, s~ frC111sforiiió:én: un mó~imiento cívico que posteriormente se 

comprometió con partidos políticos 108
. 

105 De manera similar, los traficantes ven amenazada su existencia y se resisten 
106 (Alfonso Ramirez Cuellar, secretario de Difusión estratégica de El Barzón-Unión y dirigente de 
El Barzón-Metropolitano, primera asamblea nacional, ciudad de México, 20 de Junio de 1995) 
citado en epígrafe por Hubert Carton (2001: 19). La información obtenida de este movimiento lo 
obtuvimos básicamente de ese texto. 
'
07 La crisis de la deuda agropecuaria coincide con el inicio del gobierno salinista, asociado a un 

crecimiento del endeudamiento con la banca comercial y un decrecimiento del PIB agropecuario 
\Carton 2001: 48-49). Ese endeudamiento dio pie a una especie de expropiación privada. 

0ª (Carton 2001 · 260) "Con tal de ganar fuerza política, El Barzón confundió sus tareas con las 
propias de los partidos. En muchas partes dedicó más esfuerzos a ganar puestos electorales que a 
fortalecer su propia organización". 
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El Barzón formó comités civiles de resistencia actiya y pacífica para 

defender los bienes.y .las propiedades .. de los deugor:es en. cas.o de decomiso. 

Estos comités fuerori efic~Cespara impedir los embargos por part13 de la banca 

comercia1 109 
• 

. ·. ~L§e~~!:l·. g~~gi~~Lit:~d_:>~~~l1 l~~~st.ª~i>s·. ~epEo~uj~.una. ~~truct~r~.~ertical de 

liderazgos locales; f'()r'.esta diversidad regional el Barzón funcionó como una 

coordinadora d~· ;brg~ni~~ciones regionales, con dificultades para establecer una 
. . ""'º ·- "~" _, . , __ • ',. ''· --- , ___ . ',·:·,.· .-, .c., ___ _, ,,. .:.: .• 

,>;: 

represeritadióri~nabionaL.(c¡:írtpn 2001·: 250). 
; . : • :·, .. . ·,,··;o ·. ·-· '· .· . :-· . : 

Por . su~ car~cterí~ticas de·· ser un movimiento con una estructura 
- -· '""·-··',..,,.:··' '-'·-'"·'e•,·---,, -.·· '·-.· ., --

relativamente vertita1>cirrigida por líderE:is locales; estatales y nacionales, por sus 

miembros .. (pe~Jefíos;·y.:;e~iar,io~2propi~tari()s), p~r.sú reivindicación centrada en 

la propiedad, por sÚ aítibÚl~cióncon partidos políticos con miras a acceder al 

poder institucioriaH:Zado y con Liná ética relativamente flexible, el Barzón fincó sus 

propios límites de, rebE\)Jdía y se acopló nuevamente a la dinámica inercial en 

cuanto dejÓ de.sentir la afrienaza de desaparición. Una situación diferente es la 
- . ·-.. - . . .. . ~ -

que preseMt:a ª' movimiento ~apatista que articulado a un movimiento armado, 

tiene más detinldas ~ú iflConformioad e incompletud, su postura ética, su utopía, 

su lealtad territori~I ;Y sff c~locación autónoma frente a la dinámica inercial. La 

rebelión za~ati.:t~ ~e 'sus~e~ta en planteamientos éticos tanto en el campo 

económico como en el político 11 º. 

109 (Carton 2001: 116) 
110 La postura ética en el campo económico se manifiesta en la frase de Jos zapatistas de "para 
todos todo. para nosotros nada" que resulta ser la opción por la negación de todo privilegio. La 
renuncia es el proyecto personal y social de eliminar o disminuir las diferencias y desigualdades 
para que todos desarrollen sus respectivas potencialidades fuera del sometimiento de la inercia 
económica dominante. En el campo político. los zapatistas proponen la frase: "que el que mande, 
mande obedeciendo" "que el que manda no mande mandando" que plantea la renuncia al poder 
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Estos movimientos subalternos han sido reprimidos y difama(jos a través de 

los medios de comunicaciqp ¡::ierrnanente111ente; La, m9r~I y la. t!J~ica de los . 

zapatistas, les ha creado un espacio de protección y de apoyo p9pular(frente al 
. .. ·: .. · . 

manejo mediático y lá :jüst~zá de las déíl1abd~s de'/los.' b~rzÓnistas los ha 

resguardado de muchas .Órlti~as, El Estado siempre ha iritentaclo suprimir a este 

tipo de movimientÓs .como'' recuerda De la Peña (1988: 41) "Grupos con 
.~ . . . -· . / . ~ 

pretensiones.de.;relátiva autonomía se vuelven blanco de ataque: sus líderes son 

cooptados, ehcarC:~la.dos o asesinados. En la búsqueda de integrarlos al 

patronazgo del E.s.tado". 

El acerca~i~.iito e identidad con alguno u otro movimiento. depende del 

conocimiento, sir11P?.tía e interacción con ellos y de los proc;~~()!:>Y·:~or:idiciones 

particulares de la posición, ubicación o colocación ·frente a la dinámicá inercial y 

las condiciones de los Personaje~ qUe' pefmifari, promueva~ o: facHit~n o no 

establecer vínculos y solidaridades. En el caso de la región de es,tudio la presencia 

y relación fue predominantemente con el Barzón. 

Si bi.en los procesos globalizado res y las acciones del Estado imprimieron 

una dirección a las macrotendencias, éstas fueron .. favorecidas por los 

agroindustriales con presencia local y por los electores y candidatos tanto oficiales 

como de oposición en el mismo sentido de las instancias macro; sin embargo 

podemos suponer que existen aunque de manera latente respuestas rebeldes y 

defensivas frente a esas tendencias ante la amenaza de desaparición de los 

grupos locales. 

del poder. A su vez, su propuesta es plural e incluyente: "un mundo donde quepan todos los 
mundos". 
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CAPÍTULO 111 
LA CONFORMACIÓN DE UN MUNICIPIO 

En éste capítulo pretendo mostrar aspectos temporales y espaciales del municipio 

de Villa de Arista. Los procesos temporales de larga o corta duración, a serpejanza 
: · .. -· __ .-/· 

de los dinamismos macrosociales, se convierten en algo dado qu~ llE!gá a ser. 

confrontado o reproducido por los locales en el preseritéA¡::~. ést~~ tnÚltiples y 
/.. • r ' ~,:··-~'. :~~ -,·:.. ".: 

contradictorias respuestas podemos observar a lgs :h?~i~a)1tes d~ ~llla~de Arista 

por una parte (en lucha, ruptura y reqéld!a) r~~jsti~r]tjo\~ Iª, cÚn~rTiiC§l i.nercial 
. - . . . .· .· . ' . -.· . . ·' . . - " ' '. .. . ,_,, " ~·. : '·' 

lealtad territorial, y por lé! $tr~;_;(e8. ;é~r()~·§c~)?>(,i:;·gi:i.!""m.:.'.'.~u'.8~~d y ~olerancia) 
·:.·.; 

favorecielldoa~sa·.misma dirláhlita iKerda1h::oA·rfíir~~afpodel-,·a1:enriquecimiento 
'"-.'· ., • .• ·;· .· '.,.;,: •• • ;:;:::: r. -~~' · ."(',' • • :<. _,,·: '·";_'.~·:_·: .->"'-~,-- e:;_ ·h ·: t·;·_,;; .. _ ·: ::.:._ ·. \.', ':,:. _ ;_~>;=·>"'.:;:~-; · · ".: 

o por· sobhiyivir; ll~sjraffs;fÓtn4'a'C:i8ríeé_ ¿_6yGf,fQ[a,f~~ .provocadas· por la re be Id ía y 
" .'_'_•. · ·-~ .··, e-''. -'" · ·:; :;~-;-·;_-,: ~:~: \ '.';,; .. ~ ·, 'J:'_:;·. ·:;< '-· í:.¡4~; ·-. '.':· .. , >:-. ;, :· c'.'.c:<-· · .\..<~-.; · . :~-' . :·. 

por la aut6norrf!~. 80R.-~1;'Úe·~~Ó; ~~ rSbai;rÓ;Q éonl/ertlr; media rite su cristalización, 
·e::; .. ~ ,_., ··'-•e: .. • ' ':; ,'_ ~-~ >'"·. 

·en otras -~in~Mi9ª~} ih~rcial~~ (¡~e' llegaron ~ ·· ~Elr :enfrentadas o reproducidas por 
' - '">" "'--~~-- --·-.:.'. ~-:::<- .·· ... ;. ' --·- _.· "'"• - --., . ' 

presente> J~ )1i~~ori<r es el proceso macrotemporal de la constitución o 

descoristitüción'.dEi la subjetividad colectiva alcanzada en el presente. Cada 

momento o coyuntura estuvo a su vez influida y articulada por su respectivo 

contexto teriiporaLmc,cro socJal nacional o mundial que fueron desafíos presentes 

de los lugareños:•eh~sÚti~mJo c::oriló lo es actualmente el de la globalización. 
---'.,::::':>._--· ,.. . -

En lo terJ1p~~al, abordo la historia local desde su fundación, su pérdida, .su 

recuperación y auge municipal con su repercusión e influencia en la actualidad. En 

las últimas décadas del milenio, la recuperación de la condición municipal estuvo 

asociada con la implementación de la agroindustria en Villa de Arista. Esa 
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coyuntura temporal .afectó en la concepción espacial de los aristenses que 

prevalece en la ac.tualidad. 

En el presente etnográfico la -identificación de los límites y fronteras del 
_. '·.·· .. . ' ··,. ·. : ' 

territorio están m~cliádos'p~r 1a,.presenci~ e:influéncia.de. la agroind~~_tria; ésta ha 

incidido en el USO, contrÓI 'y fran~formación del entorno' e~pacial por SUS 

habitantes. por"elédesempei'io agro¡cid~l:;trial,'.'el .rnufÍidpiO:'ciéivnf~{?e•Arista ha 

despuntado•_.,?C:~º;c~pt@ •... ~ij~c1~1'.··.rmgi~n~1 .•.•. ,~1··· :~u:t.~i~i~t}h~·~s~Rr~salido. ·.en. el 

manejo de tecnOlogíá, eri. capital iri\¡értido; eri .véior;agfégad6; EHldisponibilidad del · .. ' .··. ,. •\" ,;<\' ·~ .. _ .. ,.,. ,. ... ,. .. ,, '-~.(\' ,_, ___ ,._, . •"/ .... <:~· ... :: _;/~~-- .::, .· , .. ,· - .,.·- ; . 

agua y en m~n9r hiargin_aCic)n'respeéto de1_•·restoOt~é.1C>~frnyniC:Ípios·qircqndantes. 

En ese ··~pa,rente ;~ug.e_ .. ·d~:in~icad:r¡s·~·e·~e.~:;;fü116c~~~o~·~·~l~~i:~~Kc;ad()~ • a· 1a 
' ·: · -:e · ,..- -~. · ·./ ;f· .'.,;- '. ·.-···;o-•' ,._._,· · '· , -< · · · . ·-· - .0 · : '· · ·.::··· ··; ...• · ;/:.~· • .'' ;;;:_,. ;··'. ·- •' ,._ ,. : '·.: 

económiqos prÓvóq¡:¡cj'()s;pol".eLusó illiensivo del suelo y agua ccin tecnólogía de 

punta, el ~ªOt~'n;;~Áfo ~<~~¡·>~uel~. el abatimiento del manto acuífero y la 
~. ;;; .,·::. '1 - ~ 

desertific.ación d~ i~p§rt~nt~~~ áreas del valle. 
,,. : ' ',_. ··--·., ," : ·.-

Laagl"oinoüstriáénVillade Arista propició la concentración de tierra y agua 

por parte deJa elits::lq~al;y de empresarios foráneos. En el municipio se polarizó la 

riqueza y 1.a mis~ri~¡'.~fübas situaciones económicas invitaron al éxodo de los polos 

socioeconÓrtiicd~ lbc~lés. por diferentes motivos: la expansión acumulativa o la 

supervivencia. De este modo esos aristenses, se insertaron al modelo 

agroindustrial en sus dinámicas migrante, itinerante y depredatoria. 

EL CURSO DE VILLA DE ARISTA 

Después de la integración (y desaparición como grupo étnico) de los Guachichiles 

mediante la adopción de su condición como mestizos en la región -a partir de su 
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rebelión y castigos ~saciados con la expulsión de los Jesuitas a finales del siglo 

XVII 1-, ,aparecieron e¡_n I? región ~Lir:it~fé!) y la§ g9nc!ic:;ioCÍE3~ Pé:!Xª.~I §IPC>Yº a la 
• ---- - -------------~---- -~-----·- -;-· o_-_--oo=--=- =---~~='--~~~_;_~~- o_~'.~-=-~;-_o- -=o..'.,-'._-=.--==~'-'· o-=c~--;o-=o-~,---o -=;oo:o-==--=--;--~o_==~~=-----

lucha. de· indepéndencia. 

Luegó dé lél noticia sobre la promulgación por la independencia realizada en 

Dolores, los habitantes de la región se conformaron en dos bandos. Mientras los 
-·---==-.,--=----· --

hacendados de Bocas apoyaban al ejército realista de Calleja contra la rebelión 

insurgente 111
, las localidades y los arrendatarios apoyaban a los rebeldes. A partir 

de entonces, la rivalidad entre arrendatarios y hacendados locales se fue 

acrecentando. Las ideas independentistas se extendieron por la región mediante 

el tránsito de José Mariano Jiménez, Allende e Hidalgo quienes pasaron por la 

Venta deJcjé!rryien112 en el ahorc1 valle de Arista con dirección a Ché3_~?~~ y Ce.dral 

rumbo á,~aJtillp:S~gurainente 1.os in~urgentes realizaron conta,ctoy ~iªlqgan:mcon 

la poblaCión de La Hedionda (hoy . Mcictezuma) y Venad8. ·~a,~Íbl~mente 
conocieron. a los habitantes del "Jagüey de los Reyna" (hoy Villa de Arista) 

denominado así en 1711 por un arrendatario de la hacienda de Bocas: Don Juan 

Zeferino 113
. Éste calificó como "Jagüey" a "una especie de playa cercada de un 

jarillal, mezquite y granjero, donde siempre corría un hilillo de agua de la hacienda 

de Bocas." que fue habitada por Don Antonio Reyna y su familia (de ahí el 

nombre), provenientes de Rincón de Leijas, una localidad al sureste del valle. 

111 
Para ello conformaron el batallón de infantería llamado "Los tamarindos" (denominado así por el 

color de la gamuza de su uniforme) 
112 

Los caminos reales que atravesaban el valle cercano al Jagüey eran "conductos" por donde se 
transportaba el oro y la plata de las minas ubicadas en Zacatecas, Charcas o Matehuala y se 
enviaban a la Ciudad de México o al puerto de Tampico. A su vez era el camino que conectaba el 
centro del país con Saltillo y Monterrey. La ciudad de San Luis Potosí estaba a unos ochenta 
kilómetros al sur. La Venta del Carmen era una posada en donde se realizaba el cambio de mulas 
para las carretas en esos trayectos. 

13 
Según Nereo Rodríguez Barragán citado por lpiña (1969: 352) 

------·------·-----
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A principios del siglo XIX ya hélbía indicios de. la existencia de agua 

subterránea en ellug(3L ,CqbrerélJPifia (1Qq9:.:35i) é!Lude ¡;obr~ ~I r~gi.~tro d.e la 

última lluvia importante err; la región: "Efi 1829 .hubo tal cantidad 'de aguas 

pluviales, que el terreno se llenó de aperturas que la absorbieron". Se supone que 

se inundó la región y se recargó lo que se concebía como "la laguna" subterránea. 

La Rebelión de los arrendatarios de la hacienda de bocas en el siglo xix 

El Jagüey se había empezado a poblar con familias provenientes de otros 

estados, una de ellas fue la de los Serrato, originarios de Michoacán. Los 

habitantes deseaban constituirse como poblado y señalaron la necesidad de un 

templo. Don Alejandro Serrato114 y su mujer, de la familia Reyna, fueron los que.se 

comprom~!i~~orila~.co,Q~trlJirJA iQ_i(3'~ia :qu~ 8~m~pg~r~Q t3n {a46115.~j ú3,!;1~'10• fue 

ded_icadq a la Yir~(3f1 ~-~L ~ef4'cii~ dr~gi§s2.~":la .'~()r\adign d~ e!)a .. irn~9en que 

pertenecía ala familia Reyrj~f'Lps ·:~nkelos á~ton~mic5~s de los lugareños se 
.~< .· >. _:.:«_ ' . 

reforzaron con el conocimieritÓ d~I rpcfüimiento que realizaron los vecinos de 

Ahualulcoen contrad~Jatiahenda,;b~J3o~as,en 1847, en el cual obtuvieron tierras 

renta{Sánch~z u[lz,Vetá.1 ~8?.944 tid}: 4 ). 
, , · .. · .. ,_. '<'' ·c., · "e "• •· " 

Mieiitr~s lg§;·r~bt?laá6res del Jagüey se perfilaban hacia la constitución como 
'·,_;, -. ; ~:.~·:.<.:· 

pueblo, el e~~~~.ariÓ h~cional padecía cambios importantes. En enero de 1851, 

dos años después de la venta de la mitad del territorio a los norteamericanos por 

Santa Anna, fue presidente electo el liberal moderado Mariano Arista. Mariano 

114 
Entrevista a Don Erasmo Serrato ( 1997) de una de las principales familias de Arista. 

11
s Según una leyenda, el matrimonio encontró una mula cargada de oro que no tenía dueño. El oro 

nunca fue reclamado y el dinero lo ocuparon para la construcción de la capilla. 
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Arista renunció a la presidencia el 5 de enero de 1853 después de uné! rebelión en 
-- -- - - :- .~ --- -_ -

Guadalajara en contra de su ~obie.r~~. y dos años más tardeml.Jriq.enEuropa 116
. 

--'L - -----=-=- -,~-=-=-

A continuación de esarenuncia,Antonio López de Santa Anna aprove9hópara.un 

nuevo periodo· presidenC:iali}EI dictador dispuso que se le 'nomb~arl:I\ ''~lteza · .. 

serenísima" e inició una c~rnpáña contra los liberales. Instaló ayunta~Íento¿ sólo 
- . ·•· . '·~·~=--~~-'-'.;_,::~ o=~_:='i=---=-=~;--o.=-_~:;_ ·-·=·· - :.. . .::=o.-. . -'o-o-_---~~~""'~~-;=-----=--~-~-:'._::=-= __ _:_ __ _ 

en las capitales,cca~tonesb distritos de los estados. En San Luís quedaron sólo 

cuatro: La ciudad, Tancanhuitz, Río Verde y Venado. 

En esos años, los habitantes del Jagüey de los Reyna rentaban la tierra, eran 

aparceros y en Ocasiones trabajaban en la hacienda de Bocas para pagar sus 

deudas. El Jágü~y donde estaban asentados formaba parte de los límites de la 

hacienda y, pretendían constituirlo en poblado. 

Las llacieridas eran las instituciones económicas dominantes de la época 

donde prevalecía una "moralidad señorial", la cual, según Escalante (1992: 87), 

suponía ."una per~onalización de la autoridad, una organizagióf1 jerárquica d.e la 

vida social,.una defensa tradicionalista del orden local, una IÓgi~a clientelista de 
. ··~··· -: . . ·--:· ... ;.e .. ;'· _.. . _. 

las relacióries políticas, y un recelo permanente frente a la ~ut~ridl:lcLfórr:néll''. El 

señorial"; En esa lógica, el hacendado ejercía un modeló de r~latlól1'.tr~diC:ional de 

tipo clientelar, jerárquico y estamental. El prestigio y el recon~ci~i¡~to podían 

llegar a tener mayor importancia que la riqueza; es decir, el dinero era un medio 

116 
Algunas gentes del valle participaron en el combate a favor del general Mariano Arista contra la 

invasión de Texas por los americanos en 1846. Fue el segundo presidente de la república de 
origen potosino. Posiblemente de ahí surgió la propuesta, años más tarde, de poner el nombre de 
Arista a la futura Villa. 
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para obtener lo que se consideraba "importante" y no un fin en sí mismo 117
• En el 

orden moral· s~ñoriaLde l9J:iac:;ienda prevatE!cían Jas n~LacJ9ne§ p~p;pn~les c.é:ira. a 
=---_oo_-=---'.O=;=----=-=--=-~=:-·o-,_~.--c;-

cara sobre las .e¡c:;onómicas. · Este · era el aspecto central de las . relaciones 

clientelarespatrirh()ni'kles. En las relaciones personales era donde residía la fuente 

de prestigio del hacendado. La hacienda era, sin embargo, una organización 
---""""º =o ,_-=oc:-o·. 

económica eficiente. El hacendado era principalmente "señor" pero también era 

empresario y defendía su propiedad frente a los arrendadores y aparceros como 

los de Ahualulco o los del Jagüey de los Reyna, los cuales unos le habían 

afectado tierras y otros pretendían arrebatárselas de nuevo mediante la 

estratagema legal de constituirse como pueblos. 

Bocas, actt;1.;:¡l111.en~~ Q!31~gªc::Jó,ri d~.1 111unicipip d.e ~an Luis. Potos.í y parte del 
e . ,. ', •... , ·, ,'·, ' •...• •·. ,., ···--· • ' . ~. '-:··\ • . • -"· ·- ·.•. -· • -.--., ·• •·. ... .·'. ">·· '. .. - ' ' . 

valle de Arista, era ~h~e1''.:sigib ~v1'11 J~d~edós~cu~trÓ latifuhdids ele la región junto 

con Peñasco? ·¿rJc~~~··; Gúanamé. ~;Lz;<~a~i~~n~a'C de .. Bo~as contaba 
·'' -, . ~ .. ,,~ ·:- : 

aproximadamente con 73 000 hectáreas. En 1B_12 lá finca era una obra pía 

agrícola y ganadera 118
• De Bocas salían: lana, pi~les y sebo, hacia Querétaro y 

México ((Bazant 1975:):101). En 1844, enviaba maíiy otros productos agrícolas a 

las haciendas ganaderas de CrucesyGua~arné: Entre 1851 y 1875, la~h~ci~rida 

cultivaba lenteja, chích_afp; haba, papa; alfalfa, frijol y chile (sobre todo cascab.el y 

ancho) (Bazant, 197S:1t9) .. E1gJha~o y los productos agrícolas de la hacienda 

eran enviados a México,· Mónterrey o a los Estados Unidos. 

117 
Según datos que aporta Urquiola (1999) el dueño de la hacienda de Bocas, personaje 

importante de la ciudad de Querétaro, donaba el excedente de la producción de Bocas a los pobres 
r,riisera?les d~ Querétaro. . . . . 

Referido as1 por la donac1on piadosa de la hacienda comentada en la nota anterior. 
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Al interior de.la hacienda había una ~stricta jerarquía entre los distintos 

tipos de .·trabajadores. .CoQtélba >con peones permanentes y eventuales, 

arrendatarios .·y élpan::e~os. :u:ls .entre 350 y 400 peones.permanentes tenían el 
- •• • • - ' :- , • -, :·~- , ' " • ' .' ' • ' - • ' • >• ,., ... - ; -

derecho ~de una peqüeña süperticie/pa'ra' su cÚltivo:personal Y precio especial de 

maíz por cuenta de su jornal. De los'.;:trélbajadores de I~ hacienda, cinco eran 
- - =- ~ - --~ - __ -- - =---ó - _ e-o---_-- o-..o~-·---· -"=== -0: --__ ; =-oc_--';-~_-;,;,:.,_-_.,,;-.=-;---~~:;.,,~· -;-o.-d-- c.::_.'--~-~;'-~=;o~"'.=; ;-'=~ 1_:---=;-~~'==-;-::-;o=o·.-- -o ==---- -;_ 

considerados de elite, -55 eran-d'~ confian~a y el re~to eran peones con relativos 

privilegios respecto él los e~eri,!u¡lf3s.iE~to~'ú,ltimos, que llegaban a ser hasta 500 

trabajadores alquilados;:n~'c;t~Ara·ri ~él~~ íli parcela y se guarecían en chozas 

provisionales qlje, cC>11stPljí~n;~.ar~·p~r~an;c;e¡r durante la temporada de trabajo; 
.· • . ..·" ·, · ----- ; . :-· ·-;· • ; . ! . ... '" i;·. ··-. ,---~-·.·:<O. 

tampoco contaban é:Ón.'cre:dit'ci,eH 1~·. ti~nd~.de<raya ni recibían descuento en la 
-. . . ' - .. . . . ' , --.'..- ':'~ . . .---, . . ; ' . : , . -

compra del ma¡z ~nrlá h~qie~9éliLos arrendatarios pagaban rerita por el asiento 

de lé! casa,' po[la ~aÓticfod de 'cabezas de ganado que criaban y por las tierras de 

serTlbradur~;que c~IU~a~~n. A los arrendatarios, el hacendado los ocupaba para 
- ::_.: .' -\~';· ,.:;;'.~_-. -- . :>:·· . ',,._ :_ . _, 

delimitarsu~ tról1feras y los situaba alrededor de la demarcación de la hacienda . 
. -. -_ .\ __ .,.·,< -.,_ ,:·. ,,· ·. ' . . -

En 1852 h~t5íá Unó~ 794 arrendatarios de los cuales alrededor de 200 eran 

aparceros. Es~ab~n dispersos en una docena de rancherías y otros tantos 

caseríos pequéñ9s. En suma había entre cinco y seis mil habitantes en los 

terrenos de la.hacienda, incluidos los peones. 

En 1853 se realizó un motín por los trabajadores de la hacienda de Bocas 

promovido por arrendatarios y peones 119
. El hecho pudo haber tenido alguna 

relación con la perspectiva de algunas familias de arrendatarios y aparceros por 

constituirse en población en terrenos que pertenecían a la hacienda con base en 

un derecho establecido desde la colonia. A diferencia de la exitosa rebelión de los 
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vecinos de Ahualulco acontecida siete años antes, .la nueva movilización no triunfó 

porque se topé> con las; rnQdificacio11e.s 1(3i;¡ales .decretadas por el presid13ptei Santa 

Anna el 3o-c:I~ juli~ '{B53, la cual-~~tlpJfa!)a ~u·~~·;tÓd-~-:-~;ngÍeg~~lÓn>de-familia 

establecicla''óon c~alqúier Jitulq:ci:·c~rábte6;en.terre~olperten~~iem'te ~1· dominio 

particular, no pOdra i~rigirs~' ( .. J en poblabi8h\ politi~a~enteor~a~i~ada;, sin el 

consentimiento,~xP,re~o yTli~~e dSl'propietari'o d(:il te~rel'lo~: El d~creto anterior era la 
;···~; 

derogación 'deiu~~~Í~~ 'lue desde l~.IJegªda de .los .esp~ñoles favorecía a la 
,,·; __ .. , :.·..;,..: ·.·,,, 

'";' .. ".;_.· -e·.--/ 

haciendá~. ·J?Ogef!'lo§;sQpocier~gúe. ~~ta:disposjción•de querer fundar un pueblo, 

sublevad~s. cprT1~bta~_ari:11~~~n,~ieDiqqn~Óidas•.de·._cogerse tierras y aguas .que no 
"' . . . ~-- - ., ·- . ,, ._ .: - - ,_,., ' .-· ~-- . . ' - . . . 'º; ... - -'~ - ' ,,. ' - .,' .. ''" - . . - . ~' . - . '-· -

pensar qÜe:e6'ésásiintériCibnes :y:•10'ch~ás' seehcOnirabari.los atreJ")a~tarios del 

Jagüey de los Reyna que con el apoyo de los liberales, años despues Obtendrían 

la denominación de Villa luchando por la autonomía de su territorio. 

La guerra de reforma y la constitución de villa de arista 

Santa Anna dejó la presidencia y la ocupó Comonfort que se caracterizó por la 

ambivalencia entre alianzas conservadoras y posturas liberales. Su vicepresidente 

era Benito Juárez. Ese gobierno liberal, el 30 de mayo de 1856 declaró nülo el' 

decreto de Santa Anna de 1853. Esta coyuntura abrió nuevas posibilidades a los 
. . 

habitantes del Jagüey para qonfrontái- a IOs hacendados y constituirse en 
"''""-

población. 

119 Sánchez Unzeta (1982) 
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Quizás la circunstancia de que Juárez haya pa~ado por la Venta del 

Carmen 120
, cerca.na ªI Jªg_Q~y., em ~uJra_slªdohacia e;,I ngrie, n()S permitei suponer 

que ahi seguramente conoció a· los habitantes de.la.región, los in\/itóyconvenció a 
. ·'· . •, . 

apoyar la c~usa• ÚberalfcEn ese nuevo co~texto;üa\población dél Jagüey de los 
·-<· /' ' .. ,;· ,• '; 

' : . \ 

Reyna e¡stapleció uria alianza con los liberales que posteriormente le permitiria 

constituirse. como Villa y obtener la dotación de tierras que antes formaban parte 

de la hacienda. 

Durante la guerra de reforma, a partir de 1856, en articulación con el 

proceso nacional, se fue alternando la presencia de liberales y conservadores en 

el estado potosino. Cada grupo teníª. difereintes conceptos de .. nación. Los 

conservadores·ªc~_ptaban la subo~qi~ación;~lacomna oalimperio y los liberales 
,,·;,:·',:': ,. :·;~j; ·~. :~·-;· . 

planteaban ;é1•estab18Cimforito de.Üna.Íepl'.lb1Ícaindép~nd'ieiite. 
· · · -e',:'·;. >'''.;"<<<·'.';.~·.· '·-.'.-'" · '.'. ·_ ~-': ' ··'·-. · .. -_ '·~. '<:, :- '.o" '·<.' ' ··. ·" ·' - ;. 'J· ··' 

··:.··- . '· \(',J_ ·-·-·" 

En la~Ciud~d·d~-·M(§xico, Gbrnbílfort se había adlierido al plan conservador 
' _!:,.:.····-.--·, ,•,,,· ,•e••,,· . \ . .. , . . • 

. ' . . . 

de Ta,cub_ay~yJuárez había sido hecho prisionero. El comandante de la ciudad de 

San Luis Potosí, Morett, se adhirió con los conservadores al plan de Tacubaya y 

dijo desconocer a las autoridades que no lo aceptaran. El gobierno liberal del 

estado, presidido por Degollado huyó y se estableció en Venado. 

Seguramente en ese contexto, Euíalio Degollado contó con la adhesión de 

la población del Jagüey de los Reyna. Posiblemente por su simpatía, disposición y 

apoyo a la causa liberal, lát ¡)Oblación del Jagüey de los Reyna acordó 

denominarseiVíllªj,de;·.Atjstitc~r, ello Degollado y los aristenses, por una parte 
- '> i; -' ' ;. <">-:·. ;· ... ~-:.-,.--_ji_~·'. . .;, 'o_. - • 

recordaban Ur\1ilÜstfeY¡5otásinofi!'b~ral conocido por los residentes del Jagüey que 
-.-.; ' "\·-·:- ··-,-- .,.,,._, ''·[ , ... ¡-_. '. 

combatió en la gúérr~: cbnt~~ los EU (1846), que fue presidente de la república 

120 Afirmación de HGL en la entrevista 1997 

------------- -- --- - ·-- --- - - ... ~ 
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(1851-53) y que había. muerto en. Europa hacía un par de años (1855) y, por la 

otra, eran rec;omper;isado~ y se establec;ía aliariza co.n los habitantes luchadores 
--·:o=--=·.cc-'.c= __ -o._--

de la recién denorT1inada Villa· ubicada en tierras que habían pertenecido a la 

hacienda de;Bocas. 

El 13 de octubre de 1857, el mismo año en que "milagrosamente" se 
.. _, . - .. 

concluyó la iglesié'l~ 21 ,·Eulalio Degollado erigió en Villa a la fracción del Jagüey de 
- - ,.,1. ··; .. ·: ·.- ' '-· . 

los Reyna, la cual adoptó el nombre de Arista, cuya municipalidad correspondía al 
'.c.' - .. ·-·' • -~ -. : •. . 

distrito de la ciudad de Sanluis PotosL;kstél naciente Villa estuvo compuesta por las 
'·.<: _. ·. ";..·· - ·;··:. 

fracciones del Jagüey de los Reyn'ª;,Rincón de Leijas, Salitrillo, Tapona, Tajo, 

Guarda Raya, Refugio de Luz, Junc~, Cbrazó~ de Jesús, Mezquite, Terrones, Zorra; 

Refugio González y Pelotera. En el decreto fundacional de la Villa de Arista está 

escrito: 

El ayuntamiento de Villa de Arista se compondrá de un alcalde, dos 
regidores, un síndico procurador. El gobierno hará por ahora el 
nombramiento de estos funcionarios 122

• 

En el presente etnográfico, un anciano y Personaje socialmente reconocido del 

municipio, Don Erasmo Serrato 123
, conserva y resguarda la impresión de este 

decreto en seda, como símbolo de identidad territorial. 

'
21 

La coincidencia de la construcción de la iglesia iniciada once años antes, gracias al supuesto 
milagro del burro, y la constitución en villa deja entrever un esfuerzo de la población hacia su acto 
fundacional. 
122Archivo Histórico de San Luis Potosí. Decreto No. 20 del 13 de octubre de 1857. Fondo 
Secretaria General del Gobierno. colección de Leyes y decretos 1824 a 1938. Consultado 1855-
1863. Colección de Leyes 1857 (31-10-95). 
'
23 

El anciano Don Erasmo es tia de Ramón y de Juan, (expresidente y presidente municipales 
respectivamente) quienes lo frecuentan, admiran y le piden consejo. Comenta Ramón: "Mi madre era 
sobrina de Don Erasmo, era de las gentes representativa, era el que llevaba las decisiones". 
También Herminio, el Güero Gámez, acude a escuchar la opinión de Don Erasmo. La condición 
municipal fue la bandera por la que un siglo más tarde otros sujetos como Don Ramón y Juan 
Martínez (padre) lucharán por la reconstitución del municipio. 
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En todo. el proceso de independencia y reforma, las Poblaciones y la ciudad 

de San Luis fu~r()l1 ocupadas éllter11adé!mente en confl~c;tiyos. cambios y 
-- ~ --- - · -- ---·-~' -,;_= · -=~= -~:=--'"= _-o_~;;-·- ___ ____ --co~;o_;c;o _ _o- -"-,-__'._:_o_--=-=,.;.=-'-=-"--;='..;=--=-"- -=o;c---= -- -- -- ---- --

reemplazos por ' indep~ndeqtistas . y > realistas; ·liberales /y· conservadores; 
- - ··- - . - . - -· " . . . . 

republicanos. e im~eriali~tas1 ~4 .'i.E0;ese con.texto iHciEJrto y de constante lucha por 

la· definición d~ M~xÍóo como ~ol()nia o como r;~úbllca, habitantes de Venado,·· 

Moctezuma; ·Arista,;· sbcéis,. ~.hy~1q1cq~y .ryié~qujtic se mantuvieron constantemente 

como un bastión o~ r~~guardo ~de lbs grupbs progresistas que pugnaban por un 

México republi~ario, por ~~a>. nación iridependiente y autónoma de imperios 

extranjeros. 

La. idea de qacióri eré!, algo aún pQ,r q,oristruir, era una propuest{de; futuro 

incierto. La refórmél. y la·constituciónSf~~n:ln uh ideal, L1nabandera, una utopía 
' '•~ ·.'·•\' •'" •• ,_·~ ': •• 0 •• ;_.; C-

. ~ ~: . ' 

anhelo por 01•.·qQe\h1\l'sh9s·~fri~s9~r9R .. §l.JiY'id~ú·P~tai,cc>rstttuir~e's~ eroi5uesta.de 
-':.:._-. ,;_f·:: ::._~:.:~. ~>j , '~;·::'.,~, :_,:_,_·:. h ··~_.·.:~-'..;''.,<~·'oc !_.;,,• ·'- -· f ·-·~ .. - •_, •, 

nación.. ~a ·Éíljt~ ~~·u~r ~~~t~nt~bl·~ ~~a'.~ )~~~~~· .·t~f~ . up~··n1!n~fr~···m'¡iitarite y 
seg u ramenJ~.·9ªrism~W~~r(cJ'5. 9.r,ªii~e·ª:~~.º~~9ic>nno ·:reli~Rlicª'~.·~~!Bo1m~ Lgu~ se .. 

oponía ª 1a co106ia <o/ª· cu~í'ciGier dominio rmpefria1. g¡ C>tii~ti~ª· .~e9ún 1a 

constitución de 1857 era "constituir a. la Naciól1 ·b'~j~ 1~.f:r~; ·~e .-fepÚblica 

democrática, representativa y popular" aunque era una utopía, era el devenir que 

124 
Para 1863 los principales jefes republicanos se habían rendido, sólo el presidente Juárez 

persistía por el mantenimiento de la república constitucional. Juárez llegó en junio a la ciudad de 
San Luis y convocó a una guerra de guerrillas contra su enemigo. San Luis se constituyó en el 
centro de operaciones civiles y militares de los republicanos liberales. Las fuerzas liberales 
continuaron luchando en pequeños grupos, en el altiplano fueron comandadas por el general 
Mariano Escobedo quien posteriormente llegó a ser un actor importante dentro de las fuerzas 
republicanas en el centro-norte de México. A finales de 1866 fueron muchos los combates en la 
región. Escobedo hizo replegar a las tropas francesas; en diciembre los republicanos recuperaron 
la ciudad de San Luis y en febrero del siguiente año Juárez regresó a la capital potosina. Después 
de esa temporada de reemplazos constantes entre republicanos e imperiales. los liberales 
vencieron con la aprensión y fusilamiento de Miramón, Mejía y Maximiliano en junio de 1867, 
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seguían los afanes que hondeaban en las< luchas internacionale.s como la. comuna 

de París en .la revolución.de, 18.4-8 ... Con.el gobi~rno dE! J.ui¡rez_ se r~gresó ,a Jos 

estados libres, breados en'•el imperio de>ltúrbide, divididos en distritos que 
.. '-· ·,··- . ···.-·· . ' ;·· . ·•/ . ;.· .. , .. , ... _. ,._, ·-.. : \ 

agrupabari'<incipiente,s>,múhiC:ipalidades; esfos/sir/ieron~'de·•f"efereriteipara la 

jurisdicción P8Hti~a Municipal de 1917 que desemb~caríél e~·el plant~élmiento del 
-- -- - - --=---.ó-:O-==-_o ,o==---=·-.. -.o;;_=-o.·=-----=- - -- -'-o_·--' · - ·=7=-o.=;.-.=.--- -· ''-"'"'-~--~=--=- - .ccoo=·_-_o--=~=-'~~coO-:'.-·~=o -;._-o-- -- · -_ _: - - -.ce- --

munjcipio Hbfe como entidad política nacionaL ·. Segurameílte. los nacientes 

aristensE!S"éidpptaron esas ideas confirmado con el· bautizo del liberal que les dio 

su nombre: Mariano Arista. 

ry1uqftps aspectos dispusieron la participación de los habitantes del valle 

hacia la .cªusa liberal, los vínculos directos con los liberales que pasaron y se 
-: .- - -·.:. . ' .·· '\_ <- -

guareci~rp~ 13,p '1LY~ll~, léi adqL1Jsi9ióp,de1 .s_6 pt9P,J? autonpmía como Villa y la 

empatía c9rf !9s Ícfe§i~sfübeirales: Todo. lo anteri9r ~i.JrnÓ a los nacientes aristenses 

con la . lucha p9¡ I~ fep¿bii6a independiente C()mb ~e puede observar en la 

constitución c!ª1 ·\talle como área de apoyo libera.1. Era la respuesta frente al 

conservadürismo dél sometimiento a los paísesJmperiales. A pesar de ser un 

movimiento nacional su sustento fueron los proc;esos de autonomía locales y 

regionales como el caso representado por los habitantes del municipio de Villa de 

Arista. El naciente municipio era descrito en 1878 por Macias Valadez 125 (58-59) 

de la siguiente manera: 

El terreno es llano, excepto en las extemidades norte y sur, en las 
fracciones de Guardarraya y Rincón de Leijas. La extensión del 
municipio, es de 12 leguas cuadradas. La cabecera es la Villa de 
Arista, situada en terreno plano, tiene una pequeña iglesia 
parroquial. La población carece de agua potable, y la que se usa es 

Juárez retomó la presidencia que posteriormente asumiría Porfirio Díaz durante más de treinta 
años. 
125 Citado en lpiña 1969. 
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la que se recoge en estanques, mas cuando éstos se secan y el año 
es escaso de lluvias,chay que sacarla de pozos que tienen una 
profundidad de ryiá:s~de se§enta varas. 

En 1900 el estado de Sah Luis Potosí estaba dividido en 18 ciudades, 41 

villas, 13 pueblos, 156 haªienda~, 2,071 ranchos, 12 congregaciones, una colonia 

y un minar.al. ~a DivisiÓ:n políticáy Ja Poblaciónse fraccionaban en trece Partidos 
-_ ---·- ______________ :------',~-=--=-~---=-..:=---· - --- ---

subdividido.s en;55·;mLlt1icip~lid~d~~; .:Villa de Arista pertenecía al Partido de 
-.. , , • ·- •.. ·-:-··.,- ,. -'e .. · .,. , • 

Guadalcázar ~. contál:>a;:~on.~;8S'1 h~bit'ant~s 126
• Nueve de cada diez eran peones · .. ~ ' ',~. ' ' '· ... . .. ' .. ·,-, ·:, - - - . ·, ' ' . -. . "_ .. _ . '.·, ~ ._, 

y otros tantos eran analfabetas; sólo.· habían registrados 20 agricultores y 18 

comerciantes. 

La Reforma Agraria y los ejidos. 

El movimiento revolucionario, fue un proceso con consecuencias destructivas 

sobre la región 127
. Los antecedentes liberales de la guerra de reforma en San .. Luis 

Potosí crearon el fermento para una intelectualidad· que dio cobijo ál movimiento 
~ - ~ . ' . . .· '., • . '"' ' . . « 

liberal que se opuso al gobierno d~ P9rfirio' Dí~'s :'y gue sirvió como asesor del 

movimiento>zápatista. l...a pres~ncla/~e}K1&def6 .e(hel .estado y su formulación del 
·' '. -:. ·. ' ; ._•· , .. _. ·: -- ' . ~. : - '·'· " .. \_. . ' . " '. '\ ,- .· .... - . ·::·:-· .: - ... . . -

plan de S~n tuis.'.Jmp~ct~;_en~las:áre~~·/Úrai~sly, en los estudiantes del Instituto 
>:~:,:·_-D.::·: :-·_-~,~ i·:~/-' -~;~- ;_,---~" '<'_.:_ :·. -, 

Científico Litei~riÓ;· ,A;/p~ftir;dé!~sé p'~óriunC:iamiento se realizaron levantamientos y 
~::-- - .• - • " • .,:_ ., ' ·' ,,_ ••·• ')->'.'-'. ''. .. ;,_; ~. - . ", .. :··; •• , : .·, ·:- ·- ·: . · •..• \ .-· •,,l. ~-.; ;. ': . - - • 

confiscaciofl'e.s• efl" ~lglJ~ás· n~ci~n@sh:ter; altiplano y se sucedieron coristarités 
-· -· - - . -. . 

enfrentamientos armados; en el área rural las tropas federales se llevaba[l los 

animales y las semillas y quemaban los recursos, así dejaban sin protección a la 

126 Censo General de la República Mexicana. Verificado el 28 de octubre de 1900. dirección 
General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel. Secretaría de fomento, colonización e 
Industria, Estado de San Luis Potosí 1903. 
127 

Fuentes: Monroy/Calvillo Breve historia de San Luis Potosí. México, F.C.E. 1997/ Ankerson 
Dudley El caudillo agrarista. Gobierno del estado de San luis Potosí/ Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana. México 1994/Notas de campo. Valle de Arista 1996-97 

______ ... __ ··-··· ·- ·•··· 
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población. En el caso de Arista los soldados qu§lmaron tam.bién al poblado, y 

muchos huyeron a~te.,el t13mor de sus,mujere,s y de la 1.e.va para .los hombres; la 

Villa quedo desolada;)es algo que se recuerda en la memoria de· la gente de 
e '.•':',,,.-. :.:· '.- •;:· '•',·' •• 

Arista. Oéspués·d¿I desc~nbierto, la gente regresó a reconstruir el pueblo y sus 

edificios como la. Presidencia'~ la e'~C:u~la.afectados por el fuego. 
: • _-=...=--"°e--_ : ·-··· , 1 e _ _ _______ ~- -·- ~~--

El gobierno de Rafael Ni:ato en 1921 expidió la Ley Agraria en un conte~to 
de acaparamiento de tier~as e,n e,I estado potosino. La proporción de concentración 

de la tierra era tal qu~ sólo siete personas eran propietarias de la sexta parte del 

estado, la otrél sextél. pªrt~ era de otros quince y algo más ele la otra sexta parte 

era propiedad d~ ~~ f~rr~tenier;ites, Es decir, rná~;d~·:1~;~it~~;.de, 1as tierras del 
¡;"• 

estado de Sa~ L..úi{Pot8e;¡er~n propiedad d~~sé>I§ fe 6~c:~h@dos 128
• La nueva ley 

·'~ -~ >: 

definió un !ímite·a la propiedad, paralasj(ya.9.(ó6:'e,fr.~1;n'orte árido dispuso un 
. ._,, . . . - ··.- '"-~"e·-., .... , ,, .... , - - . .. . .,. 

150,000 ha anuales. Ese antecedente>'br~6 idoÍl8idbnés ·.conflictivas para las 
: • . '_~-~\- -·- •. ,¡,. .·.t. -., !_~:·:._· 

siguientes.elecciones y propició.su art!ÓÜ1~6iJ·r1 c~h'.e)lpfoéesoelecforal federal. 

La contienda electoral por el'g6bie¡~o~e·~~·Kl..uis.Potosí .entre Manrique y 

Prieto en 1923 se cón~ihió eíl el'preámbulo de. una.guérr~. polítiéa.~of.ia suheslón 

presidencial entre Call~s .• y ~e la Huerta. Aurelio Manrique, apoyado por los 

cedillistas, e~tabled~ ~~ sede de gobierno en Guadalcázar, Delegación a la cual . - ,- - -· ,..-

pertenecían los'ári~terises, y ahí emitió decretos a favor de una reforma agraria 

que subrayaba su compromiso con Cedilla a la vez que afectaba los intereses de 

los hacendados que apoyaban a su oponente Prieto Laurens. 

128 
Monroy y Calvillo (1997: 256-257). Hay que tener en cuenta que el estado cuenta con una 

superficie de 63,068 Km 2 

------·--- .. - ... - ... --.. ·--· .. -
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Prieto, por su parte, no aceptó negociar con Obregón el apoyo que le pedía 

para la candidatura de Calles; En respuesta, ªI entcmces presidente de la 
- -- - , --- -~~~~ ;~:-=;;e -·~~;-~.:~-;ó_:'=·;,-c.=..=-__c=-~~-, __ :_,:.:. __ ---- - - - - -

república, inmovilizó y'acLarf~1óa 1?s·tue1"zas tedera1~s en 1a entidad, int1uyó para 

que eF ·general Gutiérref ¡~<~etirªra~1f ~poyo ··a< Prieto y entregó recursos 

económicos a Cedlllo para el. l~vahtamientbic;o~ ~anrique .. contra el gobierno de 
- =---o--=-------°'.:_=-oo=o-o;-;-==--_-="'-'-;=---'-'-;--;-'"""'''-:O--:"'°'', -'==-"- '"""=--"'..=o---=-0-7-'=;;:o--;;=o -=-'C"~.oo--_=-o-__ "'---= -~-==-="~- -.,-__ --.-=-=--:-- -

Prieto.· 
- .:~: ·. 

Los agra(i~t~s ~~9rJVolaro11 Jas zonas e~:tr~tt!¡glcas del >Sst~do y. con ello 

apoyaron'el •~sg~q~o:d~·"ª ¿?1rr~r~·:·p9Hti~~ ·y.rnfiit~r ª~ C::éCtillO'. qyieif gozaba.de 

::~:;p¡~¡~:~:r~~i~j~:í ~;~fu~~]}ÍJf ~:~4i1~n~1"lg:i~~~r~~:~;:°,y:i 
sostenim i.éntc)de1g9hi~:rria aK0b,r~~4n .. •~l.Je'rci~'íº~\ª·ªr~:ri~t~s., 19s:9u:~;.cQmp1ie~on 
la tarea deciS,ivé:(p~rá l/e11cer.a los opónenteis al gobie¡rno pOsrevolÚcioríario que 

encabezaba .()bt~g'.éP· gedillc:)tomó San Luis Potosí y facilitó la llegada de Calles a 

la capital potos[na\dónde el candidato estableció su base de operaciones de 

campaña a la presidencia durante seis semanas. 

Pronto se reclutaron hombres del campo a quienes se armaron bajo las 

órdenes de Cedilla. Los agraristas;. hombres+sin rostro y sin reconocimiento, 

arriesgaron la vida poruna esperanza de tierra' y posibilitaron la consolidación del - . ·-·r,_· 1:::;" .--.. :::._·_ ""'··-·--. . .· ... ·· ;_ - -- , 

gobierno central ppsrevblucio~ario; apoyaron al gobierno estatal de Aurelió 
,. ":'::; ,_.,,. ·-··'-.- ----·-.·-

Manrique y fortaleci~rci'~ a C~(jillo. En el gobierno de Manrique (1924 y 1925), fue 

San Luis dondeyrnas tierras se entregaron de toda la República. En esos años, 

más de 12 mil ehdatarios del estado tomaron posesión provisional de casi 300 mil 

ha. Dentro· de estas dotaciones se encontraron los ejidatarios de Villa de Arista. 

Manrique percibió las necesidades del campo y fue precisamente su extremismo 

------·-------- --- .... 



132 

en el cumplimiento de esta~ demandas lo. que mástarde le propició aversiones 

que lo destituiríaf1., del poder en noviembre·' de., 1925;; fv1anrique radicalizó la 

dotación ejidal 'repartiendo ta"mbién. cosechas, ~nimales,C:i,mpleme'nto~ agrícolas y 

en ocasiblle~•.t()da~Cla~)r9'pi~d~tj~sdélaáfi~d:is. No "r~·s~p_etÓ 1 a'ríipi:lro~'e hizo caso 

omiso dela .C,poslció~'abierta que. su reparto· suscitó entre algunas autoridades 
___ .- ~----- -,---= ·~----~=.-__ 07.~_-/~-=2~~ -=¡=:o;~-=---=~·==-=~--==--~""'"-= ·.;-o=:"~oo..-~~~=--;=c'->---'- _ .. -Ó=o-= o=----='=-'---;.-=-:'= - -.e-e-=·-'=·-_,;,-=~--- -=0·-0c:-"-'-~2'===o:o-==---.-,--=-=~ '--:i-7----.-,-o--éo··--=-==·-".-- =-= ---_,__ - -= 

federales.·1r1tradSj~'..e1~'.TrHJunél1 E~tatal de conciliacion y élrbitr~je c;:onibinado con 

una políti~a •()b~~r:Jadical que provocó .serios descontenta:: para e su gestión por 
- . ,· ~-.,>' ·: .. .,·;·,- ~- . . , ··. -- ·-·· •.-:' ·-"·~· 7:-~-, ;.-.-·- --~-:-· .. ·· 

parte de empresarios e inversionlstas>AI prah)6ir la Japric~ción · de vinos· y 
- '. . - ' ' . ' -, '. ··- ·-·;· ·" ,,_. -· ._;._.- . 

mezcales, provobó que hélcen(j~dos, cornercjagJe~~~yt~e¡~~.d,9fe§'.e.stuvieréln. en.su 

acudían a Cedilla para que i11terc~.diéra p9r.~ú~ idtef~s~~·ff~df~ ~>~~nrique. En 

poco tiempo está situación provocó serios ,dé~a9qef8o~:.e8;r~· e1,:•g9hemador y 
.·~ .. 

Cedilla. Finalmente con la anuencia de C~~HIR; .Mí:/d:riqye •fu~;d~~titüid() por el 

Congreso local que se encontraba "protegidopor.tr9p~~J~9erªLe~"129 

Los aristenses apoyaron tanto. a. Ce¡i:lillo, c()ll}o ~~M~r}r'icjlJ~c y- obtuvieron 

tierras de los hacendados. En la reforina::agrélri~}i los ~~~ci~daclos se les 

otorgaron los cerros c~lllodotaciórifoe tiéfra~e]idafes para··pastoreo. En Villa de 

Arista se recl1erda este reparto agrªrio: i11E?ejido de Villa de Arista fue de los 

primeros, ern~iez~a ·~n 1924 f:>a delante":· Ej ejido recibió 1434.54 ha para 20 

avecinados;: los aristenses refrendan su cohyicción agrarista con una fiesta que 
1 • ••• 

se celebra el 27 de septiembre denominadáºel día del agrarista" en memoria de la 

fundación dél ejido. En esos años el "tempo" local, estatal y nacional se movía no 

tanto por la rebeldía en contra de ün poder que aún no estaba firmemente 

129 
Monroy y Calvillo (1999: 266) 
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constituido sino contra los hacendados, y lo que los pobladores buscaban era 

seguridad par~· sus co_ndicion_es .de yida, para ello .E!s;tablecieron alianzas 

clientela res ccm l.m cacique estatal corno Ce~illo de~tro d~ la .lógica.y ubicación del 

poder-segl.Jrfdadr Qesti.tUido';Má'nriqu~;> Cedilla Cgobérnab'~ 'cbfl'apoyh .de ·Calles 
. " ' . ,' .·, 

me~lé!~.!e.~~~~~L~~~~~~~~ier_;_i~J!~~~E~·-X-~e'Lg.~7 ·a ·-I~~1 )s9_Q]L~ ~I~E!8..~~bte el 

gobierno (j.el estado{ En E!Secontexto los élgraristas~rlstehsesapoyaron al general 

durante la guerra cristera que estableció el gobierno de Calles. Al respecto 

comenta don Rafael Guardiola 130
: 

Mi papá era soldado de defensa, a la ~uerra iban muchos ejidatarios. 
Todos dependían de Joaquín Serrato1 1

, él comandaba a los jefes de 
defensa. El gobierno peleaba e intervenía en eso de la ley de la 
Iglesia para que se mandara lo de la justicia. Pero los cristeros no 
querían pertenecer al gobierno, querían ser libres. La gente veía mal 
lo del gobierno, pero casi era de razón que tuvieron un acuerdo. 

La candidatura presidencial sexenal de Cárdenas contó con la simpatía y 

confluencia de distintos grupos políticos potosinos, desde Graciano Sánchez 

colaborador del exggbem§ldor Manrique, Gonzálo N. Santos que trabajaba dentro 

de la bur()cr~óia del<entonces PNR y la del mismo Cedilla, En ej;trarÍscurso del -

gobierno de. Qár~f3ñas{1934-1940) se constituyeron otros- ejido~'d~ villa dé Áfista. 

El 18 de mayp .. de7 1~37 se constituyó el ejido de Salitrillbsdon;30;a,Vecihados.en la 

parte más·baJ~ y hú~eda del valle; a Derramadero~,l~dot~rc:>fi.s3s~tie/;asén 1938 

a 28 avecinados; también se les dotó a Rincón de Leijas, al;faj6iycal ~eiquite132 . 

130 
Ramón Guardiola y Maria del Pilar Martínez Serrato son los padres de Ramón Guardlola quien 

fue presidente municipal de 1994-1997 - ---- - -
131 

Joaquín Serrato era abuelo de los Martínez Serrato (Leobardo, Juan y Maria del Pilar). 
132 Villa de Arista tiene siete ejidos: 
Villa de Arista con 7,264.42 ha 
Derramaderos con 4,575.4 ha. y 1187 habitantes 
Salitrillos con 8.644.27 ha. y 877 habitantes, 

----------- ---------------- -
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En el transcurso de esos seis años de gobierno, Cedilla pasó de la cima a la sima; 
_ _ __ ,, '-'·- _ o,.----'-- __ -_,_:__ _ _; __ , e .. -, ___ ' 

de aliado y haber sic:to E)I. segrE3tario cje Agricultura (1~34-1937) como principal 

promotor de la 'Reforma Agrada Y· contrapeso para debilitar a la figura de Calles, 
._, 'C •• • 'e ',- • •' , 

paso a ehfr~nt~ir ~r g~nl')ra1·cárdenas133 (1938), .huir y a caer herido de müerte y 

traición (1939). Luego del enfrentamiento con Cárdenas las autoridades centrales 

limpiaron el gobierno estatal de cedillistas y con la desaparición de Cedilla los 

aristenses perdieron un importante aliado político posrevolucionario. 

Pérdida y recobro de la municipalidad 

El 4 de octubre de 1946, en el contexto de orfanda.d cedillista y de la .emergente 

institucionalidad política estatal y nacional del partido-gobierno, Villa de Arista PE3rdió 

la condición de municipio que m;tehtat:>a' pesde hélcía 89 afias y p~só' a ser 

congregé:j~ión ~rl .mqnic:ipio.:.cl~. Vil)a'.;~~Hidalgo .. con Lino Carrera,cooio. primer 

delegado .. y Ca~del~rid MartírÍe2:134 cdmo suplente. Los motivospoÍíticos. reales de 

esta supresión se desconocen. No obstante lo anterior, el ascenso político de 

Gonzalo N. Santos como gobernador del estado (1943-1949), caracterizado por 

Rincón de Leijas con 19,383.98 ha. y 519 habitantes 
El Mezquite con 1,360.58 ha. y 331 habitantes 
El Tajo con 10.574.01 ha. y 322 habitantes 
Las Milpas (1980) con 124.95 ha. y 299 habitantes 
'
33 Renunció Cedilla a la Secretaria y se fue armando, previendo la confrontación con el 

Presidente. Cárdenas apoyó el movimiento obrero en San Luis y a los grupos opositores de Cedilla 
como el de Aurelio Mannque. de este modo el presidente fue ganando terreno y presencia en el 
estado. En el momento en que el poder regional de Cedilla se encontraba relativamente debilitado 
y el poder presidencial de Cárdenas estaba en su momento de mayor fuerza. después de haber 
reestructurado el partido y de haber realizado la expropiación petrolera. el presidente buscó el 
encuentro con Cedilla para invitarlo a que abandonara sus intenciones facciosas y de división con 
el gobierno. El 17 de mayo de 1938 Cárdenas enfrentó a Cedilla y públicamente le exigió que 
entregara las armas. Cedilla. acompañado de agraristas se internó en la sierra y ordenó que sus 
avionetas particulares lanzaran bombas y propaganda en donde estaba hospedado el Presidente. 
'

3
' Con base en testimonio de Ramón Gámez (1997) Un actor significativo de la época fue 

Candelaria Martinez quien primero fue delegado de Villa Hidalgo en Arista. luego fue diputado con 
algunos vínculos con los aristenses. tenía tierras en el valle y según Don Ramón Gamez lo 
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fonnas vertica.les .centradas en su poder unipersonal junto con su intención de 
. -- ----- - -

controlar y sonieteir a los grupos cedillistas, uno de tos CU§l.le¡s eran los aristenses 

dada la tendencia agrarista que manifestaron durante el. movirríientorevolucionario . .-\·, .. : . .,, . 

y postrevo1Llci6nario, penniten pensar que en última in,stan(:Íél;Ja·r~sponsabilidad de 

la decisi2!1~~=~h~~~~_c1ue:\/illa ~~•e Arista pasa~~~~~-::r~:1;2~~~n'.deV·iU·a Hidalgo fue 

del gobeméldor.· 

Sin embargo, existen ~1g4rio·s testi~noríios local~squ~ se refieren a este 

acontecimiento: Una de ellf!S g~rr'~-qOe aurante el gobierno d~·G()nzálo N. Santos, 

en 1946, tuvieron un pleitp los ;YeciAos de Arista Ignacio Carnacb()';_ quiein erci juez de 

la Providencia, y Benigno ,·lra~Beta,. el entonces presidente ~~iiicig~I ~e.Villa de 

Arista. Don Ignacio s~ q~~jc),'.c~n el gobernador sobre la·falt~ cl~rs~s hé)b,E3re$, por su 

cargo y que elpr~sicle~t~/~o le solventaba. Según la versi~n, ~cí~ ~·~cho había 

pedido a Don 13eni~nidi~z pesos que le fueron negados, eso causó ~1·e~Bj6.de'.'.DÓn 
o • V '• ,, • • < o • • • '• - ~,..:,; ,' ~" • o•:,_• 

Nacho quien lo hit~ público en la prensa 135
. Supuestamente ese fu13 el rngtl~~. por e.I 

-·_ _:,·.:~:: -~~ ... ).-·.: - . ,_ 

cuál el gobernador su¡:>rimió la categoría de municipio a Villa_de;,\tista con el 

argumento de Jaita de solvencia económica. Otra historia cC>nsid~~a· que como 
' . . . . :~·- ~-

Benigno lrach~ta, Presid-ent~ rrn..inicipal de Villa de Arista, ílot~ília para pagarle a 

Ignacio Camacho.~eridió:los pode.res a Villa Hidalgo. En lo que las dos versiones 

coinciden, es sobre que e.1 pleito o diferencia entre dos autoridades municipales 

por motivos de dinero y el sometimiento a una instancia de gobierno superior -el 

mataron. Ayudó a conseguir material para la primer escuela primaria de Arista que se inauguró en 
1967 y para el edificio del centro ejidal. 
135 No se encontró el registro de la noticia. 
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gobernador Gonzalo N. Santos136
--, lo cual creó condiciones para la pérdida de 

autonomía por el retiro de la co_ndición .-. municipaL ~as do~ ?Ut()ridades que 

provocaron E31 sucesc)·el}ligráron de ·Villa de Arista: Ignacio Ca macho se fue 1 a. la 

ciudad de s'ari'Lufs.<f?ótb~L'y a~os-d~spúés Obtul/o la con~esiÓn de'r:una lírieade 

camiones den6minad~s {,po~o~inos" qu~ es lá. úQica que entra a Villa de Arista; 
o=- : __ - - =-!.o..~~.:_--,,-=.-~~~cc.o__cc'~=;;o'=- -o=~.-=-'- _-o_-;,'=--·- -·-=:;-'--" --- '-- ---'- ___'.....'._ ·=:_o== - - ---- '--"---'--"-· o""=--o-_-=----'- -'=-"'--:=_-,:"~''=----=e--'-~:- --,-_ce=,-=---=---_,=--==""-___: e--=--

Benigno lra,ph~tª s13 fu-~:a Monterrey en do~de él y· Rifüén'su,hijo····hicieron-carrera 

política en 1a'.c~o5137 • 
En esa epo~a, ceo él'programa brad3ro, la_ inigraCión. a los Estados·. Unidos 

recibió un ·irnpJ1s6:;eólos•aMoscuáreñta;Deacuefdo eón· testimonios orales, esto 
-· '..··.;:,··-~·:";_,_, . .,,~ .. ,:•:,.··--:;":e·,·;¡--,·.:·-~---···'-,'·.:· ·:···.-·-·,·:e:.'·~'",.·;,•; ___ .~:_.~·----:>.- .. ·.·.;,-: ·. 

tuvo que v6,I". 66n/1_~~qa,(;ilicl~cl~s.qú~/el'gqbi~rn§ Ot9rQi:tb~, p~ra ir a trabajar "al 

norte". M~ché!§_;f~~iliªs.lle~~~Ón -aJ~ne~ p~ri~rit~s ~n ~stados Unidos. Algunos 
' .. ·' ·-·:· :<, ,·. :.-.; . -- ,;· -.,¡ ··,- - _,"•'' ·-. . .. _ .. · - ''; , __ , - ... 

baratas.•

Las·primeraJ:pe~oracion~s'ysL .. e.~torno, 
.o--: .. - , .. ,., ': : .. _ -·;:::~:~·: . ' . - >:::.':· ·: . ·' --- '·· , . -... - -

En 1953 cü~Í1q~~~ realiia@r1ilas.pri~erás.perfor,aci<:més en élvallepára obtener 

agua con .Jió§s .[no\.dQrnÉ!'sÜcos .a1'.mprevé!lecía ;el ·- IT!élxifnato · santista con 
'• -c<.'; .• " ~.':/·::· . . . . " - . . :---' 

gobernadqrés t:laj6;§1.Jcconfr61. Hasta antes de est~décaqa Ari~fa ·.se• c.e1rac;t€lrizaba 

por su actividad ganadera de vacunos, cabras y ovejas, complementada con la 

agricultura de secano (maíz y frijol) y la talla de lechuguilla. A través de fuentes 

136 Gonzalo N. Santos había hecho carrera política desde el naciente PNR en tiempos de Calles, 
luego en el PRM con Cárdenas y finalmente en el PRI con Ávila Camacho. En el ocaso del 
cardenisrno y el cedillismo, se había acomodado y se apoyaba en las redes que lo vinculaban con 
el partido de Estado. Era la etapa de la institucionalidad del partido en el gobierno. Los agraristas y 
cedillistas corno los de Arista se tuvieron que replegar mientras duró el dominio de Santos. Santos 
constituyó un maximato potosino y mantuvo el poder por detrás de la silla del gobernador en turno. 
137 Durante el trabajo de campo pudimos observar que con el respaldo de la plataforma política de 
la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina (CROC), la familia lracheta ha tenido una 

--- -·-------
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orales se sabía sobre la existencia de aguas subterráneas, incluso en las 

comunidades, había pozos y noriaª ¡Ja_ra; el ab_asteciíT'lierito clei U~()d9rT1~sti~o_. El 
' - . . -

- -------'-·--'=-·- --=------

agua de lluvia ;erci almacenada én;•estanque_s construidos en·- las partes. de 

captación de lo~e~sufrimi~~t'ós.áelásiefr~. Estaaguaera·usad~ para'el ganado y 

en algun~s com6nidades;t~~bi~n para uso humano. 
-o_--_- _0-0-:-0-0 -=-o=~--==;-- e ---~-'o--oo_o-~,.=cóco:_- -o.=..o·=- __ -=-i--=o-o· ·-""= ~----._-.c;:=--='.oo"'--'==-=---:.~o·_-c-'co'--'--, ~"'--e-o- -o_-,---= _-- -

Auriqu~ ~~gún•6o~ep'fan los habitantes de Arista "casi no se conocía el 

dinero", las desigualdades existían. Había una diferencia de estamentos entre el 

ranchero más ric~ y elmás d~'sposéído, sin embargo las condiciones de vida entre 

ambos eran muy sil11ilC1re~ y en general la población vivía de su propio trabajo en 
.. - . , .. ,. . ' -' - ' 

cultivos de temporal, ci?na,dbf récqlElcpióri y~~za. Los que tenían dinero, estaban 

en la política y tf:)ní~l1 :'rn-~Yot/ r,~la'.g)óQ,- C:¿n,(;IQ~(élCo~tecimientos y procesos 
·1-'" ~ '. :: ¿:· ~ ; 

extralocales. LosriC:os:E)r~b}ªs)'q;~~-iPª;dí~h'~.frié§g:~r, Wno de esos adinerados, un 
- ·-.-• '"\-'.'' • •",• . .,~, e'..- •c.• -; .•. , . ,, .. ' -···: • '··· ,-,. ' - .·_.. . ·• 

Personaje clav~_ e.A ;~jr.·'.~rq~~~,~ t~:~'f".fafübi() >~S();rd~i .9,()n···· 1a dinámica inercial 
'';~·; - '/;,•." 

dominante d$L n·iqrl"]~_rito fl.Je E?ql1:~ª!"T1Ón Gaméz, qh rico intermediario de compra 
:O', -'>. :• H" 

y venta de gélna~ocaprino138 , Órigillarib el.e Í'iínóónide Léijas que fue varias veces 

delegado como lo anota su hijo el Güero Herminio Gámez: 

Mi papá siempre estuvo dentro de la política aquí, a este nivel. Él fue 
delegado en Arista, creo dos o tres veces. Fue de los que repitieron 
varias veces. Fue de los que quedaban siempre amigos de la gente, 
por eso lo volvían a elegir. 

importante y reiterada interés por la presidencia municipal en rivalidad contra el grupo político que 
se conformó alrededor de la figura de Don Ramón Gámez. 
138 HG Villa de Arista 1999· "Mi papá. se decía entonces introductor de ganado. compraba ganado 
desde aquí por Bocas y llegó a controlar hasta por parte de Nuevo León, por Matehuala tenia 
compradores (encargados) que el les daba dinero para que le compraran animales, y luego los 
vendía y el les daba una cierta ganancia, el llegó hasta tener unos 5000 animales de ganado 
menor pero era periódicamente porque el compraba y vendía. entonces le llamábamos "embarcar 
a México" en ese tiempo el compraba de pesos de aquellos que eran muy chiquitos verdad, 
compraba a 7 pesos me acuerdo yo, y entonces en México Jo daba a lo doble, unos 13 o 14 pesos. 
Lo que pasa es que antes los comerciantes no eran tan voraces como hoy." 
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El grupo de pon Ramón se ocupaba _'por sus int13reses económicos e 

iniciaron la exRloracign del agua .para su extra9ción .. Una versii?nna:rra que el 
-- -- ----=-=-_-;o-.-=..-,-'---~-,;""' ,-~-=='--=--o~-=. -¡:--=_--¡--- "",=,-

primer perforador.fl.JeSantiago M~ncilla quien_ ya le habíávendido 100hade tierra 
. ··:,· ,. . . ·_: .. _- - - :, 

a Don Ramón, era pfopi~tarfo.de lo que localrn'enté se conocía como la hacienda 
- . . -· ' . 

del Mezquit13. ib~ a vender más tierras a Qtr9¡; gana'deros pero se arrepintió y tomó 

la iniciativa de perforar con un pedazo de ·ri~i para buscar agua y abrió un pozo de 

cielo abierto con el agua a cuarenta metros 139
. La otra versión alude a que el 

primer perforador fue Don Ramón quien era parte del grupo político de la 

delegación con Don Candelaria. Pa.ra encontrar agua, ambos, Candelaria Martínez 

y Ramón Gámez, pertc:ifarÓn con una máquina de golpe. Candelaria sacó 6 

pulg/seg rumbo a,[1:1 :lc:)C~lid~d ¡ qe la Pelotera, y [)ori. Ramón Gámez y Leo bardo 

Vázquez enconfra~8n:~gua ~,45;,TI, con un rendimiento de. 8 pulg/seg en el rancho 
. ,·< .. ·t;_ .,:~. ·-

.·-- ,,._~:: -_.::.~--- ;~J~'.->;,::.{_,.·;:,~·-.. --~·::,._·_·;...::··'.~ . . , ·' <:' --- - - _ .. .>- '·-. - ·-: "" '". '.: .:.,, 
San Franci~éo :cj~[:~~lJ\RrPPJéd~'cLiEn ese te~reno, ubic.ad_o en el ejido de Los 

-· ... "· ;.-.·.---'°'-é.=;o.;·-'.oc'o:-_;:· ,_._. _._,._;" ···-·. . -·.: . .. ·-· , 

Gonzálei .(delE3g?Í~iód', tj~ <~óc::~s.> m'unicipio de S,L.P.), coQ~igqiq 1:'ti~ndlr una . '.-:, "_~.- <.';~;_::: ' -;·_:_' - .. ,_ -· . - - ·:.,~·- _--~~::~---)~,. :-~-~~ ... ·',. 

barrena h'é)stª ~hcc5Qt{ád~La'ciu~. Le conectó una bombád~~cifrc<;);pulgadás én la 
··_-'.'·~ ··.:_: ,.,, .,_ ·.:,.· -'· ·. '.::: ;' ·.- -· - · .. - . . _._ - ·. -. -. , . .;,. .· ;-,-·_·:· ,-,;··-·,·. :·-··.: -

polea lateral dé·ug Jfactór;::Y consiguió extraer el agua q¿e ~,e,'eiicontfaba a. 40 
·:>·- •,, ·. - ... _,.. ,,, ·., . ··:. --:·.. . ' - - ' , . ~-. - ,, .-- --, : : ,,. ·. ,· .- . .·· , .. - , . ' -- . 

metros de-profundl~ad: Sirken1bargo, la inexperiencia hizó';qÜe.e-1 poiO; quédara 

defectuoso y I~ bbmfaw~é estropeó rápidamente. los pi~n~(os recu~rdan que 
,·'' ~, . :.: .:. . '• 

sacaban el· agua,•. pero desconocían las técnicas.Y habilidades para el manejo 

adecuado: "la echábaniós aliado contrario de la corriente, por lo que se nos tiraba 

'
39 

Otras versiones afirman que Santiago Mancilla compró el casco del Mezquite y fue el que inició 
la primer perforación con fines de riego. Santiago inició un pozo a cielo abierto sin embargo 
comentan que no lo acabó. 
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y desperdiciábamos mucha agua"140
• La perforación de. éste pozo tenía la 

intención de abastecer de agLJa-.parél léjLS ~OOQ_céJb~?ª§>d~ga11ado·d~QonRam~n. 
- -- --~------- =~-=--~---=----~= ===-e-=-==--=~=-•==-==••==;-- ==~=· 

Las condiciones de acumulación de dinero por- Don. Ramón posibilitarcm gue 

apostara por: conseguir '~guá·para,_slJ 9aíl~do.-E~e riesgo\,616· __ 1C> pcidía asumir 

alguien con capacidad pé)r~: soporta( los cos~o~ sin j~scapitaii~arse~ Tras las 
- _._, -----~,,:,__cc_o="---;:o--"--"-~~;:o:;=-~~o--.~~:=;-:,_~~-=--;_:,..-io--= -='~,;_ __ -_ :=.:.=.-=--=~-=----o-o=---=º---'.'=--;=-·- -.. ;~~;=-Ó~-~~~;,,~~~_'.--~-· ---- .o-=='-c~~- _ _ _ _ 

costosas- y poco---aiortüri~dé{s ·pri111eré)s<experienc1as-0n··1as- IJ,ertor~-~1aíle:s; muy 
-. '· .·· ..... -· ' -· . ' - . - ·,_ ._ " ;- . . -· ' . ' ., .,., ".-·. . . . . ' .,._:' ;; .. ·, 

' - . ' 

pocos vecinos de-Arista_sea\/entUrarOn· a•tener pozos,por%i,Jenia pfopi~; yaique el 

éxito no erél següro'yii~ i11v~rsióñ era;'.~xcesiva'pa:ra lá ~ayddá( ~h ~~e entórices 

muchos dudab~o ~~t/fe ·t~ garantíé .ae 'abásto, que podrían bfr~~er las- fuentes 
r-·:::; 

subterrán~af %obre .I~ ~yemtur~ _deépo11 Ramón algunos de~confiaban, según 

atribuye el Güero Gámeza urios•señores que decían: 
. .·.' - - ".' _, ~-. - . .o:'· ._. • ' .. _ . . ·: . - -

"si anda un viejo locó qLle anda haciendo un pozo, que va a sacar 
agua, que va a regar, si es~os 'pozos no dan ni pa las vacas, este 
está loco,( ... ), eílt()nqéS dij()ofr6,'rio; lo que pasa es que hay gente 
que ya no sabe que hacércori etdihero". 

Los pozos de Don Ramón fueron utilizados posteriormente para riego y el 

agua fue adquiriendo una nu13vávalqr,a,ciÓh y.significación para los aristenses. Los 

emergentes agricultores e_nfo2afém/~1Jfficiio sus esfuerzos hacia los requerimientos 
.,· ·,~; - - <..:<~--;:;:,".;z_;. :-. -

de la ganadería y el ªLlf9~basto .. :Lo~ primeros cultivos de riego fueron alfalfa, 
;-, ··. '-:' .. •,· -

maíz, frijol y postériqrméíit~:jitómáté. 
; :,: . ,._ :.; .. -;,,,.,-,'•e-'':'·, 

Co11 lá excepÓióf{ d~I / péqUéño grupo de - ádir\erados que iniciaba 

exploraciones en !~>agricultura, el conjunto de los aristenses permanecía en la 

misma situación. La Congregación de Arista con sus ejidos Derramaderos, Rincón 

de Leijas, Salitrillos, El Mezquite, El Tajo y los ranchos de la Tapona, Guardaraya, 

140 Ramón Gámez, Villa de Arista. 1997. 

--- ------------·---- - ------
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Refugio de Luz; Corazó.n de Jesús, la Pelotera y Maguey, según el censo de 1960 

contaba con 1:1-;03_2 t1abital1te§~ i;D la cabecera .de la del~g~cióll tiabitaban 684 
----'- ---'--~'--~~ -· _ ----~=--=-:--'----=-= c.-o=.c;=;-=-----;:--c:'.--o;o=---=:;--;-=-,o.·.-- __ co-_c; __ ==-c=.-='~=:='=-=o,_ , __ -, _, '""" ='=¡°-'-'-' =----=-= --=----=-==-.- ;__· .--=---~--=- - -

personas. . . 

En esa época~ la" cornünicac[qn·.cbn: las otras~·pobt~cionesd~1· valle como 

Moctezuma,.VenadoyBods ~~afodavíª a;través:debr~chas,qu~realizaban a pie 
-"""=--==' -= "=----'-=--"""===----==-=--=e-=-= o-"'7~7==--'-"-°"='------'--"-'- -- ---- -~--,_--~.o--_:-'-o-=.0--'-·=--:-o-="°~- -;'-=-=.'-'- --- -'--- 7~'.=='~-'- ==~-'"--,==~~---.;.==-=-~.'.o~:_-:,~--" =--,--=-:= =------ =-----'---'-- _--

estado se seguía la. ruta:.déilos•arrier"c)s que~rr1antbiiían~·1a arit!gufürUta de la. Plata. 
' ' -.-. ·-"'-· .. : ,·_·. :.·.,···,::., .. - ... __ ":·-· ___ :·-: .-:"·::. '.-''~-~--·';:::·~-- ·-:,\':'_--',-,/:-:\.~\-·,;.,.· .-.-.· ;_'"::'.'·-- :-.:· ''",::-· .-~::. -

-··.-·.r-

Había pqcá comuoicª~i~~ C.on~1a<qiLi~·aª:·.E~ la p~q~eña ~~cyiila(Sólo se impartía 

hasta cqª~º ~ijq y ,~r~'.~ Ünatrhinqríª:'J()~ · q¿e •óofi:ta\Ja~'.(co.n lá posibilidad de 
.". ' ~.: ,''' . - ,.-, ,, ·' .· .·. 

terminar su Jril11~~i~ ~f1 ecif~rrrí~dade~ eran atendidas por 

curanderas· conocedo;asde'la'herbolaria,local.· 

Era común la caza de. rata, de liebre y ocasionªlmente la de venado. 

Tomaban atole de maíz de teja, mezquite o élguamieL Comían quelite, nopales, 
- - ' :,, ·- ·- - . 

dátiles, flores de palma, de biznaga y de calabaz~. g~rélrnbUyos, c;hichilifos y tunas 
: . ~ '." 

- •:'· 

de la región. Como actividad corl1plen1erítarf¡3: al• <?Ült.iy'ót.Y §q¡~~a~ tjel :.ganado 

tallaban lechuguilla para obtener la·fibra.dél ixtie, L:a .8él~é d& I~ aifmentacióíl era el 
• ' ' •• :•: "" • ·:·_\' • • • ,. ' ' '•,,L ''• • • .,,. 

fríjol y maíz de temporal que alrríácéna~ar{.dur~hte: el ~~6 en unas: especies de 

pirámides denomi~ad.~s"alimoñas" cónstr~i~a; a,
0

p~sede qúiotes de maguey. El 

uso del agua con fines agrícolas ·fue pr6J6cahdo un cambio en la vida de 

autosubsistencia local como afirni~: tk6hó141
, un trabajador de Dorí Léobardo 

Martínez: " Los que nacieron después del riego ya vinieron con pancita llena, antes 

se tomaba atole de maíz de tejá, mataban ratas, esquites, calabazas y un jarro de 

miel de maguey." 

----------------------- -- '...._ 
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La emergente agricultura de riego y el rescate del municipio 

Al finalizar .la . déc:a:c:Ja ele lo~ cin9ljelJ!ª· el domin.io caciquil de Santos fue 

enfrentando li~ita~lones. En reé1-~6iÓ~-al-maxi~~t~-~statal de.S~ntos, emergió un 

movimiento ''social poto:~in()' co~ • ~mi ciemjanda mCw s,entidac por : la autonomía 

municipal, o.corno se le dElnominaba entonc~s; por;elum,~nicipid.lit:,:re'\. 
-"-~=~=-oo-'.o=;!':-.=--,if~_,.--=--.--i:~-=--=,;.~-'== ---.:-:=..=,~ ---=~eo---- • 

·El Dr.;-S~lv~dor··Nava encabezaba en la ciudad·ürí~)1gcih~~ql.Je S~ gestaba en 
: :_:-',··- '. ' -:, ·--;-~.. <--; ·-. ;-· _·: -'._-· ~. , --·, , __ '-; 

contrad~I denominado cacique. Alrededor del médico,{en 19s7,.seconf6rmaron 
:.·-:. :-:<: •, , '<_ . .'º-<. '·_'' .. _ ', 

alianzas múltiples para lanzarlo a la presidencia municipal -en la ciudad de San 

Luis Potosí bajo el emblema del partido oficial. La. postulación contaba con la 

simpatía amplia de Priístas, sinarquistas y comunistas. Ganó las elecciones con el 

66% de los sufragios reconocido? oficialmente, 
. --··\·-·' - ' 

Los grupos pÓlítiCios.·ari§tehses est~ban buscando una oportunidad para 

relacionarse y c:qlls~~yi;I'· ·apq~O~ para> desárrollar la región y recuperar su 

autonomía rTiuniC:ipaE 'JnLció, ento.nceis. una etapé! de contactos con el gobierno 

federal, al~o __ ;e}h:járlt~ a··_lo·ac~ntecido con Juárez. Candelaria Martínez, ya para 

entonces díputa'~o loc~I por el Distrito, planteó la posibilidad de conseguir apoyos 

para perforar pozó!Lpara riego y sugirió que se organizara una comisión para 

solicitarlo a, la Ciu<;JEid de San Luis. En los inicios del año de 1958, un grupo de 

ganaderos 
1se ,6rganizó y dirigieron una solicitud ·a Gílberto Flores Muñoz, el 

Secretarió de ·}..g~icultura, quien entonces se encontraba en la Ciudad. El 

funcionario acudió personalmente a verificar la existencia de agua en el subsuelo y 

lo factible del· proyecto de perfc:fración; El Secretario en su visita a Villa de Arista 1 

dictó un acuerdo y concédió crédito para 25 pozos, 13 ejidales y 12 de propiedad. 

141 Villa de Arista 1997 
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Así, los entonces ganaderos, recibieron los primeroscréditos del Banco Agrícola 

para perforar pozos con fines; de riego, La novedag y la potenciªligaddelriegoen 
- - ~ - ,_ ·- - '.. ~- -, ' -. . - • . • - '. ·-- -. . t, . . -, - .·' _- • . . - .-; • - -- ~ ' - • - -

Arista se difundió rápidamente 'y' algunós·•·•aristenses solicitaron créditos para .. · - .. : . - ·_· .. .·_ ' 

perforar pozos.:·Los creditos saliérpn•del Bari.co.~,6.grfcola<con el respal(i() del 

gobierno y con. escis op9rtu11ic!kdes algunos g:anaderos con 'tierras y ~gJa se 
_____ - -:,··-=--- ·--·- -- --·--'~"--=-='=';O:~---=--~-~ºC;._:-';-~--= ~-"~'e-;-- o-~-~--c --=--c--'=='--o-~-~-=--;"t~~~ ;"°~º -=~~~-- -'=-?-~~--,-~--;- o.'o'.=--;o" i'-~J==·'~= :-=c=é~~- -~'.=. =-c;-~o.o _ _ -,---.--

fueron .mudando'en~agriclllto'res.c 
_, _.,, ' '·- ; :. - - --

. :::;·,~' .·. <~~·:: ,_-;. . ., . 

de 1959 el'gqbierhO,lceÚtral:nómbto;'goberrWH:i'or interino. a 'Francisco Martínez de la 
<---~---~:-;;,,:··:-;:~,·;- :,-,.;·.·-.. ,¡-. __ -· ..... ~:-,_ "·, .. ,,, -- ,_,:,'·:·' ,_, ____ ·i:;-~· .. ; .. -. ,,,._,-· ,_ --·· -- .. ,. . .. -

debilitamiehtci::deÍ:daCiqÜe•:briffdó~ réspYro~a :1ós: aristensés~ El ·apoyo ,directci. del 
·' ·' :::·:•:·'">.··~·o'?.'·'[:,_,,:.,.:':. -~i?;7'.~·. :~·;,;-.-~-~- 5:' .,·:"'»'.'.~:-· '. ~->-·. ·:.:~<-,",' :));-'.' • /f!<: -:'V;;-- . . , __ · ' ."-·;:-· .·-.< ·.:·-•. ; ·: ,. ,... ··. <'· · .. : . - . ; -'" ' 

centro, ~s)J~éV· ~·~:i~.~r~s!ª€Jtjbi~}d~~1~f'rJ~B~ii;é~ .... 1~'.p~rmitJó·libe,.rtácl .ci.~ 'J,C:ci.ón al 

gobe.rnad°:.r'. •. int.~ri~_9:Krr~;~Jf:~,~1f;.a~.~i~[~'.i;_~Jfrp~·Ktes·.•~~i ... ob~ta.nt~•.·.·.ef_c§.~trql ;d.e la 

federación;·· el ba~bJÓf~'e un ~livJ.o·~af~ 16s +fister4S.e$. ~stei}g(J,l:ie,~bª~ºr.interino 
--·--· ·¡ -··· 

respaldó mucho a·_Villa;dé}\fJst~';~apOy'Ó para\trncef" eL carninoA:1úeLéónect~bá. a 
" - -_· - • ; •• ~--·· . ·; '- - - - - ~·, . - •• • •• ''.<o- --, 'e. , ' - . . ' ' ' .. • .·- - ,-, --- . -'-, • - - .. , - . ' . 

Arista con la carret~.ra sr {R,,~~icd-L~redo), f~ciiitó el accesd a cÓíri~nte de 
,., - • ···: "( ·-.'··· '. . ¡,, .. .· .· .• • 

electricidad para la póbl8,é::h?n urlJ¿jna; hizo posible el crédit() para· pozos de:r:egadío 

e incentivó la agriculturá;d~.;Arist~. 
En la planeaciórFdé cuencas hidráulicas se había deter111inádo la primera 

veda para perfor~r pozos en la región desde 1961. Para Arista: era Jíl anuncio 

anticipado d.e sUs. lílllites a la vez que contradictoriamente su desarrollo ágrícola 

futuro dependía de la violación a esa norma. 

En la congregación de Arista, con la experiencia incipiente del riego, los 

ejidatarios y pequeños propietarios se fueron expandiendo a la búsqueda de 

___ ._,, ________ ,,. ___ ,._,,,. 
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cultivos cada vez más comerciales, cjesde. alfalfa, avena, algodón y jitomate. El 

Diputado Cancjeila~ip .)v1artíriez. le sugirjó . a pon. R~rn.c'>ri. .. '-?~mez el 9ultivo . d.e . 
. ' . ,, . ':·; -_· 

---- . .,..-- o:--=-=--·=--'---""7'-'---""-=º="--"-~º;='...-=-.c-:=O:=-·='~-'-'o=--·:_-_-o==- '----=- .-'.· •• - -- ----=-=-"'-----'----;'.0-.0-.=_-o-o.'=--;o· --'-'--- --~"""'""-' _--¡o-'.o--=-

jito mate 'quien lo expe'rimentó en ; unas cuantas hectáreas.. Estos cultivos 

rebasabari· 1~s cOndiciones :~ara el aÚto~on~urno;pó(lo·qu·~~·d~sd~ sÜ· ~dncepción 
estuvieron pensados·· para el. mercado .•. Así :q·u~·. qon R~m~n juoto.·.··co.n .. otros 

- - - ---==----_ o· ~= - =·=-=-~' - -"- --· :7.· :-- -·--.,- --- -, -- -'-".';:~c;--~,--=--"-c -.-=-==T--'ó-='.""""-;=. =-"-'='= =:=~':-~-- --,.::_'=f"-7,-~~-º ·,--=-~-"':"?.;o_--o .. -;o'7'=-=~- '=;--e;-~~--' ".-.co=:·_- - --·- ------ • - - --

central de Abastos de· .la •ciudé3<fA~ $an·uGis{.·.fJ~ ·~1 ;~ri~er>compra~or. ''.en 

huerta"142 y proveedor.d(3 cr~dito Pé3r~:;jit¿m~te.~~n:su~ pti~.~r~~~rricü~§iobe~·can el 

::::~:· ~~6~~~!~J~~~~t~~~:
11

;~:;,:::: ~~~~~~~;~~{~~~i!l~:i~t~::L: 
nuevas redfr:~; ~f.!~j~u1~ron j~." ccd~rª~?,rf ~$~ '(~ ~·~r~,~ ~~.'ªb~~to .d• 
Gué!dalaj~ra/L!r19::gg0loágdmprªd9r13§ qüé'llegó·. fué Dón · Herminio''Aguilar; Algo 

-· - - .. ., ,,··· ..... ··-· '· ·'·' .... ,· ... , -· .:.. . . -,r:·. -, ·-· ·. , , . _. . ·'-':, , 

que le as6rn~r6/é~ ~~e;riu~vo corl1prador {Üé1a Organización, disciplina y discreción 

de lostrabajadores del lugar en torno a Don Ramón. 

La invitación era con un señor Ramón Gámez que era el que tenía la 
huerta, entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención 
cuando llegué aquí fue que le llamaron (a Don Ramón) él no salía 
todavía de su casa. Entonces salió, ya nos atendió, nos dijo, "horita 
en un rato más les invitamos un café y horita vamos a ver la huerta", 
y fuimos a ver la huerta ( ... ) que yo iba a comprar. En eso que 
íbamos a llegar a la huerta se le arrimó una persona ahí que era el 
encargado, el mayordomo de él y le dijo: ¿oiga Don Ramón cuantas 
gentes vamos a llevar?, dijo: "que se queden seis", correcto, 
entonces, yo me le quede viendo, estaba aproximadamente unos 
veinte metros, treinta metros y estaba haciendo bastante frío, eran 
aproximadamente unas treinta o cuarenta gentes y nadie se avisó 
sino que se fueron dando la media vuelta o sea que quedaron los 
seis como sea. Esto se me grabó mucho. ¿Éstos como saben? 
¿Quién se queda? ¿El que aguanta más? ¿O qué? Fue en un ratito 
que se fueron dando vuelta y nomás se quedaron seis y los demás 
se fueron a su casa. Entonces me causó mucha impresión. 

142 Véase capítulo 2 el apartado de la Periferia del modelo 
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De ésta anécdota se puede inferir el prestigio local de Don Ranión; su dirección 
- - - - -

unipersonal en··la'~existentejerarquía ··informal de, mandos"'local concbase en los . . ··:_· ;.; , ,. . . . - ' 

niveles eje cqhfianz~ y fidelidad; el conocimi~nto y respeto de todas las gentes 

para con es.os niveles de jerarquía; y La disponibilidad con Don Ramón para 

. cualqulerTmprevisfü ae1 apoyo iílmedíafo.ae i.mas cuarenta gentes ci más en .el 

momento en el que los necesitara. 

Ese momento descrito. era el inicio de encuentros futuros entre Don 

Herminio y DÓn Ramón; .F?ara Don Herminio esas condiciones garantizaban el 
' ... -. .·. ,, ,._' . - - - ' - ·.. . . -- ' .. 

abasto regular del prodUcto qye i.~a a comprar. A partird~ ·entonces Don Rárnón 

estableció una relación de confianza con Don Herminio a tal grado de que Incluso 

posteriormente le solicitó apoyos según narra éste último: "Don Ramón me 

propuso: ¿y usted por qué no nos ayuda para sembrar?" Así, en la década de los 

sesenta se abrieron los primeros cultivos para el jitomate con apoyo y 

financiamiento de Don Herminio a los recomendados por Don Ramón. Con el aval 

y ascendiente de7[)on Ramón, Don Herminio financió a emergentes agricultores 

locales, quienes. fuerC:>n ~literalmente desmontando el valleyJrarisfórniándolo en 
-. . ·:-·_ ·, .. ·_.-,_':. .,'····< : .,' - : .. -. - . . ':- :· -··:·,' : . . ; .. ·. ;~~-,~- ¡,_,, .. -. "· 

campos de cultivo: Léi~ condiciones que ponía para "ref~cci6r1~r" 1 4;3 (~re~tárle P.ara 
.,., .. ,.. . .. ",-; ... -, .. ,,- - ... , .. -. ,., ' 

el cultivo sill i~{er~ses) eran que le vendiera la huerta O ~l}é··1e;~;ba8~fa el dirier'o 

antes de co·l'tar'.el.jitmnate. La gente que le pedía crédifo;s~extendiórápidaínénte, 
en un princi4io;~r~~ 30 agricultores para unas 300 ha y después fueron cientos. Al 

.·.O·,,;.' 

respecto comenta ~I Güero Herminio: 

143 
Don Herminio usó la palabra "refaccionar" refiriéndose no al financiamiento para refacciones e 

implementos sino para el cultivo de jitomate. 
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Como (Don Herminio) pagaba muy barato y aquí no había comunicación. 
No sabíamos ni a cómo andaba el jitomate ni nada. Siempre trataban de no 
darnos asabernad.a. Así tenían el negocio, verdad. Y después ya no, se 
agarró.yse,hizo éompadre.de los meros ricos de la gente de Sinaloa ( ... )y 
lo ayudaron, me imagino yo, y aprovechó aquí la mejor época de Arista 144

• 

Éste> inversio.nista consideró la potencialidad del municipio para la 

producción del jitomate: agua, tierra rica en potasio, clima seco con abundantes 
--=~·- ~ -=--:- ~ --: ----~ ----=----: '-:-:--:- - ·.--::·-------.-;· . . 

horas de sol y mano de obrél confiable y disponible; con éstas condicio~es optó 

por trabajarélmismo la tierra; Cómprótieri-a en .el plano a~precios rriUy;baratos145 

e inició experiencias de cultivo con~jitCJrll~t~ ·a g·~an .escala: [a tie~~:)inmóvil por 
'· :··· ; ' - ' 

naturaleza, socialmente se dinamizóy sé hizo h1~rcancía en Villa de A~ista cuando 

Don Herminio inició la compra y el acaparamiento de las tierras: 

Fui comprando ranchos recomendados por gentes de la región, que 
aquí. que allá. Gentes viejitas que. trabajaban aquí. Porque 
trabajaban en el rancho fulano. Aquí todo se vendía. ( ... ) Cuando 
comencé a comprar tierra, nomás dije "voy a comprar" y no mas pos 
de las que yo quería, todo el mundo vendía. Yo tenía trabajadores 
que ellos me decian: "yo tengo 200 has, se las vendo, ahí lo que 
sea", ¡ay caray!, pero yo siempre procuré zonas donde me decían 
que era más buena. 

Varios lugareños también entraron en el mercado de la tierra: "Pudimos 

conseguir un terreno que casi nos lo regalaron. Así empezó a desarrollarse Villa 

de Arista." Otros del grupo lracheta, co.mo. Learidro .Serna .. lracheta146
, sin ser ni 

pretender ser agricultor se. dedicó-a,;e¡~eéular: .. ~~-dediqué a comprar y vender 

terrenos. Los compre a$4 yJ¿sv~ndliis;(' .. ))Y~$.10 la hectárea." La agricultura 

de hortalizas inició una ·árticulación entre la tierra, agua y el dinero, en ésta lógica 

144 (HG VA 97) 
145 

Algunas de las tierras del área con potencial de riego pertenecían a gentes pobres de Villa de 
Arista que se ocupaban como trabajadores en las empresas agrícolas o eran de familias que 
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de capital agrfcola casi podríamos afirmar que juntos llegaron a. ser símbolos de 

riqueza por lo.menos para una parte de los.cornpr~dOI'3.~ de t!errci. 
'-.· ' .- ; __ ., . 

-- --=o=,!~--=~=--~=""-o-,,_;_--=;"';.'.c-=o=--==--=:_;=-"-"---_;,; -

La relación suelo-cultivo fue una adaptación mutua'del pr()ducto a la tierra y 

de los nuevos agricultores al producto 'en: un Xprgceso~;de' ensayo y error. La 

variedad de jltomate que se comenzó a sembrarcf¿e·I~ ~CE-VF-55 tipo bola que 
. __ .:_ - -~"- -;~=-=--·L--=-~.;==--~-:;·_c:-~-~,..;=";~:=,·~~----~-----.____,._ - - -

se caracteriza por su redondez y: gr~n'tamafto; :-La superficie cosechada por 

agricultor no rebasaba las 1 o. hectá~ea~Oy~~l;r~ndi~iento era de 1 O a 15 ton/ha . 
... -·' '·"·. -·- ,_.,-,_.,,_.·, ... ---

El jitomate de arista corn~nzda.~e/i:bmercializado en la Ciudad de México 

y Guadalajara por intermediación defrD8rFHérminio, quien tenía contactos en las -----.·-' -,;;'7- .. ,-.-- ,_ ·----' ;.' - ' - _·.. .· 

dos centrales de abastos. N,o ob~tarlte','. s~gúr1 él, el procjubto;.,Jer'lía. algunas 
- .......... "'' ... '"'-. . ·-. __ ,, .. ,·_ ·-·· : ' .. 

dificultades para su aceptaciqh,·n~'pª[ Jk daudad; s\oo,,poH~I~~ Jon4'iclonelS de 

presentación en que se. recit>ra. tLJ'ent~ 8óri·,rH~r~iriB:·qSe ~; jif()~at: 11~gaba. a1 

mercado muy empolvado; debido · a· 1a:hiS,rra1 ';~~'l.íé1~a del valle, "por esó los 

compradores le te~Jan.pánic: él 10~~ t~in~te
1

;;:df3 Arista",. Por ese motivo, en la 

versión dé Don Hérmiriio, en lqs;;~é~~nta: iriidió el primer empaque del valle, 

conocido como.·"erhpqq~~í:>.é:lra t:q~élte··fr~sco'' que consistía en un tejaban 

condicionado • en•- .~r .. :ciámf:lo; ··tiaAcl¿.~c 8~+;rnanera manua1 era limpiado y 

posteriormente ~018;ca~·()1f~~1,;i~~a.~( ;fo,¡~· 
1

t~rea la realizaban indistintamente 

jito mate de Arista IÍégÓ' a1 ti:!H~f uria11 pÓ~iciÓn preferencial en el mer~ado. La 

perspectiva de la congregación de Arista que se vislumbraba en ese entonces se 

habían migrado a Monterrey o Estados Unidos. Los dueños de esas tierras no tenían los medios o 
el interés para explotarlas para agricultura de riego y muchos las vendieron a bajo precio. 
146 

Presidente municipal de Villa de Arista en 1974-1976 

-------------------~---



147 

puede mostrar en una descripción hecha por Cabrera lpiña (s/f estimada en 1969: 

352-353). 

Pero hoy (1969], debido al surgimiento del pueblo al convertirse 
aquello en una región agrícola, impulsada por los bancos oficiales, 
está reclamando su soberanía oficial que con seguridad alcanzará 
muy pronto. 

Con seguridad que este naciente municipio será de gran 
significación en la producción agrícola del estado, pues las tierras se 
han hecho de riego con la perforación de docenas de pozos de buen 
rendimiento. 

El empeño puesto por la elite local para lograr la "independencia" 

municipal, el incremento en la geqerncic:)n }:Je riqyeza mediante la productividad 

agrícola em ,A.'ri~ta~'.~J,de~iJita.mi~l1t6 d~I c;ontrol cac;iquil de G9nzalo f>J. Santos por 

la presión del· móSi[11i~;ntb,.qi~il ~tel [)r.:Salvado} N~va.E;)n la.q<JpjtaJd~Lesta(jo ·y la 

presencia lmpuestél d~I gobl~r-~o .federal, cr'eé}ron 1~.s q911~icl~n~s p~fo que los 

habitantes de ViUa . de Arista reconquistar~n Ja \~e>:~(ji~i<Jh ~~~~: ::mJniclpio 

nuevamente en enero· de 1972. Según Don RarTióri'oúC.~ .G~ i§rú~o\reclucidci de 

Francisco 

entre ellos estaban "Juan Martínez,'';Elíés~i:NÍ~ó;: Arisféo'.EsqUivel, 
, .•... -- ._:•. ;'. '"~ - - ·,. .' -. • '' : 'J.:- .. . o".:¡·. .-:J,;;: . -- . ' ' . : .<·; .. , . \. \,_-,. '· ,. : ; ~ -- . -:,· -. 

Garnacha" y el mismo · bt)h '.;'~~&()9'~ ;·'.ct?~~n,t4~··q·cy~··~"~Yélkdo el 

de Arista, 

gobernador Rocha visitó Villa de Aíistaí le ~ro·¿usifrlb~ l~~in.cleé'~Qd'e;r,lci~( ~n ese 
r -~ •• - .- •. - '_-. "· •• ·-.- -·-;>:;- .,.,._., -· .,._. ,_ -:-«- - . 

entonces; el riego y el auge económico agrÍqolas~.~~Ócf~r~h 6,~Af:'¡élii5bt~n~ión de 

autonomía municipal en una nueva recuperación del t~rri1?ri~.:. . .' ...... . 

En este íl1o:r11e11t0Jundante de la recuperacié>n del niühibipio·s~ p¡esentó la 
··.' '.. ' ._-; .-_,-·., -·.' .: . - __ .- ··-· 

confluencia aei a'poy(J corporativo-clientelar de lás Instancias f~derales . de 
' - . . . 

gobierno con la emergencia de empresárlos locales asociados con la producción 

de hortalizas en la región en donde mutua y recíprocamente todos coadyuvaron 
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en hacerse posibles. Es decir, .el municipio se constituyó por la expansión 
-

agroindustrial y por el apoyo deLgobiemo federal; el desélrrollo agrícola se impulsó 

por la constitución del municipio y por el apoyo federé]!: el apoy9 federal se hizo 

posible gracias .. al ·potenc:iaf·a'grícOla y'á las c<:>@iCíé>n.es:dé~'§qnstituciÓn como 

municipio. En esa alia~za cbyu~tural parclalmente~§ll!!~ngfu~i~ri la 9onstltución del 
--- - - - -- ----'='~ -------='==-'~c-c-~='--'--=~""-""--0_"=~-=--=-=-,-~----='= ,--- ----=- --= -- - -;=;-_ -=--~ ----=---'----.,--.-- --- ,·--- -----

·c..-: 

municipio,confl~ye'ron'd€lsde las dinámicas inerc,ial~~ eje apoyos federales con 

intenciones de:f~~fstehCÍa y autónomos por la recuperac:iin del territorio. En esta 
• ,.,.-.- .•"•<" ·:_:·.-.· :_:·;• - •• ' .... - ,- . ··,_ .... - •. ;: >.-·.

•';"· _., 

coyunturé\ s~_<e.~C:oritra,ron; s~ condensaron y '~e·artiPU!~ron múltiples dinámicas 

creando l~s.é:qndÍ~iones.'cdnstituyentesdel municipi() bajo una alianza con el 
. •. -' :·,",o·'.:·-,·.:. .. .··. . - ·' .. •'• . 

poder naCional institucionaJ y coh el Cápifal foráneo: 

Don 8ermi~io le dejó . el campó político a los locales aunque apoyó 
': , >. - - -·:~. ·.. ' ' ; ' ,• --~ 

preferentemehtéal.~rúpo desü aliado Don.Ramónyen el campo económico invitó 
< ;'"• •",T'-·'.:···,.-, ,''" • •'."··· ':" • 

a agroindL1striales /de Sinaloa a invertir e.n Villa d.e Arista. Los lracheta se 

dedicaron a éisp13cularhdoh la tierradeAristaCyi:{habercarrera·.Polftlca dentro dela 

CROC en Mopte?féy, ¡;ilg~l'los miembros de ésa familiá pártié:ipi:frori eri una de las 
~,,, ,- / : . 

'._'.'.:'; 

primeras adrnini~tr~9id~es múnicipales y se hicieron de terrenos, de hoteles y 

adquirieror'l é,prti~: ~}opiedad lotes urbanos que habían sido de las oficinas de la 

delegación niUnicipal. Entre los ganaderos emergieron resistencias y rebeldías al 

proceso que se anunciaba para con sus respectivos campos; aunque en ese 

momento emergente contaban con pocas condiciones de ser aceptados los 

planteamientos, debido al oasis de promesas que ya se empezaban a 

experimentar; aún latentes, las inconformidades permanecieron hasta que 
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apareció el deterioro ecológico y hasta que en el campo político local y nacional 

fue posible la alternancia. 

Expansión del jitomate y el arribo sinaloense 

El uso del agua para cultivo hizo perder importancia relativa a la actividad 

pecuaria. Algunos ganaderos comenzaron a vender sus crías para comprar tierras 

y perforar, otros combinaron ambas actividades y otros se opusieron a la 

agricultura de riego parla amenaza futura que contenía. Si bien, les ofrecía más 

ganancia, ésta tambiél"lfeqUeiÍa mas inversión y ponía en riesgo su seguridad, su 

patrimonio y su pervived9i~;fu~ura. 
. ' Ji,:',,- .. , 

Dentro dedo~gru;po~ opositores estaban la gente de más edad, quien veía 
; .. '-- ' .. · \ :· '. 

con recelo los,ccifnbi~~;de actividades que entusiasmaban a la mayor parte de la 

población. Co11stanzo lracheta 147
, un ganadero de los que se opusieron a sembrar 

jitomate, nos narra al respecto: 

Cuando empezaron los pozos, todo en Arista era un bullicio, por 
donde quiera corría el agua y empezó a llegar mucha gente. Los 
hombres mayores no estaban de acuerdo y decían que el agua 
estaba extendida y que así como la estaban tirando iba a llegar el 
día en que la iban a desear tomar ... y así fue 148

. En ese entonces yo 
era joven y me dijo mi tío: "mira, anda a tu terreno, no seas tonto, 
porque esto se va a acabar" y como sabia que a mí me gustaban 
mucho los animales me dijo: "pon cuanto nopal halles y maguey y 
todo lo del campo para ti, que te gustan los animales, y tengas con 
que darles de comer porque esto se va a acabar. Esos señores que 
andan tumbando los campos van a destruir todo, va a haber el día en 
que se va a acabar el agua, ni para animales, ni para nada va a 
haber". (V. de A. 1997). 

147 
Aunque es de la familia lracheta, este personaje no participa en el campo político y al parecer 

no simpatiza con el grupo político de los lracheta ni tampoco con el de los agroindustriales. 
148 

Esas frases de "y así fue". se escuchaban como las confirmaciones contundentes de las 
profecías planteadas por la gente mayor. 

---------------
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Don Herminio estableció su propia agroindustria con .su respectivo empaque que 

le denominó "San Javier", invitó a productores sinaloenses,con qlli~n maritenia 

vínculos comerciales .o de parentesco los cuales fu~rori lleg~ndo paulaÚnam¡:¡nte al 

valle: como los de "Santa Anita", los del ,¡Gafo", los del "Chelita", los del 

"Escamjlla'', X_.lo~ de "los Pinos". 1-J.ub'? ª~Eoiridustríales que se asentaron por su 

cuenta en Villa de Arista como "El Vergel", "Quintanilla", "Paredes", entre otros 149
. 

Según cuenté1Don Hermini(); ~1Ql1nos invitados llegaron en avioneta y decidieron 

no instalarse, le•contestélron-que preferían la cárcel que venirse a Arista. Era la 

situélción ,micm' r~pr~sentatív~ d~ lé1 e)(pf;!f1S;iÓn gel modelo agroíndustrial con los 

producto re{ ~inaloenses y comercié)nt~s :9e l~!)::c::.~ntrales de abasto del país gue 

buscaban regiones que complemef]tarar1e1!.Ciélo agrícola del valle de Culiacán 
'.'. - ,· - .·. 

para mantener el suministro a los meri::aclÓs nacionales e internacionales de 

jitomate durante todo el año 150
• En este cqntextó; el valle de Arista en el nivel 

macrosocial pasó a ser parte de la ampliacié>n d~i ciclo de producción nacional de 

jitomate bajo el control del modelO: a'groindustrfail con su matriz en Sinaloa. En 

Arista, estos empresarios sirialoenses151 é*p~ndiefron el cultivo del "tomate". Eran 

conocedores.del- mercado. yd~I precie~~ de producción.del jitomate. Repitieron la 

historia vivida antaño en sus tierras de origen y lo que habían implementado y 

149 
En varias versiones provenientes de distintas fuentes se nos indicó que hubo cultivo de 

marihuana en el valle; al parecer en esa misma época llegaron narcoagricultores como un tal "Don 
Julio". 
'
50 

En Sinaloa, a finales del siglo XIX, se inició en México la producción de jitomate para el 
mercado mundial (Carton de Grammont, 1990) . El factor de gravitación para la expansión del área 
productiva del jitomate fue y sigue siendo el mercado. En la segunda mitad del siglo XX, los 
productores sinaloenses buscaron regiones que complementaran el ciclo agrícola del valle de 
Culiacán para mantener el abasto a los mercados nacionales e internacionales de jitomate durante 
todo el año. Como epidemia se fueron expandiendo capitales sinaloenses a regiones agrícolas: en 
Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas. 

---- -- -· - --- --- -·--
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experimentado en otras regiones: como extranjeros, aplicaron el cultivo del 

"tomate" relacionados,coll sus.propiasrede.s .. de mercado152
• 

o=-'=~;-'--_-.co;o-=-.=o---;= 

Las agr~illdustri~s. ~rticul~das · ~on las centrales de abasto de México, 

Monterrey y- du~tjal~jar~ •. :proJa~ar~~n ·ªu· inv~rsión. erí Arista controland.o gran 
-- ·-- _, ... ···- -

parte del área cultivaciaiy d~I proc~~o de producción d~I jitomate elaborado en el 
; __ ;_ --= ===--'-==-°"-::'":==='=.-,==-·~?=~--=,--co=---;;=· =c-:0:==-.-;=,:coo~=-==--~--=~--_c __ --,"-.7-:.:C-_ -·~-o-===·.-:_-;_._==··= - --=--- -,_- -_- -- '.,-

valle. Con ias: 86n~i~i~néá propicias fueron apareciendo agroindustrias de 
--.- .. - - ---- -- .. ----------

aristenses ~om() ·iª1·~x~ress" de.los Castillo, el de don Sabino y de los Vázquez. 
--- ----- .. , .• , ';;¿.;.:•:·-~,:-.<,_ .::-;~---' ~--~:·-_·¡ ,:' : .-, 

Simultánea y, ¡;·~ra}el~m~nt~ -eón otro nivel de calidad del producto, de estructura 
'-·- ;-_ -.::· ,_. - ',· ' - . - :; 

organizatiya.y def~cl~s"'..,11e.gaba.n·~1 rnunic;ipio los.compradores ·ctE! jitqma.te de¡ las· 

.. ,-· 
'º'-j;·. 

pequeños. y médicind§:pfoc:lu9t()re.~;p~rif~r,id.9.s!.tj~,nítcfrn~i~ .. ~I interior de toda esta 
:··. >_.: • .;, . .., -"-;·'.':·,, · .. '·':'· • ; i:·;_.,• e ·.::<:•. •.•::::·,-· .··:.,;;~~>: '.,\·.\'., -./:;·:<:.. ~(:.'.";,_:,:· ¡-':~(''.: -':~;'..... ' ." 

lógica del modelo ag~oin~u§friªfy'§u1périferfé3.~,é·~nci~nt~aban los proveedores de 

semilla, fertilizantes Y. pe§@idas .,el~' niar~a~ transnacionales de ,prestigio 
. .'• ' 

asesorando, impulsando y b~nefici~ndose de éste proceso productivo asentado en 

Villa de Arista. 

Don Hermiriio era el vértice. per~orial coyuntural del encuentro y negociación 

entre las agroindustrias slnaloenses, fes emergentes empresarios local§lS¡ la elite 
,. . - j ·- . . . . 

política local y el conjunto de I~ pobll:ición a,riste11se; En ~~e C:ontexto, el control, 

influencia y poder· dE:l Óón; H~rmihio · erá tal que en lbs ochenta definía cuáles 
. . . ·. ', .,· ,_.. ' .. - . ;. ' 

. ----

trabajadores locales experimentados "suyos" podían o nó emplearse con otros 

151 Aunque en su mayoría son productores nacidos en Slnaloa, los hay también originarios de otros 
estados como Puebla, Jalisco, Michoacán, Todos ellos adoptaron y han reproducido el modelo 
ªJ3roindustriaL 
1 Véase Carton de Grammont (1990): 72-78 y Gonzalez(1994) 

---·-----·-- . 

TESIS CON 
FALLA DE ORf GEN 



152 

productores y las Reinas de las ferias anuales del jitomate siempre salían de su 

empaque .. 

En esa década, de los ochenta se expandió la perforación exponencial de 

pozos, los cU~les;según~ersiones<oral-es·pasarÓn de.docenas a cerca de 1800.EI 

valle de Arista s:;co,nvl~ióenu~a zon~de at~acción de mano de obra y se incluyó 
= --'--· =--=-=- - =- -:0=0-=··" _--,=----''=~·-=-o->· -~7 ·=---= '---~~:_,-~,,-=:._~-'''=~~-·o-~--;_.:~-=--"~--'-~,--=-~-=~--=::=-,-=- ~~--O:o-~=-='·--o-= --- _-: , ____ :;__ ·---

en el circuito migré:)tário"clerjornal~r;s a~r(colas en ~¡ ciclo primera-verano, c~n una_-

producción dE3 1'.?irnil h~,153 • y una>.:~cupació~ de mano de obra de 3.0 .mil 

trabajadores. A'i:f~rtfi· d,0 ~~te>~- ~~cÜeirÜros entre las diferentes historias, intereses 

de capitales,· su~los,Ji;Cl~atés, 'aguas;; pótJlación, climas y gobierno, el municipio 
; -· -! , •. ··-'."· .;-¡,' .. ~ •,•,• . .,·. :<'-"·;.·: .... ~'- ''·'-~-": ·-·"··, T".::'.:·. '. ·-~. ,- -,":'',.;-"'.,·- .. :· • 

de Arista le¡ otorgc) sLl ~c)ítjbrei a I~ r~gión. 

La ' llegada de invefsionist~s-:; sjnal()enseis a Villa de Arista lo fue 

transformandl ~n , é!¡rea agrÓinclustri~I. De nb conocer el dinero pasaron al 
-- . ' ~--. - - . ' - - -.· . . ·,· 

derroche¡. ~r1;f\.ri~ta'experimentaron tambiénda época de· oro, algo que recordaba 

"el auge d_e la tomateada", y algunos, sobr(3tOdO los locales, se embriagaron de 

dinero procluctq del jitomate. Llegó é:)<S~r .tanto el dinero que circulaba en el 

municipio que en 1986 y 87 la su.cunsaL de Arista del Banco del Centro llegó a 

obtener el ririrner IUgar.al ihterioíide sus ofÍcihas en el estado de San Luis Potosí en 

cuanto a riianej&d~ 9~e:r1ta~.· ;gn;?Aris,ta sé. vivió un aparen~e enriquecimiento 

generalizaéjo.-13n d¿ndE! s~g~n 6011 ~erminio "todos, hasta el más jodido, traían 
·:·· : ·· "> . \. ,_.,'' ·;·:,' .. . . 

carro del año", "no é:abíar'i aquí los carros en Arista", lo cual independientemente 

153 
La versión de la existencia de 15,000 ha en producción es generalizada en los lugareños que se 

asocia con las vastas extensiones de ranchos abandonados con pozos oxidados e inservibles; sin 
embargo, esa cantidad de hectáreas no corresponde con el registro oficial o censal (SARH e 
INEGI) de la producción que aparentemente existió. 
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de ser cierto o no, indica la abundancia que todos en Arista reconocen y 

recuerdan. La producción hortícola era una especie de casino: 

La agricultura eso tiene, que a veces se le atina y a veces no se le 
atina, se necesita mucho trabajo, constancia y dinero, tener recursos 
para poder trabajar, porque si está trabajando y de repente le falta 
con que seguirle pos perdió la cosecha 154

. 

Todos sabían que el negocio del "tomate" era arriesgado, era considerado 

como un vicio "es como jugar a las cartas, decían, puedes perder, pero te gusta". 

Don Ramón al respecto comentaba: "muchos se enfermaron del jitomate". 

EL TERRITORIO ARISTENSE 

Por la agroindustria y por la circunstancia de que la recuperación del municipio 

estuvo asociada con ésta actividad productiva, se sobredimensionó lo económico 

para la identificación de la "matria" afectiva, perceptiva e identitaria, como define 

Luis González (1992:477 y SS.) a esecespacio geográfü:o que acoge y protege, 

claramente identificado pcír. sús ~óbladÓrés asociado al muniCipio y más pequeño 

que una región. Eléspacío do~ce~id~~;dentró del carnpó político s~ aéotó a lo 

estipulado por las fronteras político administrativas acordadas con base en la 

elección de pertenencia que asumieron las localidades al municipio aristense en 

1972. Ese mismo espacio desde la mirada cultural también se acogió al 

predominio económico, por ello se le denominó "los pozos"; las fiestas, los 

monumentos como la pila de agua potable y los símbolos de las emergentes 

empresas locaies aludían al jitomate. Jitomate y trabajo estaban íntimamente 

relacionados en la perspectiva de los aristenses. Consideraban que eso los 

154 Don Leobardo (V. de A. 1997) 
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distinguia respecto a las demás poblaciones de la región del Altiplano, "aqui sí hay 

trabajo" afir111aban.; Ep la pl9za, la>alcalgía tC11T1bLén an.unciat:>a púbJic.a1nente. su 

reconocimiento al trabájÜ en el depó~ito de agua potablé En· ese{ redondo 
. •'"· ·: - . ¡-: ' .. ,_·... . .. •- •. -. ' :_. 

recipiente del líquido, pintado cdmo gigantésc~jitomate, la presidencia municipal 
._· .:· .. :·::.:: . ' -

tenía escrita una leyendél: ''Bienv~íli~~L~ Villa de Arista, lugar de trabajo'! .. Las 
=·-'"'·"""'-·-~O"=o--c .. ·o;=:c=--~-;---·=-

escalas de prestigio local estaban asociadas con los puestos ocupados en la 

agroindustria. Incluso inu~has relaciones afectivas se establecían dentro de sus 
- - . ·- -.. _. -· 

empaques155. La dinárt'licél in~rci9I dineraria introducida y mayoritariamente aceptada 

fue reemplaz:élnq() y sq~r,~pOí}iéndo~.e ª· lé) lógica de poder-seguridad que prevalecía 

anteriormente' y~'ic~~ó2boriclidbrl~s'·para el cambio hacia la conformación de una 
• •' •'·•' ., ' ",,r .,,'•",• • •l '«' •' ··~·, ;• ._ ' O' • ,<' • ' •< ) • ' 

nueva mafriaXcon :Jn L~erfjl ~co11órriico que se distinguía respecto de su contexto 
~·-

regional de márgin~cióQ. 

En éste, · ámbito espadal; con base en la presencia del modelo 

agroindusti'ial, los. indicacjor~s de, p9blé)gióri, nive,le~ de bienestar, cantidad de 

suelo con riego disporiible, tecñoldg[a;c capital.y pfodueto generado, mostraban el 

predominio de Villa de Arista respecto de los demás municipios de la región 156
. 

Articuladamente con esos indicadores, las funciones de Villa de Arista en cuanto a 

155 Al respecto véase el trabajo de Isabel Mora Mujeres, cultura laboral y agroindustria: un estudio 
de caso en el valle de Arista, S.L.P. 
156 Villa de Arista es un municipio que pertenece a la zona del altiplano potosino. Esta zona está 
ubicada al noroeste de San Luis Potosí y corresponde a casi la mitad de la superficie territorial del 
estado (31.660.13 km 2 Respecto al total del estado con 63,820 km2

) con sólo 14.7% del total de la 
población. El altiplano cuenta con 294,339 habitantes distribuidos en 1144 localidades. en su 
mayor parte rurales. de las cuales 97% son menores de 1000 habitantes. La región muestra una 
elevada dispersión de sus pobladores que se concentran en pequeños caseríos apartados entre si, 
con una densidad de población de 9.3 habitantes por kilómetro cuadrado y el más alto grado de 
analfabetisn:io en el estado (Gráficos 1 y 2 ). Con base en indicadores elaborados por el gobierno 
del estado (Indices y grados de marginación en la zona centro, Huasteca, Media y Altiplano 
Gobierno del Estado de San Luis Potosi/Coordinación General de concertación Ciudadana. 1995), 
el 46% de las localidades de la zona altiplano presenta un indice de marginación muy alto (Gráfico 
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los flujos dinerario, . comercial, laboral y tecnológico dentro de la región, lo 
,. --

destacaban como;el;ceritro dé mayor dinamismo, regh:inaL r~sp~c;tq a. lqs otros 

municipios del •. valle.:'EstOs re.fer€)nt€)5 recqnf9rrl1a'ro11 .. aVilla ~e.'Arista:como un 

espacio .complejo; pol~·riZ.aciof'estrdéturl:ldó d~ íl1~~era:jerárqu16~ e.rifun~ión· del 

mo~ejo_ 9grg_iri~!!~fü~.L~o~n9~-~k~§~QJlc) ..• ~~r~nt~ .• u~~sp(Jc~~-~~a~d~¿ai~e~~~~~~~~tr9 
espacial económicodo.minantec8er1tro'.del valle. 

El valle de Ari;ta €)¡;~.Hn; c~ncavidad geográficéi ro~E)ada; ¿qr;elevªciones 

montañosas con uné! sup~rficie .aproximada dé 20,ó.-oóo hª, de· las ·cuales 

alrededor de 6,000 h~·.cqe~t~n~'cd~ ~dsibilidad~s/d€J rie~o 1 ~·7, ·~1 Yé!Ue< qe Arista, a 
.;' ,-... ::''.;'·.·:· - .¡:·-> 

86 km, de lél ciud~d.;'?~·sáh 1..:~¡~~8.~tc)'sítÍimfrél •. ·~1 ino.~e .s6ri lo·~ municipios de 

Charcas y Villa de Gu9dalupe, pof.el;briente C:on VillaHida!go,>a1 poniente por las 
' .. -:·!. _:,_.··-;;- · .. ': ___ .... _:· ';' ._-·-- ·. , ,·, -::·:, ,_·_ 

sierras de los municipios de)v1oct~zurnáy Ven.ado, y pOr el sur con la delegación 

de Bocas, municipio de San.Luis Potosí. Las principales poblaciones al interior del 

valle son las cabeceras de los municipios de Moctezuma, Venado, Villa de Arista y 

la localidad de Bocas. (ver Gráficos 5 y 6). 

El Centro espacial regional 

El nudo donde se asienta esta realidad sistémica compleja es en la 

cabecera municipal de Villa de Arista donde hay mayor concentración de 

población con 6262 habitantes 158
, mayor valor agregado (Gráficos 7-12) y 

3). En ese medio social y ecológico, el municipio de Villa de Arista emergió temporalmente como 
un oasis artificial gracias a la explotación de las aguas subterráneas. 
157 

El valle de Arista se localiza al oeste del Meridiano de Greenwich entre los 100º y 48' y los 101º 
08' de longitud. De norte a sur esta ubicado entre los 23º 8' y los 22º 31' de latitud norte. Las 
fronteras físicas del valle de Arista están marcadas por las elevaciones, al este por las Sierras las 
Pilas Y el Pollo, Al Oeste por las del Durazno y las Minas, al Norte las sierras Coronado, la Cuesta 
~la Ruda y al Sur se ubican las sierras Melada, el Metapil y el Ojito. 

58 
Venado tiene 4754 habitantes y Moctezuma 3845 INEGI, 2000. 
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menores índices de marginación respecto de los<otros dos municipios del valle 

(tablas 1 y .2 y Gráfico 4 ). Como.botón de. mue~tra se puede ob~e~ar que 73% de 

la población aristense/eri'29.3% de ias localidades presenta un bajo índice de 

marginación según los indicadores de bienestar utilizados por el Gobierno del 

estado de San Luis Potosí. 

Tabla 1: ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN EL VALLE DE ARISTA 

Por población 
Municioio muv alta alta media baja muy baja total 
Moctezuma _4768 :- 7219 -··r 1923 2017 2974 18891 

25% 38% 
,.-.. 

10% 11% 16% 
Venado 3383 2474 2723 1416 )~~*f~~~~ 13919 

24% 18% 20% 10% 
Arista 1110 564 1426 858:~~:~~ 47 11736 

9.6% 5% 12% ~~-~ . .4% 
Total valle 9261 10257 6072 }1~ . ;; 6944 44546 

21% 23% 14% '2'T"'le: ; ."'.'~ 16% 
Zona Altiplano 14% 12% 17% 20%¡::,:; 36% 
Fuente: Indices rados de mar inación en la zona alti y g g p lano Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí/Coordinación General de concertación Ciudadana. 1995 

Tabla 2: ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN EL VALLE DE ARISTA 

Por localidades 
Municipio muy alta alta media baja muy baja total 
Moctezuma 33 35 14 9 2 93 

35.5% 37.6% 15.1% 9.7% 2.2% 
Venado 42 12 11 7 2 74 

56.8% 16.2% 14.9% 9.5% 2.7% 
Arista 15 5 7 12 2 41 

36.6% 12.2% 17.1% 29.3% 4.9% 
Total valle 90 52 32 28 6 208 

43.3% 25% 15.3% 13.4% 2.9% 
Zona Altiplano 46% 19% 19% 13% 3% 
Fuente: Indices y grados de marginación en la zona altiplano Gobierno del Estado de San Luis 
Potosi/Coordinación General de concertación Ciudadana. 1995 
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Agua del valle 

La preeminencia de Villa de Arista está asociada con su disponibilidad de agua 

subterránea. Los datos de los pozos registrados en 1983 por la Co111isión Nacional 

del Agua indicaban que .. el 6% se destinaba para consumo hlH1'lan'o o uso 

doméstico. (Gráfico .13); el..4%. se utilizaba para.abrevad1:i~os_d~~Qª.!J~<:101_?:;~y~ los 
" ¡ . '::~.~~'- J,· --.'. " 

ocupados para elriE3go,emel valle representaban el 83o)o;Y.lii 89ri,~jcl~l-aJ,;ios:que los 

usos . no determiri~d~sdn.g•) .tam.bién eran· de)dióadd~ ·~1.·fi~ª,~·;¡~()~~rT1~s :$uponer 
. - < _;~>~.:~_ ~ >:;~ - -- -

que el 90% d~I •agl.J~ d·~ .fé:>s pozos .dl31. yalle' s~ •. uíi.li~,~l:>~D 'q(>ri1'.~s(E3 .'fin. Villa de 
... .. 1:·:;' y:-·-:··<--:··'-._·. "·;,--.-. ··: ·:-· ···,·- :_,' :·-·:,._· ·\ ::·.·i .. ."'. ·~,,;¡.~· ... :::>-~- ,·,-,:····;· __ : -... " ,;;:. ·--- " 

Arista Y. Mopte~urrt~:eran l
1

~s munifipio~ q9~fü~Y~9ri8r9~9~fió16.d~<pqzg;s utiliz.aban 

para riego Cociu11'92 (y 5)% ~ 94 (Y 3).<l/o f~~Re~fiy~foª~t~: L~ ~~gljíab: Bo.cas con 

un 85% yVenado con un 48 (y23) %~ 

Entre Villa de.Aristél·Y Moctézuo1arselo9ali?ab_ªn'.~1°/oqe)o.s·;poios para 

riego en el valle(Villé] idE3:;\rista tJnia,. ufr fuecior•reglstro ;~ELpo~()s; p~ra ;iego 

Moctezuma eran de:prdpie~adJp@liCél;'con·effOquererijR~Iª.~qif:;q-~E3i~r~n(Y•slgueri 
• _. ·. - - · '~-·', _ '_, ·. ,. -·. ' ·, ' · - · : - • r.- ·O:-. \:," - ·---';;o- .> · · k' - _-.- ' ·' · -- · ·- /'" -: '::-· - ~ 

siendo) propiedad de 1a· SARH,. de la SSA o dé. las toÍTl:ugidá~est Este\tipo de. 
- -·. "'·-·. - ~_.:; ---'--- ,. __ 

propiedad hace referencia a pozos de riego . predo~in~nt~Mente ~~ra fierras 

ejidales o comunitarias. En el caso de los pozos privadosdasituaÓi~n~!)einvertía: 
4 7% ( 115) de los pozos privados para riegó deL valle se·. encontrabéln en el 

municipio de Villa de Arista y 43% (105) en el municipio de Modezuma. Éste 

último concentraba poco más de la mitad de los pozos públicos del valle (Gráfico 

159 El municipio que mayor proporción le asigna a este uso es Venado (19%). Moctezuma le asigna 
el 3% de los pozos. El 5% asignado a este uso en los pozos de Bocas se puede deber a la poca 
cantidad de pozos registrados en el informe por lo que no necesariamente es representativo de la 
localidad. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



158 

14) para regar 1949 hect~reas que era la mayor cantidad de,tierras ejidales para 

riego (Tabla .. 3) y en . Villa de Arista. piedomina:t>ari d~sde erite>n<::es, los• pozos 

·' .;._ ;' ·, .·,,. «;·: - ·.:: , " -. -,;:., :. ', < ; ,• ·~:, - ' •. ·. < .. .-:· '. ·, : . ·'· 

mé:l~ºr .. s~llnic:Jad.del agua(F~rtanelli j999)160
• Esto coincide con los tipos de riego 

en los diferentes municipios. 

Tabla 3 Riego y ejidos en el valle de Arista 

~e.idos total rie o 
Ejidos sup. ha. sup. riego ha. Ejidatarios 

1 
lMoctezuma 30 99373 
¡venado 18 126149 

1949 2300 4759 
1698 1875 

rv. de Arista 8 37399 
INFORMACION CENSAL DEL INEGI CIMA 1990 

758 
361 1045 3914 

Del conjunto de pozos registrados, el volum«;in de agua promedio extraída 

por pozo era mayor en el municipio de Villa de Arista con 31.20 lps, seguido de 

Venado con 28.09 lps y Moctezuma con 26.05 lps. Con ba.se en estos datos y en 

la cantidad de pozos por municipio podemos óalcula(que de.Venado se extraían 
' ' -·-·· ,, 

955.10 IP.~· cje·ª~4~ R~r9 1rie~p~n~e1y~it~ .• ?e~Mqbt13~uma, 4012 lps. y de Villa de 

Arista; .402~" f ~s Cc.'7r~fiCo {5). C(>s' a~i(Js aflteriorés muestran la escala del 

municipio de vUia ele Arista dent'ro;delvalle, tant; en cantidad de pozos, en calidad 

y en volumen de agua161
• Los pozos ;de Villa de· Arista 162 , principalmente los 

160 
Al respecto con base en un estudio de aguas del valle de Arista comenta Fortanelli (1999: 17): 

"los pozos con calidad de agua más deficiente para riego se ubican en el sector centro occidental, 
en un abanico entre Moctezuma y la Enramada". La otra área de salinidad está ubicada entre los 
ejidos Las Milpas y Derramaderos. 
1 1 

Según los agroindustriales un pozo alcanza a irrigar de entre 20 y 30 has. Si manejamos 
oficialmente los 350 pozos registrados oficialmente por la CNA en 1981, a un promedio de 20 ha. 
cada uno nos remite a 7000 ha. posibles de regarse. Si aceptamos los 900 pozos que se 
mencionan, habrían podido regar unas 18,000 ha. Lo anterior indica la posibilidad del dato de las 
15,000 ha en producción 

TE~:i 11 CO"'l , __ i) .lli 
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privados, y el agua extraíble de ello.s fueron apropiados por los distintos grupos de 

agroindustriajes.ytagrogana,c::lero~ qye SE3 ubic.aro11 Em el municipio de Villa de 

Arista. La may~r C:anÚdád d.e 'poi.os fue adu~oada directa o indirectamente (es 

deéir, · re~tado~f' p()r '1os\a~roir1dÜstri~les lbc~l~s{y '•foráneos que aplicaban el 

modelo agrolndlJstrlal163
; el se~undo'. grupo· con la posesión de otra importante 

-··- -- --=-·--=-o ---"-:='-==-- -'-~~--..:~ ---=-=-=---"""--="--'--c;--':o~--ºCO.:~' - -- ·--'--~=-""='"----_:='--=o--.:_'-:"_'=--=--~ -_--o-_--o-'.==---=- o'--:-=.~-=-=- . -'--· ==-

cantidad ~de'po~o~füeroh·los ·agrog§l~élderos((con participación. relevante en la 

agricultura); ~I si~uiE3nte .grupo.fuemn·los· PE3riféricos164
• Los más. despojados del 

agua fueron las localidad~s y .e]id(¡s .Ém ~onde se ubican los criadores pequeños 

de majada. 

Tipos·de riego 
. . 

Esa disposición de pozos fue aprovechada de mélnera diferente, según el 

tipo de propietario. Los d.el lllºclel9 ~$roind~strialy pa,rcialniente los prominentes 

agroganaderos manejaron ef. riégó pr~surizado para süstierra.s~ Po( su parte, los 
• •' --'.-.' >'~ "• • ····-• • ' • ~; • • "•r" • - •- .• - • • -' -- • 

periféricos utilizaron el riegc:>:rP~ªcl~ quetcónsiste en,el•de~plazarnie,nto natural y 

superficial del agua, por grav¡d~d,Jiriglda:p~r.cªn:élles;,y;pqf.inuíldaéiÓn. 
'. ,, .. ·--·.·. '·i:''",""· "· . - . ---·, ,•,' -:._- - -, .... -- - -

Desde una perspeCJi~ª'..t$cni~a,/el 'rieg() rqd~'cl6.f8,ypf~c;eel desgaste. de los 
,._:_: ·:;:_ )'\··· ~~;: . __ ---I;~:, ... 

suelos, propicia 1a;·saJiíiidac1, · E!1 •. erisi:i 1itr~rli i~ntó·YEs~,. e~~p()f a&g r~ n :'cantidad de1 

agua: sin eim~~rgo, el riego pre~uriiadó '~s; m~s ;~c~~td§o debido a los 

requerimientbs ,J~·inve.rsiÓri ... •EI rié~o pre~urizéldo hpOde.~o~subdÍvidlr en dos 

tipos, el de aSpérsión yeldegóteo. 

'
62 

Podemos ampliarlo al valle de Arista, tomando en cuenta de que los principales propietarios de 
los pozos de Moctezuma y de Bocas son agroindustriales originarlos o que se asientan en Villa de 
Arista. 
163 Véase capítulo 11 
164 

Esta diferenciación se hará con más detalle en el capítulo IV 

------------------···--·-·· 
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El riego por aspersión tiene casi todas las ventajas de una lluvianatural con 

la prerrogativa de que. puede planificarse. para este tipo .de:rtego hay equipos 

móviles con elementos s~mi~permanentes y otros fijos; . éste . se utiliza 

preferentemente para los CLHti\los<de alfalfa. El riego por ¿ot~o ;es~·¿¡ qúe mayor 
.-- .,._ '•' ., -

inver~ió11 .. reguiere_y_~1 g~_~J·ri_~-~ ~IJ~f"Tli~fl-~J L.J.i;2~~~J ~~-L.J~~-e,-~-·~~L21~~~!1_ri9º: s~·
comenta en el valle, qUe da ventajas de 3"a-1 resp~cto-'a iÓsotr6s tipo(5 d~ riego . 

. :, ,· . _- . __ .. ·: -- ·: - --·ó.. :··_-. - ' ·, . ..~ . .;,;O~._-_ ., ,_, < -. .e. - "''' - '. :._. ._, -_ ·: ' ' - ,:- ,,_' ' ' 

herméticas. Medianteuna .. p_te~iÓñ.r€l~U1~Cl~füega(81 ~gu~·h~stª-aff~s~e~cic)nes de 
:<1- \-_,. 7-~':'. ~'""~': :;"-: ~·~{ .• . :~·; 

dispersión en mangu~réJ~·.\M~- Húrfü~~~c~n :19_(5· S\J~l9s :ª~:m:;~~p§rfe>raqJ9ri~s que 

gotean pu ntua 1 mente ••. é n_;1·ai:~J~pt~~-~1j:¿:~t9¡§,:fi;~ l)~e:qg~·~ •. ~ tÍ"' t~~\¡~·~···. ~·~ ,Tia,ng LJ.~. ras 

flexibles provistas de.' gdtéros·~~u~~ r~ciú6~ri'··1a··evapa~a'cion:d~L ~~Lj~- y.· a1frnentan 
'' \~·,,.-;._,_,,, .. .<~::.-_ :.~~~-~ ;,_,,_ ·''"'·· · .. · .,.,:··· .·.·· .",'<,' ·,.:;,· ;:~:.:,·~--~1~:;;:·~:-~~;~_·"·''·. ;·.' 

es más complicad él, ti"t'3y~ql.Jéd~finir los diámefros de las tu_berfos·~n_ fu}1cipl1 de la 

distancia, lapiti}cji~nt~, r~gularila presión y filtrar. 

En. VIUa C!e·Ar!sta se enc;:L1entra·69% de la superfió!eiregad~~pOI" gOtep en el 

riego se ocupan éri l~s ·fierr~i{de tV1bctezl1ma y éól9 =l% del·riego por g()teo en 

Venado. En Bocas, está 18~ clé(r!ego.pqf g:~t~o y 14% del total de riegO 

presurizado del valle (Gráficos 16 y 17). Lo ántériór puede estar relacionado con la 

fuerte presencia agroindustrial de Arista en la delegación de Bocas; para los 

aristenses, Bocas es una extensión de Arista 165
• 

165 Varios agroindustriales de Arista tienen tierras, invernaderos y empaques en Bocas; los 
agroindustriales importantes de Bocas, Sabino Castillo y Juan Loera, radican en la ciudad de San 
Luis Potosí, municipio al cual pertenece la delegación. Sin embargo, algunos empleados de éstos 
últimos, celan el toponímico asignado al valle y afirman que "se debe de llamar el valle de Bocas". 
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Para el ciclo agrícola de 1995 en el municipio de Villa de Arista, 72% (2840 

ha.) de las tierras utilizaban riego presurizado (Tabla 4). En el caso de Moctezuma 

solamente el 5% (260 ha.) lo hacían con riego presurizado (Gráfico 17). 

Tabla 4: Tipo de riego en cultivo de jitomate y total 1995 y 1998166 

goteo aspersión Superficial total 
Arista Jitomate 1995 2720 120 1100 3940 
Arista Jitomate 1998 1524 2106 3630 
Total valle 1998 1538 275 4637 6450 

.. Fuente delegac1on del FIRA en Villa de Arista 1995 y 1998 

Villa de Arista, entonces, tiene mayor potencial hidráulico, mejor calidad de 

agua, mayor cantidad de pozos de propiedad agroindustrial y la mayor tecnología 

en riego para la mayoría de las tierras ocupadas por el modelo en el valle. Como 

se ha podido mqstrar, el agua se é)propió eje manera privada y se concentró en 

pocas manos. 

Asociado con la agroindUstria y con _la aplicación del riego por goteo, la 

superficie mecanizada agroindustri~I en Villa de Arista resulta significativamente 

superior respecto al de los otro~s mü~icipios. 100% de la superficie totalmente 

mecanizada se asienta sólo en el municipiq de Villa de Arista, y 62% del total.de la 

superficie del valle con algún tipO de rnecanización (Tabla 5). 

166 
El registro de riego por goteo de 1995 para 1998 desciende en 1182 hectáreas (Gráfico 18). 

Dado que el equipo para riego por goteo es fijo, podemos suponer varias eventualidades dado que 
las extensiones de tierra que habían sido regadas por goteo en 1995 contaban ya con las 
instalaciones para ese tipo de riego y en fechas posteriores no se utilizaron para el cultivo de 
jitomate u hortalizas. Posiblemente algunas de ellas fueron embargadas por los bancos ante la 
cartera vencida después de ese año; otra circunstancia pudo ser que ante la ausencia de crédito y 
de liquidez. las instalaciones se dejaron abandonadas por no contar con suficiente agua para el 
riego ni con condiciones para ampliar la perforación; otro evento fue el de las agroindustrias que 
dejaron de trabajar en el valle desde 1995 como fue el caso de los empaques El Gato y Santa 
Anita. Simultáneamente se puede observar el incremento del cultivo de jitomate mediante riego 
superficial entre los años comparados. 
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Tabla 5: Superficie mecanizada municipal 1990 

MUNICIPIO MECANIZADA 

i TOTAL PARCIAL '. 
,MOCTEZUMA: 1897 
VENADO 269 
:V.ARISTA 1573 1890 
Fuente: CIMA. INEGI 1990. 

La producción local de hortalizas 
Superficie sembrada 

162 

El área cultivada de jitomate en el valle desde 1985 registra un 

comportamiento que ha oscilado de un mínimo de 2, 109 hectáreas en 1986 a un 

máximo de. 3906 hectáreas en 1992, incluso pareciera que la tendencia es hacia el 
. . . ' - ' " 

crecirriientó o' en· todofoáso ·ál establécillliento alrededor de las 3600 hectáreas. 
)', , ,.· ;.·-,., ·;'('· . .~ .. 

Los cultivos principales·d¿lv~lle {alfalfa, chile y jito mate), oscilan de un máximo de .. ··_.. '., .. ,·-·-.,"-.'· -·· ,._ -- - .. _.,_ 

8131 hectáreas en 19~ia).m míhimo de 4785 hectáreas en 1993, (Tabla 6 y 

Grafico 19). El comp~harnientb respecto al cultivo se puede relacionar con las 

expectativas positivas crecientes de los agÍicultores a finales de los ochenta con 
• • • • ," O •. > :,rn• ·-:; ":-. "/O ., 

base en el accéso a fiiianciamiéljtó Y •• fTi~tcado, lo que muestra uri ascenso 

constante en la cantidad de. hectáreas producidas de 1985 a 1991. La abrupta 

caída en 1992y1993p~da.Jstarr~laCionadacon la eliminación del subsidio de la 
. . 

energía eléctrica y el cámbio en la política financiera ... -- -· . . . . 
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Tabla 6: Hectáreas de los principales cultivos en el valle de Arista . 
. . .. .. 

98 
, . 

85 86 87 88 89 90. 91 92 93 94 95 ··.·ge .. 97 ._ . 

JITOMATE 2616 2109 3003 2359 3325 3810 3218 3906 3895 • 3940 3646 • 3630* 

CHILE 311 o 1520 1067 948 1244 1320 1353 890 • • • • 1520 

ALFALFA 3048 3657 2125 3815 1897 3989 3593 • • • • • • 1300 

TOTAL 5975 5766 6648 7241 6170 7313 8131 5259 4785 6450 
" Fuente: departamento de estadística de la SARH de la delegac1on de SLP. del d1stnto de nego 126 (1995) y 

la delegación del FIRA en Villa de Arista 1995.1996 y 1998. Las áreas en color • son datos no 
determinados 167. *Los datos de jitomate en1998 incluye el cultivo de otras hortalizas. 

Detrás de los indicadores 
El registro del conjunto de indicadores señalados muestra que gracias a la 

agroindustria, el municipio de villa de Arista se encuentra relativamente en mejores 

condiciones poblacionales, de recursos, técn,ico~ec;:oné,rnica~ '( de menor 

marginación respecto de los demás municipio~rdel ~ltip;J~o y del valle. Sin ··- . - ., .-. -

embargo, tanto el valor agregado como la cantidéld de pE;¡r~o.ria(Oqúpado para el 

2000 muestran tendencia a perder la relevancia municipal. asyrnlda 168
• Le:> anterior 

puede ser manifestación del agotamiento de Villa de ~rikta con el modelo 

agroindustrial. Es decir, todo revela que los indicadores más que ser 

representativos del municipio receptor, muestran una fotografía del modelo 

agroindustrial en dondequiera que se encuentre. Migrando el capital,ºfluyen con él 

167 Los datos obtenidos de los Anuarios estadísticos del estado de San Luis Potosi muestran unas 
cifras inferiores como se detallan en la siguiente tabla: 
Hectáreas sembradas de hortalizas en el valle de Arista (Venado, Moctezuma y Villa de Arista 
1994-1999) 

[1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Uitomate 11918 2300 2350 1290 2158 2248 

Chile !nd nd nd nd nd nd 

!Alfalfa :nd 260 nd 770 nd nd 

tTotal 11918 2560 2350 2060 2158 2248 .. Fuente: Anuario Estad1st1co del Estado de San Luis Potosi 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 2001. INEGl/Gobíerno 
del Estado de San Luis Potosí. 
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los indicadores y el trabajo de manera itinerante hacia otras regiones que los 

acojan. El modelo agroindustrial cqn,.su!S señales, de progre¡s;o se traslada .a otros 

espacios panr agotarlos, de'p'redarlos;y at>aqdonarlos~ 

Dé docerla~ d~;pbzos; qú'1l~r~h .~~princ.ipiÓs 8ejc5s~fset'ént.9 Jn el valle 169
, 

para 1981 se tenían r~gistrél~os 348 ~ozcis con•una.profJnd\ida~ entre 50y250 m. 
- --- - - -- :e=-_-: o--c=--- -e;-; --=ce --= =-~ _ --=--i,- : -=o--==,.;__ -_-;-o-...c=--=-- =c=-,---.=.o.=;=-_- .--'°'-,,_7~~ --==-"'--""-- '-o-c;o-_'=;-...:o- ~-.===-=.:---~=-=:o-o--=-.-=-- --_c°=o-oo·- oc~--=--_ ¿:-=c=-=---,,-=='~,=~:o-=-==-=-=~?-=-'c---- ---o.o=.-..=.~-==.-é=- -- =- - -

La sobre · extracciém ·d~l ··agua Y}l . ~e P€lrfrl~ba;men. el:fnicip: ~e. ~t~ .presencia 

agroindustrial. Estimacionesrealizacl~é por ~llnstitUto de·Geología.·y Metalurgia de 
· · · .. ·----·- ·'.: ;_, -·' -::.·;·.·-~-'-i.:_,·:'/'::o:·,-:º·;'.>.·'.-~,/ '-,~·:-·.:·" ... e···-·-, ... -::;,-,::·:;_;··'··';<-=·:.~----·--__ [-;·:.:~.-.;·· 

la UASLP17º en ese a'ño. ~firl11~~af1c q~e el· ac~íf~rq dl ~~f~·· s.uhcúenca se 
: . : ;.- ,' - '· , __ - ...... ,,,, .. ·.··, 

encontraba sobreexplotada. La extracción estin~ada :por·bombeo en 1981 era de 
,• _., ·: -.. ',., - _-__ , . "·<;--: - •. ·, ./: - -.· .. '-.' '.·: ' -~·;·o,,: ·:- '.""';·· .. -;": .. '··:··· -- , :"'·' '.- -... .,-· . . 

indicaba una sobreéxplotación de 15 millbhe~.d~nWaAo; 
,-:· '"" ' .- _,. ', .... ,_,,, ;,,'" - ,,._, __ . 

La perforación de pozos se. incrern13~tó. 1q~~}jaiJle~~d~.d13 los sinaloenses y 

con el boqm jitomatero. En 1996, declara4io~b~~~~é1·1·~ipP0A~.a 1t1 ~l~qían la existencia 
"'"":·:: ·- ·. "-~ '· 

de 900 pozos en funcionamiento; eniel valle ¿j~,Afislá.1nforinantes locales han 
.- .. _. ... ·_·_ --.:_.:· _,_,H;,.~ o2_:·. ~·;:~·,:-:·::·'.:;(:.:~~·:-~.'~:-'-:'. _ _i:_'.·:-- :;·:f· :'. ' 

calculado 1,800 pozos con, pr9Juci'.qi~ad~s":Há'~élia~'.{4go. n:)efros o más. Según 
·,' . :·-.--

datos aportadospo_r un estugip .. ~e'.¡~ ~niVen~Hd~dAutÓhornade San Luis Potosí, el 
-"~·~:~--·.:·:_.'_'. --.-:.--.-~:·~:'.·--";;:=-_·;.'~~.":·-;-<.- - -

crecimiento E:lxpónéncial.;d~ :9,xtr~cción de agua ha desembocado en un 
' ··, ·.,_ >: -.. ,., <- -.,:--. : .. - -

abatimieniodel.§C~íferq de c~atro metros anuales a partir de los ochenta; ~unque. 

hay informantesde la kA~~:que estiman una variación de hasta diez ~etros por 

año; en algunos casos la diferencia de profundidad de un mismo pozo ha 

168 Aunque las cifras no son comparables entre los distintos años, se puede observar un descenso 
relativo en los últimos años de la relevancia del municipio de Villa de Arista en el valle (gráficos 7-
12). 
169 Véase el apartado "La Expansión del jitomate y el arribo sinaloense" 
170 Area Ciencias de la Tierra -SARH inédito 1981 en Presente y futuro de las cuencas 
geohidrológicas de Villa de Reyes, San luis Potosi y Villa de Arista, S.L.P. Folleto técnico No. 9 
Instituto de Geología y metalurgia UASLP, S.L.P. 1983 (p.25) -:-~------
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descendido de cincuenta a más de doscientos metros172
• En poco más de tres 

lustros, los .costos de extracción el agua aumentaron .. Muchos pg~o~. debido a la 

incapacidad de perforar. a mayor profundidad por sus propietarios o beneficiarios 

se han secado y han sido abandonados. Respecto del agua comenta Amando 

Gámez173
: 

¿Cómo no se va a terminar el agua? Antes había cada 5 kilómetros 
pozos abiertos con malacate. Había agua en el pozo y después se 
terminó. Los pozos se hicieron de propiedad, ya no se pudo sacar el 
agua y luego se secó, el agua fue para los regadores cuando vinieron 
los compradores de tierra. 

En la última década del siglo XX hubo un abandono creciente de tierras y 

pozos. De 15,000 hectáreas en producción en los tiempos de auge en la década 

de los 80,. se redujeron. a 6;0Q0174
. ALir:i\cL.Jé!l'199 rio cpiqc:;,ide. c::9nJªs:c:;ifré:IS oficiales .. ' ' ·,;~~;i·,<,'.j?:, '.'./;'··. ·. __ ··.<.• :.~. '· ·-; ... ·:··_,~-- • 

respecto a ·1as áreas de cultivo de riego (1~~·¿u~1e~aP'ar'Sce11 só10:6dH p~queñas 

variaciones, véase Tabla 6), ~ry~:J~ri~k 'r~dbrridos ~erl1os co~firmado . una 
-· , ~ - . .•; -·. - . ' --·' ' . ·- ,- , 

importante cantidad de tierrás ;qu~; han· quedado sin agua, inutilizadas, 

contaminadas, plagadasy abancl~n~bas; 
;' : /<~:-· ·_:_-. 

Ante mayores profándi98tj'es, el. riego en Villa de Arista requiere de alta 

tecnología para seir rer;,t~bí7;/Ést~ singularidad hace que sean pocbs y cada vez 

menos los qui;HE)!19~n IÓs re¡cursós que les permitan el acceso a e¡sas t€lc~ologías. 
' . <· - '-~ ... __ - :-<·· ·- .. -· ' ; ·_:- -'.,'. . .' 

El control de los,poios,esrepresentativo del control de la'tief"rayCori ellos de la 

riqueza social en el vaÍle. Con la eliminación del subsidib• ~ laéeAergía; elé~trica 

171 El Pulso, lunes 13 de mayo de 1993. Sección A; p. 2 
172 Lo que si suponemos el periodo de veinte años indica un promedio de 7.5 manuales 
173 Rincón de Leijas, 1998 · · 
174 Según las afirmaciones de los productores y confirmado en El pulso: op. cit. 
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aumentó el costo de extracción del agua pªra los productores 175
• Esa 

circuristangia13sta1Jle9ió.un.filtro do!]de .qbtl.Jvieror:i ventajalo§.~LI~ Mtili;zat:>a.n .riego 
- ,· .--

-- -- --- ---=------_---,,,-==-'= 

por goteo.· El acceso ª t~cnología punta>tanfo de riego canje de cultivo fue 

favoreciendb ~ los produci()r~s más'scilventes y fu~ lirnitando í~ entr~da>a otros 
,' ' . ·. ·:.'· :_--. ,,··;· ¡--.. ··,. - ' .. -.·· ··, '·. ·.. . : ,.-, _>:-· :·-

productores más .pequeños;· Los. primeros fueron rentando o compri:fr1clo ti~rras de 
-------·-'·--_c_-_:O.-·,_~---==-=·--=--=·cc'=o_-0~'-==--,o=_-'.-.:__,0,,_~-'-'-'o'~-=-=--""=="=-CC=--==-=-------=-c~.-· --·•-.:__ -· _; __ , - - ---- -oo--c-_ ·o.o_-o-,_o_--o·-='='---=--·- cc=o.-=·-_-_-oo,_-=o=-=-'==-co-=--,_- -' ·-----

pequeños ~roP'.ietarios tíast~ afinnar, entre ellos, que el pequeño grubC>ciegrandes 

propietarios~'··sªn;'.()tra ~~s~n. es decir, "ellos se cuecen. aparte" .• Utiliz~n .~ás del 
,,• .. -..;_ .• ,L.,:-.:·•'.,,,.,'..-.• !__· - • ··--. '•' '., •• .:. ·• .•• ···- • 

80% de las ti~áa~s ae riego del valle. Este grupo d.e propi~tados agroiDdustriales 
-. ·_.-- •. ,- ' ,·_:: _._ .. ,._'" ;. . 

controlan el a~ua; la tierra, la tecnología, el capital y el mercél(!Q.·$onell9s quienes 
_ .. ,, ·.- . . . '·.· 

aplican y reprodll~en el modelo agroindustrial dominéint~; 

En un~ ·.región sel)11desértic.a dond~:, eF· él~ua es • un recurso vital y 
. '. .,_ ' -. - . ·; . .-. . ' . -- - . - .· - - ··- ,. ' '" . . -~ ·', .. . , . ,. 

privilegiéldo;. IQ5- p~iric;ip~l~s, ªª[oi~clG:s;trj~l~§ ·~ispon;nde ella y consideran que 

"so10. es cu~stiinae(pertor~rLrn~:~CJtot,Vn~p;'~:ha;~tél .k>s.•·oc:hocientos metros si es 

necesario, para sacar el agLl~"·;cJ;~of101}afírfT1Ó Sabino Castillo. A pesar del 
... ' - - - -,.- . 7 - ;.;··_- - < : .. ·:-;.·1~-::T.~,:·~-- - ·:-·'_,.-.h. 'l/;';-: -~ ~·; .. ~. . . ' 

acaparamiento, tampoco hay c9nnfot~~xpU§itO:sofül3 ~l~sq dél agua, Con base en 

una normatividad definida peri~ §f\R8.:;;ho $e;p'3foWenc:;olocar pozos a meno. s de 
F" , .,-~<, ; ,_. . , :. «·-- - - :· . . . . "'- '' ; .'. ; .- .• ,~.- • ; .' . - .. . . • 

500 metros de distancia erít{<:r~J; y~•(:pn¡~s'(),~Jbé'r-1/;;ílosev.itan1o!)·el:,préblÉ3ma;'. El 

va11e es percibido ppr 19.s; i:>rii\c:iR_él1~.s ~gt(lindustria1es como> un ásunto> gu.e se 
-···. ·- - . - -,. _, ~ .. i 

reduce a la propiedad.d~·pozc?s<ytierl"as y a la capacidad de perforación de cada 
' .... ·: .... 

quien dependiendo de su )~e~·~edivo capital y de la rentabilidad esperada. La 
.. ::':·.- . . 

restricción, limitación o impedimento para el acceso al agua a los agricultores 

periféricos en cartera' véhCida y sobre todo al resto de las comunidades es una 

175 
En 1992 al retirar el gobierno el subsidio a la energía eléctrica, el costo aumentó en un 354%. 

Véase el Capitulo 11 el apartado "El agotamiento recurrente del modelo agroindustrial 
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marginación más .radical y vital, ya que es una condición indispensable para 

sobrevivir partic(Jlaqnente en el desierto potosino. Muche1.s l9calidades han perdido 

el acceso al agüa por su incapacidad de costear. la perforación a mayor 

profundidad \/ ~hora carecen del vital líquido; 'el municipio o el ejército en 

comp~.ris~EigD!~29sLsiR':1ª1mente les abast~?"e.n agua~ c~n~ipas .. 

La ·pol~Íización a.saciada al modelo agroindustrial es un aspecto ·que 

propicia la ~igra;ic)n• c~raqteristica del mismo modelo, sea por la capacidad 

financiera para ~dglJi,ri~ q~}intar tiefras en otras regiones por los agroempresarios 

o sea por ql.le se p~r~ieron 'las. gªrantías de supervivencia de quien sólo ti~ne su , . - - , · .. - ¡.>.. ·:--" .·. ~. - _' .- '~ - - -- .... ' 

mano de obra,':; ·los¿ mismos ... aristenses ubicados en los extremos sociales 

identifican.a.Ja. miQÍélció~ asociada al modelo agro industrial como uría opción que 

reproducen. 

Las consecuencias de ese modelo agroindustrial son evidentes, como lo 
' . - : -,-·· ,' ' 

muestra la prensa potosina: según e¡I c¡ct.uaL. presic:ler1te inünicipal de Villa de 

Arista, Juan Martínez !barra¡ al:menos40~pór cierita'.de~sus-habitantes jóvenes en 
-- • • ,' : - < •' • • ~ ::J - ,• .•• -;- - :é :>''/ • ,.,,, _-C • •:•:.'< •- . ._, ' -- - r - '• •' ', -- ' ' ,,-•,,' '•, - --- -

el 2001 ya emigraron ... ~. ofro;~· .. e!;ta,~§~.r~1.ei~fra.'.~j~rp,:la·mayc)rí~fJe aMich?acán.a 

seguir con la/piZ.c~;d~1Ht?~:~]w.~~:t~\r~~.:-,0;··5i6ier6n.~: lqs E~t~dÓs Úhi.do~~ 76 ; ''.La. 

Sedarh consideró qu~es8~~:9~gk~~t~(1~{~it'LÍ~~Í9n''delos tomateros, porque de ser 

unos de los principales prodB6t~r~~·.h~'c¿fur}d~ ~ñas, ahora tienen dificultades para 
-, . - ' .. -· _. ~-'/.'_,- . ·,-·-''-" - --·.--· . - - ' .· .... , 

hacer rentable la tierra;"·"Debid() ~;da·inS~si,ón de plagas, agricultores del valle de 

Arista perdieron totalmente su producción."177 "El representante de los productores 

176 Pulso 05/11/01 
177 

Israel Vega Morales Pulso 4/11/01 

rr
~~v~·~~ 
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del valle de Arista, Carlos Romo González 178
, comentó que perdieron el 95 por 

ciento de· las hectáreas.de.jitomate sembra~~s .. Por .el h()J1go conqcicjo como 
·---'---- ..::_: --·-=--_;c-;:=---=.--;-=-

Aparatriosa"; "Nu~vas grietas< se . han abierto en el suelo ·cerca~-() ·a las 
:·:. : .' , ' ' : ·. " ., ... \· 

comunid~des-de s~n Raf~e1·y SanJo§éYclel•'Artiofü~.ren:i\filla· de Ari~ta;· señalaron 

vecinos de las mishias. "179 Uno .de. los hi}os:c:le lafámiliaZélvala Contreras lleva a 
-~ - _-,_ o·_·--~-=--,oó-o_=---'=:=--,=,-'-·-=-~-=·--o_.oc_-· =o=--- - _-_,--_ -,_7_- - _-,-:0:~--:o-,=' --'.;_-:-=~{-o-~=-,'-;~.:oc-_ _:_,, -- .:e:;~:-_ ----~-o-o;= __ '-;-o-.- -Oo.C~:o-o-=o---o'-,;:_,_;=-_c·o--_o,~-;,---o- co_:':o_'o-'-_ -=--·-: -

pastar cabras al'oriente de la cornunidad-:de· San Rafael. Dijo que; a través de sus 
,;- :.;-. - ,. -_- ·,'_;· .-·- - ·. ,--º --·:.:e:--:,, __ _ 

recorridos por el C?lmpo ha podido observar que nuevas grietas•han ªparecido por 
.. .·· · .. ·-~ ' -· - . . ·. ."' - .. ·, ,, .. .· : . . . 

el rumbo del rancho «(31.Íªrqª R~y~», aunque por ahora sóló• h~n 'atªcfado predios 

rústicos." ,¡la grieta se 13xt~n~jó ºªsi.un•· kilómetro y llegg hª~t? 131 llj·~ªr~n donde se 

ubica un· p9zo d_~ rieg§/ ah9rél ¿~có." 

El rno~elá ~groindustria( propició el debilitamiento del mynicipio que les 

brindó hospedaje e integró a los grupos polar~s. de la poplélción -los 

agroindustriales y los trabajadores- a la dinámica rnigrantee itinerante del modelo 

para ir a depredar a otras regiones y continuar reproduciéndose. 

178 
Como se verá en el capitulo 5 en el apartado sobre el Barzón, se trata del representante de los 

a~ricultores dentro de la organización del Barzón en Villa de Arista. 
1 Pulso 12/11/01 
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CAPÍTULO IV 
LEALTAD TERRITORIAL, AGROINDUSTRIA Y 
AGRICULTORES 
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El tema que nos interesa está relacionado con la conservación del territorio 

ante la presencia del modelo agroindustrial en su seno. Hemos res~ña_do el 

contexto nacional y mundial que han favorecido la tendencia d~ 1;:¡ e)(pansión 

del modelo; r~g()ffÍll)QS.1¡:¡ .bi~~()fL§I g~I mu.nicipio d~ VilJa.dE'. Ari~t~qlje ,le dio 
-.- ' - .. ' ; ' - .. -- - ., ... - --,--, - - --¡: " ·.~ .. -- . " -_:.:: » . .· -~ . ; -- - . -- .. - -- . . -. .. ,. -

,_,·:,__ ·,·· 

albergué; ahí 'id~htificélmos a! modelo como irlipOrtélrjte·'a!i~do_- lgca,I que le 
~-- ! ~~.' ' ·:, ,.' " . ; ' . ' . ' •. • - ·, - . : ·~ .- . :··:. _-, 

permitió recup~rcir sl.J bOndlción municipal. Luego de tresdÉÍcadas de presencia 

en Villa· cfo :~ri~~ª· el modelo se ·reproduce y recrudece con resultados 

depredatorios,fmigrantes e itinerantes. En e·se escenario, la lealtad territorial de 

los agroindu~tri~les se desvanece, todos (nacionales o . extranjeros) se 

asemejan y,a~q~:en actitudes similares; lo.mismo podemos afirmar respecto de 

los agroi~dl.Jsttial~s locales o extralocales.'En ese sentido, la lealtad para con el 

territorio p~r p~rte de los agri~ultores está afectada por el involucramiento o no 

con el mOdelo agroindustrial. Si el agricultor se encuentra inmerso 

significativamente dentro del modelo le dará prioridad a éste respecto al 

territorio, incluso su disponibilidad itinerante, a migrar, y depredar prevalecerán 

respecto de la preocupación por el territorio. A continuación estableceremos 

diferenciás .de los.agricultores, entre aquellos que reproducen el modelo, los 

periféricos; lo~, agrog'anaderos y los temporaleros e intentaremos identificar a 

aquellos~qúe a. partir de su lealtad territorial puedan ofrecer una alternativa 

sustentable para la matria. 
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/FALLA DE OHIGEN _ . ..._,_. .. ,.....,.,_____ _ ___ .,,. 



170 

Como se planteé¡ en el capítulo anterior, el.territorio se definió articulado 

con la historia deLmUnicipiodesde.su fundación; en; particular se'estableció con 

la construcción. de la cªpilla a la Virgen del. R~fugio 1~º.la dehominación de 

Arista, la recuperad6r1··de su··•co~8ición}je,ni~ntci;pfª;y0ai~-ds~ripCic)íl·•tefrrit0rial 
de los pobladores al mismo. En ias•tre,s últin1as\déC:ad~s. eJ territo(io ha sido - -- '°'--·- -- --=---'-' --·--:--~- _'.-o'--_o-- -=-o'-'"'-o -_c_-_cc-~·-c:c=.- -=-,- ·:o.-=----,-·-c-=:;--~~="""'°"'·=--=-=-..C..=-'=-=oo=~'=~=---,_-o-=---'=-=--==~:='-'---'-?~?o-,==;-;~-,,-_-- --=-"-"°'º- -ccc:=;o=-- --~- =o-.-,=----,=-=-=-=='--=-=------=--=----. _ -

recuperado·y·fabricado 181 cpn'.láim~l~htaciónloc~l·del:-•modéio'agroindustrial. 
-:... -" ~----.. -·'=- ~- -:--- . -• ,.o· . -'·- -·- .·, --· .:·,:; :· ;,- ·"· ·, ",-.. - -- --

• - -. ~ -

La inclinación de los agric~1t6res h~pi~ _la 9groind1Jstria rnarca su relación y 

lealtad para con el territorio· mi.ínicipal: . 

El nicho territorialqq~ ~~s :ocupa es el refe,rid() a la "matria" municipal182 

de los aristenses. La '.'matri~\', ~nt9ncesfpoderriosconsiderarla como extensión 

del hogar que brinda protección y s~güridad. Estas identidades espaciales no . . ,···· - .. ,._. - . ·:.::·-- --·:,, ·.,. •"" . 

son las únicas sino .qu.e, se .·~nffedruian,;:intersectan y compiten con otras 

identidades como las .E3~mpre_,9ri~l~~1 ~.3. Dentro de esta imbricación 
' • ; .-., :": ·- : : ·. ~ • ,; ·-- .·., 'C, • ' -

predominantemente ecÓnóf11iª-~· eíl f¿riciqn de su identificación, relación, 

distancia o. aleJamTenfo,~od·ei{m~delo '~groindustrial,hay diferentes formas de -- · .. --:-';-' ·:.···- .-._-, .. --·.- --;·.:·-.,~-:-.~--:-_~ ,~--·- ''" -- -·-.,.,·-.-;---~_--.·_,_,. "·-:··--.,,~- - . ' 

territorializarse por cád~}s~je~<J'Élfl< Yillá;d,~c~tist~ .. ~c{frió es d~ .•. suponer; las 

fronteras no son riític!'as ni'tei'radas.f:Efi'.;~stac'coy~rill.Jrá; la' participación en la 

agroindustria se constituye en una de las mediaciones más relevantes para 

'
50 

Aunque también recientemente está manifiesta su identidad nacional asociada con la 
construcción del santuario a la Virgen de Guadalupe 
'
81 

En dónde la fabricación ha implicado la depredación, la migración y lo itinerante del modelo para 
con el territorio. Lo anterior tiene que ver con lo que comenta Giménez citando a Peter J. Taylor 
( 1994:291) que "es el capital el que fabrica y destruye los lugares. mediante la inversión y la 
des1nvers1ón. ·· 
182 

Como aporta Giménez (1998. p6) ''El territorio se pluraliza según escalas y niveles 
históricamente constituidos y sedimentados que van desde lo local hasta lo supranacional, 
pasando por escalas intermedias como las del municipio o comuna, la región, la provincia y la 
nación. Considerados como niveles imbricados o empalmados entre sí. Asi lo local está subsumido 
bajo lo municipal y éste, a su vez. bajo lo regional, y asi sucesivamente''. 
'
83 

Otras pueden ser las religiosas, las partidarias. 
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definir las diferentes disponibilidades, acciones y sentidos de los aristenses 

para con su territorip184
; 

La cultura185_· se basa en pautas de· significación en un contexto 
1 • ;~ .~ ' • ~' , •• - • • • 

históricament~ ~spec:ífi°cc{ Y socialmente estructurado. - Es eL repertorio de 

esquem§§ ,§irDbÉJic;g~~i91J~,}~_QDJRª':t~ ,LJD~JJrljP() dªterrniQ§c:lc:l·~ ~I ':'!1iversQ. de 

significaciones de dgr1cje-aE3tivéln su sentido o -fueria dE:J 'reproducción y el 
- ; .... · ·,. ,-:· ' - . ',·· . 

comportamiento qec¡;u!:ÍhnI~rnt:>ros. Los habitantes de Villé! de Aristª comparten 
' .. «"·' -,- - ' ... , ... " - .. - . . -· -·.·. - .. -

un universo de significaciones y una estructura. Por su p~he, el m_odelo 

agroindustrial' quE3 :~e 'éirt16u1a con la "matria"; tiene su pr9pi9 !uniyerso de 

significacionesy~u ~~tr~C?tyr~~ocamin§ld()s haéiél su .. rJ!Jrétjll_c:ci~n·-~on'b.~se en· 

los empresarios ··_int,e.~~~trít~~; 2_gl _~~~itg-¡:ií(stE3n~.E3--- ~ºrT1P?hE3 ~--l"Í:~- ~-P.~~nqldo-, .el 

universo de significa9i~pe:~;d,~IQJP9,'.~lq~C9p· ~-~qy~899_tLJrf? ª~i ~@rpirig4~trial~s 
locales incluso tier~ ~" .. 4:~-ª§} p_ªut~;s-1cb,_rii0Yr~f~~~nt~~ ..• -~n-!'_JªW~o·~u8fura· cjel 

-~::·>~ .;.·;_'·'·· 
encuentro entre el mod_e1ó;y: la '~rnatri~:· cpillcidierón '1oscÍl1tére§es de: las dos _: ~ ·.· .--... -·~:::-·- ··-··---· '"-.'.:~--->y:-' ":-.=:_:::;-' -- .• -- : - >, ""'~-'._---:'' - ,.,_. '---· - ,' --·· _._. __ , .. _ ._.,,_, .,·,_ - --_:__· 

pertenencias y ~rljba.~' ~e-"t6H~1~6i~ron1ª6 ;--:sin .•emb~rg~.t~_. partir de-._ la 

manifestac_ión cje_•siªnq*; itibef~~t~S,.étj~p~'ª.da,f.oripsy_ ~_ig:r~~f~s.ca_r~ct(3rí~_ticos 
·~- .e·,-'-'-·~'-' :._·'.·:;_O.:_-~~'.·..'.'- _____ ;'::_•e_•-,:;..":,~.··-·- .. 

de1 modelo, aB'oré)_-Manifie~to~·eri~l mJnibi~i6, --_§e;hi2:óé~iciéiíté: p~ra algunos 

aristenses que ca~aunJ(~~-municlpio y el modelo) tenía un s~ntidodls~Into. 
'' . •.·. '.O •• • .• - •. · ••. ' ·,;,:)- ,-.. - . " - ' ..... . 

' . ._ '.. 

La rélaCióricje;lcis pobladores con su territorio se ha venido secfoíizando 

y atomizando. mediante mediaciones; la más tangible mediación es la 

económica articulada con la cultural-identitaria y con la política. El sentido de 

18
• En este punto intentamos la articulación entre lo económico, y lo identitario que son el sustrato 

de la cualidad identitaria que se planteó en el capítulo 1. 
185 

Retomo los planteamientos de Giménez y de Thompson (2002) 
186 Véase capítulo 111 l TESIS CON 
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pertenencia al territorio. n.o es homogéneo. sino. que se establece a. través. de la 

lente influenciada· por la situación que.ocupa. cada. individuo dentro de la 

estructura social en la que s~.deserllp~ña para·~~ reproducción. 
·· .. ·. :· ·:·.: - . - ' : -

La perteri'enciaé6;dnto1uc:i"áhiierüb' ah modelo agroindustrial, sitúa al 
, . ·:., : .. -,,· ·, .' . . - . 

empre¡s.~rLo 12.".él!r.eil~tl~~rl'leí'l~~ ó~l~~~l1~~ s>.JD~Jf~rE3n.~e¡ éJI t~rrit.<;>rio en. uri.a 1.óg.i.ca 

predominante1Tiente. utilitaria. Lo . arif~rjór~. e~tá ·relacionado con . lo que 
. '.' .. - - , -. '; ~ - :. - ' -:.:- . : " 

mencionál:>awos más arriba respec~9 élj h~cb9 d.t:i qye. sea incjife,rerÚe¡ (31 que un 

agroinclustri~I sea de fuera o sea lo~al,seél extranjero:~ nacional en sureli:ición 

con el territorio ·específLco187
. 

A continuación ded~irrios.·el perfil de los agricultores a partir de criterios 

económicos .. Para la denominación de los d.iferEmtes tipos de agricultores 
.· ,-.. . . ; . .. '". . . -

tomamos como pauta al modelo agroindu~tri~l 188 con base en que es la 

actividad local más relevante en relaciQÚ ~I :abatimiento del acuífero y en 

cuanto a las perspectivas futuras de Arist~. . . 
• -• •-:; - ' -•_ o'";¿,,' ~:-'.:--~ • -- -::.: '. • 

Los tres aspectos princip¡;¡l~~k·CÍ~e.~füf§rylen~n\e inciqen en la relación 
:;:~;;_,_ .~i.<~> --: ,, . \ i:· ' 

entre el agricultor con el territorio ·.sci?i': la dimensión en la disponibilidad de 
• ¡'~ '.... • " -

recursos, el •. ti~o · d~;~.t~6~gl~~í~:~Jf4tinz~a~c ~·)1~·~·int~~r~ciÓO. al .· modelo 

agroindusfrial .. En;16'.'.'.ref~r~8~.eia·(i()stre6u~sos, .. ·tomamosen cÜerité)•~I .agua con 

la propiedad d; ;'.i()~~.;f;~1.·}ipb. d.~t~hencia y· la cañtidad~~e;tlef[as trabajadas. 

En cuanto''á·i~ i~6~61dgía teníamos en consideraCión 'elfti~J;dÉfherramientas, 
maquinaria e insumos, el tipo de riego y el tipo de semilla uti.lizados para sus 

cultivos. Respecto a la integración al modelo consideramos las fases de la 

187 Véase capítulos 11 y 111 
188 

Para mayor detalle sobre el modelo agroindustrial véase el capitulo 2. 
~ 
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producción .cubiertas por el agricultor, la articulación con el mercado, y la 

diversificé)ción de cultivos cómo aspectos. qúe. pueden il]dica.r. la proporción de 
- - ----- - ----------- _-;o.o-•• ~~~-~-·===.:_~=-2-=-.-

especialización del agricGltor-con el modelo (Tabla1 ). Cabe'.ins.istif en que son 

aproximaciones:·~ye· :i~s.;~er~it~n.suBra$~r,6ie~as-.terid~nd~s·de.identificación 
con el __ rn9ci~l2:.~R~f=lp"~!~nt~Ll1~~-ª =Lrr1eig=k~glJ~::lJ~~j.-~9!i~l_Jlt~k.~eer!!é!~~°-•--s~ _ 
encuentre tªn i~efoific:éld() qon el, modelo er ,SU lógica; mi~ra·~:te; itiherante Y 

depredat()rici ·c:6ri:ib:- clialq~ier ; otro _élg)oindt&triéll d~ . g,on,~ui~ta. Esa 
~ :· ., .. . ;"i :· : 

disponibilidélª i~ pue~E3 inferir d131-.hegho.deqlle de los. :fo periféricos medios, 

doce són ~xtra;~gi~'.n~l~~-y 5.cu~~t~nya:co~ supropioe~pélque. Es .decir, que 

la imitación 'a lo~ ;rEif~rentes puede ser equivalente al invólucramiento con el 

modelo. 
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Tabla 7: Perfil de agricultores de Villa de Arista: campo económico 

--~------

recursos 

tecnología 

integración 

¡ t-:rj "t 

!E:: I: 
t_-1 >-3 >- t'rj 

ag3 
t:J:j Cf.l 

ºº 1 ;::::¡ o 
1 ~--t 't-:;:tl 
;G-:J .... ~ 

¡'_~~ 1 
f~ 

procedencia 

Agua 

Tenencia 

Dimensión 

tecnolooía 
Rieao 

1 semillas 

Fases 

Articulación 
con el 
mercado 

Diversificación 

TEMPORALERO 
Criador 

Local 

No 

Ejidal 

Micro 
X<5 ha 
Rústica 
No 
Criollas 
(autoabastol 

Participan como 
trabajadores 
temporales en la 
agroindustria 

No 

Alta 

AGRICULTOR PERIFERICO 
marginal medio 

Local Local/foráneo 
Propietario de pozo Propietario de 
x<=1 pozo 1<X<=7 

Ejidal y pequeño Mediano 
propietario propietario local 

Pequeños. X<40 ha. Medianas 
40<X<200 ha. 

rudimentaria mecanizada 
Rodado Rodado 

criollas Criolla/hibrida 

Algunos tienen 
invernadero. 
Otros tienen 

Sin empaque. Sin empaque 
invernadero rústico. Produce 

y vende 
hortalizas sin 
empacarlas. 

Asocia con el 
Sin relación directa. comprador. 
Vende la huerta Vende a pie 

huerta 

Alta Media 

AGROGANADERO 
- --diVersifica-do--

local 
Propietario de pozo 
1<X<=7 

Mediano propietario 
con ganado 

Medianas 
40<X<200 ha 
mecanizada 
Rodado/qoteo 

Criolla/híbrida 

Produce y vende 
hortalizas sin 
empacarlas. 

Articulado por un 
socio o familiar al 
mercado regional. 
Vende a pie huerta 

Alta 

AGROINDUSTRIAL 
en transición de conauista 

Local o reoional Extrar6Qional 
Pozoteniente de Pozoteniente 
x>7 dex>7 
Gran propietario. Con 
Renta propiedades propiedades en 
en otro estado. otro estado 
Grandes Muy grandes 
200<X<700 ha. 200<X<1,500 
sofisticada sofisticada 
Goteo Goteo 

híbridas híbridas 

Produce y empaca Produce y 

con o sin empaca con o 

invernaderos. sin 
invernaderos 

Articulado al 
Articulado al 

mercado nacional y 
parcialmente al 

mercado 
nacional e mercado internacional. 

internacional 
Bala Bala 

.._l 

.];. 



A partir de los criterios como. definimos los perfiles, los agricultores locales: 
. . 

temporaleros, periféricos.(marginaL y medio), agroganadero.s y)os.agroindustri9les 

de transición, se conforman co~o una· pirámid~ de mayor é3 m~nor 911 c~ntidad de 

individuos y ·d~····.n1~·r,l~r ~:rnaior'.·¿en~propie'aact capital,: acc~soia1: c,igua,···tierras, 

tecnoJogfa Y.. mercado. A diferencia de los demás, los . teme'?ra1:.r~s. no son 

empresarios agrícolas (tabla 1 ). 

Tempora/eros y criadores en ejidos y comunidades 

En contraparte de los empresarios agrícolas están los criadores de ganado menor, 

muchos de ellos son ejidatarios con cultivo de temporal y otros.·so.n pobl§ldores de 
" . : . -. 

las localidades. Su referente de reproducción es de tipo camp:eisioo189
• El. ganado 

caprino que tienen es de "majada" y las familiéls cri~d~}él~f s§i ~E!dica11 a 

pastorearlos en las .. elev~Ciones del valle. Con base en datosq~eLl~E'.bi~n ~illél de 

Arista hay 10,264'chlva~fsobre todo en los ejidos de Rincónde.L¿¡ja~.erTajo y 

Salitrillos, · dond~ c:lPr~Bt~'la temporada de cría, las familias elélb.¿ran'. qQesos que 

venden localmente'~ ·cofoplE3íl1er\tan ~us requerimientos meqial'lte el •tallªdo de 

lechuguilla y ·elTlple'áh~ó~e.~n ~·1ospozÓ.s" .. Muchos·c:Je:ellos ··se irJcdrp.oran como 
'!(,' ; ·;:~-· - '-'.·;__.:_.; . -<----'~ ' - .,"'O -~\,=; 

trabajadores .de la~ a~froii18Ustrféls,o .emigraha 1.6s Estados• Uriiqos .. $sta·pohlación 
- ··- - .-. ' ' _.-., - - -. --. ' 

no cuenta con acceso dir~cfo al agua a diferen61a de k>s demá~·a§riéúltores. 

189 
Véase Chayanov (1974), Wolf (1975) entre otros. Por no constituirse en el objeto de la presente 

investigación y por no contar con elementos suficientes para su estudio, a pesar de la importancia 
relativa en la matria, a continuación no ahondaremos en su análisis y nos avocaremos 
principalmente al de los empresarios agrícolas. 
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Tabla 8 Cabezas de ganado caprino y ovino en el valle de Arista 1990 

'ca rinos ovinos 
! 

~·de Arista 10204 937 
1Venado 38150 19924 
(Moctezuma 35238 9582 
INFORMACION CENSAL DEL INEGI CIMA 

Varios de los temporaleros pertenecen a los ejidos del municipio deVilla de 

Arista que no cuentan con agua para riego. Villa de Arista, Salitrillos (Con anexo el 

Charquito), Rincón de Leijas y el Tajo. (Tabla 3) 

TABLA 9. EJIDOS DE VILLA DE ARISTA 
ejido ¡Población 

1 ejidal 
Villa de Arista j 877 

Derramaderos l 1187 .. ¡ Sal1tnllos 

J Rincón 
¡ Leijas 
1 
1 

i 
1 El Mezquite 

¡El Tajo 
i 

1 Las Milpas 

!TOTAL 

: 1535 
' 

de¡653 

386 

735 

312 

5685 

1 superficie 
Has 

l 1.434.54 
1 
1 

l 4,575.40 
l 2,188.28 

¡ 
l 95.36 

1 

957.59 
28.59 
i 5,668.11 

11.09 

14,958.96 

1 ampliaciones 

1 530.79 
l 5,299.63 
1 
1277.75 
: 969.63 
~ 5,208.61 
1 1,462.81 
. 225.91 
. 2,513.61 
566.10 
11, 105.04 
3.415.15 
374.40 

f 877.50 
¡ 4,028.40 
13.99 
4.66 
95.21 

'36,969.19 

1 total 
1 i 

! 7,264.96 
1 

1 1 

l 4,575.40 1 
8,644.27 

¡ 19,383.98 1 

· ·1.900 están : 

1 
en conflicto ll 

. d con Villa e, 
: Arista 

1,360.58 

: 10,574.01 ! 
i 

124.95 

:51,928.15 .. 
Fuente: Registro Agrario Nacional. D1recc1on General de Catastro Rural. 
Dirección de Información Rural. Los ejidos con áreas sombreadas son los 
que cuentan con riego. 

El ejido de Villa de Arista tiene las tierras principalmente en el cerro, esas 

superficies los ejidatarios las utilizan para el ganado, el cultivo de maíz y frijol de 

temporal. El ejido de Salitrillosísé constituyó el;18·de·mayo de 1937. En versión de 
·,, ,·· ·' .. · .. ,, ... '' .... ·. ····:" ._.:· .. ·:·. ·'" --· , .... ··- ' 

don Teófilo Castro, Presid~nté d~l ···coriiiJariécjó Ejldal. en 1997, empezó con 30 

ejidatarios, antes de 1993 había 200 y ahor~ h~y alrededor de 420. Algunas tierras 
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de este ejido pertenecían a la hacienda de Peotillos y en 1 gas les fue otorgada a 

ellos. También algunas tierras están~en dhmuta con !()S ejiqps .ge ELTajo,La 

Tapona y Villa' de Arista. D.e acuerdo con las mediciones hechas por Procampo, 
- '-· ; . . . . '. : 

las dotaCion~s ;por/ejidatariO;v~rí~n ~e 1 a··;12'.hectá~eas y 4 de labor, Salitrillos · 

cuenta con suelo h6med~ debido a que se encuentra en las partes bajas del valle, 
-_ - .e- o_-~=- --:_, "'''.·~-=~;.--=--'~=c-;?'7-:0-- o--:~=""'--\--""-::='--'~·':"-~·=' ' ~\~~ ;~c-t=-=-o-;l-"=---:__.-"-~'.'=!~.o --~.:;'."""---=-~~'- -_ -_; .:=;__:- -, '-~- ~--= -

a una altürá de'1500°.rnshrÍi. béneficiada'ppr los escurrimientos pluviales que se 
~. ·- .-._· ~ •-,.•, :,-:··- _;.;._-, -- --:"·· --- - ·:-~· _,._ .•. __ .. ~, ..• -º 

bien, en est~.ejido;.A>h é)<e,~'pqi~Q.d~Laf1exo de El Charquito donde hayuripozo 
.. '· - - -·' . ' - - .. _,.~~··' -~- .. ~;"_ ).'. . . . . . 

para riego con 3o s()C:ik~rfo()\c~'.~nt;~; 9_§n. agua para riego se me1neja .la. p_osibilidad 

de la existenciade ag~ai:~n.~I ~bb~u~lo,:.aunqúe aún no han p'erfo;ado.'EI Tajo es 
:'-' ' .'·-·:'··-·' ·._,_ - ,,·,_ ,-·- ;--:.-,.. : -.- ...... ·-.' - •.. - -., ·.'_¡·,' ,· ;··-y, _- ._., ¡ : : . ·. - ' 

otro de los ejidos ql.Je.n~ c;l;J13iita 9on;a'gl,Ja;para, rleg() V cWlti\/an m'~íz y frijol de 

temporal. En el tajo tiay.;Oo ~jidataríos<quienes comparten l¡s ioó hél d_e tierra 
• '·" -i.- '.'' . ~ . • i'- : - ' ;- ,_ ' ' ' ;-•e ;- ', •' '· _ -. -· • '.- __ ·, '- ;_ · _ ,_, .' .'.. • '·-'. -· · e - '. _. ' e' • ' 

que incluye zona url:Jána;illilpay cerro190 •• 

Rincón de Lelja~ es ó~ro de los ejidos de VUlá <;l§Á[i*~ s!n disponibilidad. de 

agua. Este ejido presenta serios conflictos dé. tierra desde .1940 entre quienes 

recibieron una dotación ejidal y quienes no la acepfaron, re61amando las tierras de 

Rincón como bienes comunales (aún sin recol"ldC::lmiento legal). Los comuneros 

alegan que los ejidatarios deben ocupar las tierras localizadas en la sierra que les 

otorgaron. Este conflicto tiene que ver con el 'conoGimiento posterior de que las 

tierras bajas tenían un potencial hidrológic6; sbn 1 ,900 hectáreas que colinda al 

norte con Villa de Arista, la que, desde 1974.Teisfá.~ierido disputada por ejidatarios 

Y comuneros quienes la solicitaron como amplláCIÓn del ejido. Sin embargo, a la 

'
90 Información 1 er. Juez Auxiliar 1996. TESIS CON 
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fecha no se ha podido reso_lver este conflicto 191
, En E3Ste ejido hay 40 ejidatarios 

registrados y 160 personas consideradas corno comuneros. El prol:lJema PC>L la 
- • - ,,-• •• - "N" •-,- ,-_ - - -- .¡-- ---:· -_ -.·- -~" •' • - - .- --.• •-, ' - •- • - '• --· : ·, oo',··, • • , . .''' ,··.~ -·- -_, •' • - ' -

- - -
-=---_o.o_--=._o_ .oo-=.,-o_- -=--- o:·.-ó_"o-= -c-·--0:~·=-'c'ó-;-=- -=:¡:-=--..o-~o-=;=-:=- - "'='°-=''- -·-- ----· ----~=-----~~-.,-=:;o -=-·:o--,o--_--,.o.o=--~--

tierra, ha provoCado divisiones entre familias y vecinos de lamisma localidad. 'Los 

que se dice!n-éc)íli~rie~osafiÍÍ-na~ qÜe~r~siautoriaaJesejiqales sé>m1a~;,~ue impiden 

que la vecina c~~u~idad de Milpas lesd~ a~ceso al agu~ del pozo a pesar de que 
~~ -~ 

ya tienen la tubería para abastecer a Rincón de Leijas. 

LOS EMPRESARIOS AGRÍCOLAS 

Los empresarios agrícolas son quienes ocupan a los temporaleros durante la 

época de plantación y cultivo de hortalizas. Estos empresarios son los principales 

impulsores y reproductores del modelo agroindustrial en Villa de Arista. La 

importancia relativa y el involucramiento con la dinámica del modelo agroindustrial 

por parte de cada uno de los tipos de empresarios agrícolas se pueden observar 

en la tabla 4. 

Tabla 10 EMPRESARIOS AGRICOLAS 
i PERIFÉRICO 

tipo marginal medio 

procedencia local local foráneo 
Presencia Empre sanos 28 8 12 
relativa Empaques 2 3 

Tierras (ha) 622 567 994 
8.2% 7.5% 13.1% 

Riego goteo 53 25 151 
1.8% 0.8% 5% 

Charolas para 30200 58000 
invernaderos 15% 28.9% 

Traba¡adores 735 460 1430 
8.3% 5.2% 16.1% 

Lógica D1spomb1l1dad 
Arraigo Arraigo Migración empresanal espacial 

· Permanencia Continua Continua Itinerante .. 
Fuente: 1nformac1on propia. Tabla anexa . 

AGROGANADERO AGROINDUSTRIAL 

diversificado En De 
transición conoulsta 

local local foráneo 
8 3 8 

3 8 
693 1017 3598 
9.1% 13.4% 47.2% 
95 922 1735 

3.1% 30.5% 57.4% 
14000 34200 63900 

7% 17.2% 31.8% 
710 

900 10.2% 4370 
8.0% 49% 

Arraigo Migración Migración 

Continua Itinerante Itinerante 

TESIS CON =1 
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Silvestre Leija Hernández, representantes de los ejidatarios y de los comuneros. respectivamente. 
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Los agroindustriales del modelo 

Los agroindustriales extraregionales del modelo los definimos "de conquista" a 

partir de sus actitudes respecto de la región, es decir, tienen interese.s prioritarios 
-· ,, . . 

con su empresa y su región de origen y su posición :10C:a1 'es 'principalmente 

extractiva~,\l~. ~Este agroindustrial .foráneo .e~~sú~_e~io[~at~Jq9al;•Ld~QQ:rTJinacl9_~"ge_ 
transición",5al1to en cantidad de indiyiduks~fak1ncf·erh9apÍi~1.:ai·s;po~i~ilid~d de 

recursos y:ac¿es9 ál.mercadó: Las ~lll~re¡~s.~e"c~rJquist~.provi~n·en ·d.e Si na loa· y 
. ' -. _-,~ ... ·, - ·,,,..:_,. . . . i . . . . ..... · .• '. ::. " \ . '.. . .-,_;-- .. - . ;' .· .. . : . -. - .. " -.- - . - \ - . 

---- -~--; -~ 

sus errípre~a'if,1~·9~Iks.J' •. ~C>B:fil(cÚ~stcie lé!s:de :§u •Ca§.ª matriz. Estas empresas 
_,/ :~·< ;._,7~:-~.---~:\::.r;·;;;·:,,¡·.·~(·.··-~'.:·-::-· ·;·;:.,,, ~:'.'.'-" ·!_- -: .. '>- "':>· ... ,_ .· ,·: _\:_·. · . _ .. , 

mantienen illy~r5-i9ñ~·s ¡~füi~oeB cqntactqs 'C:onfal"riili~~es de los propietarios, en las 
:'·:·:· ___ .:,.~, - ,·o • •·.t.·:, •·.- '·.'-' ~- -~ 

centrales de .~b~sfq'er' G'úá~a@ara, MOnt~rrey, México o Estados. Unidos .. EL 
·- !~~- -. . . . ... . - . ·-. - . 

punto de.referencia par¿·l~tornáde•déi::isiones·sobre losprqcesos productivos de 

las agroindustrias en f\d~t'a ·~e eílquentra fuera del ámbito local. El nivel de 
-. . ' 

influencia exóger:io es significativo talltc{en las empresas, los modelós productivos, 

la tecnología y el me(Cado; El~yªlle se tia convertido en un enclave. que responde 

principalmente a los intweses,'d~th1~rca,do y a la rentabilidad de estas empresas. 

Los empaques d~ E§st~sO:agroindustrias son los de mayor dimensión y 

sofisticación respeé:tód~,ll"~sté/deJos que se encuentran localizados en Arista193
. 

En el interior de los eméaqúes de las agroindustrias, se efectúa la colocación del 

producto en cajas de madera; es el proceso final de la producción del jitomate 

para pasar al mercado. Los empaques son lugares que tienen nombre y apellido. 

La mayoría de las empresas son familiares y mantienen un carácter de identidad 

192 
Este desempeño de conquista es planteado por Humberto González (1994) para el caso de 

Autlán, Jalisco 
193 

Con diferencias en calidad, prestigio y dimensión, los 8 empaques locales restantes, los de 
transición (3), los de los periféricos locales (2) o extralocales (3), todos reproducen el referente 
agroindustrial (Tabla 2). 
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en donde se vincula la marca y el prestigio de la farnilia asociada al jitomate. El .. - . - - . 

prestigio est~vi~cula~o con!~ marca y !~.calidad ~frecidª ªJJT1;r<;1ªdo; 

Los ranchos' rl'lás.,gra,ndes dél, valle 's9fi propiedad de lal; empresas "de 

conquisfá''; •Qehtrif?d~,ests'~r~póestáh"Óhelita",· i•E:sc;:~rT!Illa", ;'El· Vergel", "Los 

Pinos", "San JaSier'', "Quiot~nilla" y "Paredes" enfre .otr~s 1 ~4 . 47.2 % (3598 ha) de 
-- - ----- - =-.---=--- ·=-~~:.= _-,..,·,--=;==-· ;-o;'~=-0--.7-;--=-o=-. ;-;=-==-=-=~-=.---Ó.-=--=---'=-'"-~-"-=----,-~-=-----o_.,_-_ - ··:.-o.-.-=--•. ·- -'~c-:_-_,=cc='~~c:_ 

las· tierr~s. '57..4 O/o (,1 ?35''ha.) del riego presurizado, 31.8% (63,900) de las 

cha.rolas para la.eil~,b9raqiónde·plántula y49% (4370) de los trabajadores del valle 

son utiliza~o~ pgr 7sas e111p/esas. 
': '. . ·: ~- . ·:, - . " . ·-

Sólo tfesenipaques son del perfil qe,transic;ión: "El Express" de los Castillo, 

"Sabino" y ''Váz§LJ~~ .. rn,s. ~ún cuan,do:sólo utilizan 1017 ha (13.4%), es signific13tivo 

que disponen 30.50/o (922:ha) delfjego por goteo en el valle. Es decir; que 9Ó;7% 

de sus tierras cuent~rl· c()~n ~~iego por goteo. Los, agric;ult~r~·~ ·~,€l ·transición 

reprodLJcen localrn~nt~ ~LniOdelo agroindustrial y a partir de fbg~: 1~§C~stiUo han -- - . --- - _ .. _. . ·--- - ·;:.. - - - - .. -', ~- - _, ___ ,_., ___ ,, : ,-;':;';-··'" ----· .. -· , -

incursionado en, Y.urécu~ro Michoacán y los otros cueht~n q~n;:t¡e¡'fraA en otras 

regiones. Es.tos agroindustrialesse.dedican .. principalmente al ~ulti~~~·deKortalizas. 
Reproducen el llÍo,delo dominante y toman relativa distanei~·de~:,~faoUtico; es poca 

- .... -- - . . - - ;· -

su participación errese campo y se preocupan principal y C:§.!skexclusiva.m.erit~ de 
-,_,- -. . ',_ . . ;~_-,, ... ; - . -~:-. ' . '\ .- .. 

su negocio familiar; s'Q.lo",los. Castillo participan directament~ ~~ kf d~rljpo::Rolítico 
_. --~ ' . . . ·- ' - '• · .. ' ---. - ' ,. ._ - -" . -

con el grupo políticb priísta. Uno de los hermanos ocupól~(alg~ldÍ~ ~61~88yoti'o 
... ·> \, 

la sigue pretendiendo. Su referente son los de conquista; solo;:tjú~ ~dn co~servan 
' :·." 

un sentido de pertenencia con la "matria" local. 

194 
"El Gato" y "Santa Anita" fueron importantes agroindustrias de éste tipo instaladas en Arista las 

cuales desde 1995 ya no producen jitomate en la región aunque aún conservan instalaciones y 
wopiedades en el municipio. -~--·--
95 De este grupo sólo el de los Castillo participa en la política local. TES_I_S_C-1Q_N __ __ 
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Los agroganaderos 

Los agroganaderos de Villa de Arista articulan y complementan la producción 

agrícola con la producción ganadera. La diversificación de los 'productos que 

generan es mayor respecto a los agroindustriales. Así, por ;ejemplo, producen 

alfalfa, maíz, frijol y cosechan yainé! .. c:l~iJ:11~J!:~hli!!'t~~g2m~.J~ªJ!~'Lct~I forrnje Y 

alimentaci.ón del ganado. No obstante tam~ié~. in~u)sioílarí eh los. cultivos ... , .-·-····· ... ·.--.,,-•- , ... ___ - .·--· .. -.--"·-.····--. - -

hocico. ro jo. 

Lo~ ~g~óÓªr'lªdero~·disponen del. 9.1% (693;ha) de la tierra•qe)iego, el 8% 
. ',. _, .. ¡·"' '-'," - .·,, '· '·· . ' ·'" .• ,_ .. . ·- ·--- ..• ' --. ·-

(71 O) de l()s tf~b~J?~b;~s y sólo el 3.1 % (95 ha) de las tierras con flégp por.goteo. 
•, .. ,;·-, .. · ;¡''"'· ·, .. " " ,. . - . - .. ·- - . . 

No obstant$ ¡{). ~bt~rlor, cuentan con una actividad alternativa que ccimpensa los 

riesgos deJa{~9r<:)industria: la ganadería. Aunque son. decenas de ganaderos los 

que pertenecen a la asociación196
, sólo ocho agroganaderos tienen una importante 

presencia en cuanto al ganado y la producción de leche. 

La producción de leche 

Con base en información del supervisor regional de la Nestlé, la producción de 

leche en el valle es de alrededor de 23.0QO litros diarios. De esta producción 

10,500 litros se entregan a la Nestlé, el 10% se destina a la elaboración de 

196 
Existe una asociación ganadera en Villa de Arista que cuenta con 83 socios inscritos, se 

conforma de un Presidente, un Secretario y un Tesorero. Para ser miembro de la asociación se 
requiere ser comprador y vendedor de ganado. La asociación busca apoyos del gobierno a través 
del 'Programa Emergente a la Sequía" y para adquirir forraje. Según el presidente de la asociación, 
muchos pertenecen a la asociación porque de este modo pueden conseguir visa en los Estados 
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quesos, y el resto se distribuye a diversas industrias lecheras como Lala, Sello 

Rojo, Gota Blanca,Boirey San Luis. 

Los dé!tos que aporta el INEGl 197 no coinciden con los del delegado de la 

Nestlé dadO;qÚe segi:m éste Último 23;5% dé Ú:l lech~ producida en el valle 
. .· - ' . ' . 

( i ncl uid.oJ:; J:lé3J<::~H>) X .. ?~o/o ge¡J() .8 lL e.J"e.9Q Ri@.Jf! J\J~E3~t!.~ ~~ RIC>.21.JC::.~ ·~~tl '¿lllé3 • .fl€l·f-.ri()ta . 

principalménte cori lm; agrogao~d~r()S ft~bJ~ ~);~~n·caMbi!J seg(Jn 'el INEGI el 
- >-:.·. ' .·.,· 

municipio sólo cúerita 9on(e1:i2°/~ cf~1a..~hé,mgra,i:p~rél'~~~.'3ñ~ .. •·. 
• . . . ; .. : - - . .- ,. '·' ' . -:;. ,• - , ' ' - --. ~' . '•" - , . - i ', .· ., ' - • - - . . - .,_, 

La Nestlé/(1.e,gó .~}y~11~;:en.19fp,Ja:jé.c¡,~~[é~ 1 're~plJ.,Íl,~#~~Í,f 1~/ehfri8,dora que 

'ª compañratenra ~,, ~i vilue3h:oíls~de enWi1ia ·80 Ariit~Lén.d9ª4'1~ enfriadora se · < ····:·:..>~~~:.~·-,_~:-'!:! __ ~--·~;,':_ ;·r:1~~,·;~j:'/· ·.:~-~-~ ·::~~:~.:~- ~--;-'.'·"·· :-.. ~.- ·.:·'.~~:~;=---~:~·:f. __ .:,._t~,·- .:<>~---·- ~L-r.:_<·-,_,,.;}~~~:·_ ,··.-:: _-_-~: ___ ·.<_:: 

traslado ala\ p]~rjt~/qef.~~}"Tl~!n <y'ªe!>~ª 1 (3q~98~0~¡·,;9·~ª~:? t~tq$r.;~íaha .. sido 

trasportad~ .. ahí)~,1~.c~e.,~C~;:.s~}-h~tP:~9d:~t[~pj'.~n(.~·,::XªH~·· ta,N~~t1~·q~mbió···su 
política, exigió. la .f~p~~· t[fá;~,Y B~l:>l'i~.ó;fq~~; l,q~ ·1pfo§9$tot~s tje le,bqe• a~quirieran 

enfriadoraspor SlJ duer1ta.'iüna.é'rifüadBr~?é:le.5óó lltrds eíi1996teníá un costo ·de 
' - - ; -,- ~, ' -·,e'"":--:.::;;<·.·. : <'<·. -; ·!:~-:·· ·:•·:1·. :· ·"'.:.···:-. :,.~-.~,,· '''"~-.. ;.-; :.-. . '. :,": -· :,':· ·. '.';.-,.·-: ··>'·' ·:·· : .. ·.: '; < · .. - '.' . .,-_"· - . ,' ' -'.. ~· .. 

más de 40 .. íl1il.: ge.~8s~••l?~~.r~~(é3,~Bu'.ifir:enfri~fa~r.é3's'.§i.1gun~s ªªh~d~rc)~. r~cl~ierºn 
apoyos delgÓbiefh§ta:f[ayés·'de ,;Affan·#a ~ár~:·en~~;&po" Y'otto~:d~;cfa~·~S.~.tlé:• Para 

esta adquisiciónL·é3Í~uÓ(')s pr~8u6iores;Prªfiriero~ el apoyo dé I~ Nes~¡~ ya que el 

gobierno, según ~;llqs,··~xi8e·•111ucho~·ré·~ui~itos. 

La proªuc9.io~ dé !eché y 1.os productores que la entregaban a la Nestlé en 

1997 fue la siguiente: 

Unidos. Sin embargo, ahí también participan los agroganaderos para obtener oportunidades y 
ªJ?ºYOS gubernamentales. 
1 7 

Según datos del INEGI, en 1990 en el valle había un promedio de 24957 cabezas de ganado 
bovino censadas: Moctezuma 9725, Venado 11254 y Villa de Arista 3978. De esta cantidad 2659 
eran hembras con producción de leche y 5567 de carne. 
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Tabla 11: Producción de leche en el valle de Arista 

1 No. De Ganaderos 
¡ 8 ganaderos 
·y una sociedad de producción rural que incluye 
i socios en el ei_!Qp de Derramaderos 

: Munici io 
i Villa de Arista 

281 

1 Producción 
5.41 O L/diarios 

:1.._ganaq_~-º~--- ___ Moctezuma : 550 L/diarios 

183 

2.g~nade!_~~----- __ Boc9~ ___ 2º-QQ__Lld1ar~-
: Sociedad de producción rural de Venado que aglutina i Venado ' 1 .200 L/d1anos 
: 1 O socios y 5 libres · 
! 50 ganadores de los cuales 25 son de temporada 1 Charcas 11.200 L/diarios 

El precio en 1997 fue variable y bajo condiciones definidas e impuestas por 

la Nestlé: 

- Inicio de año 1.98 litro 
- Abril 2.13 litro 
- junio 1.93 litro _ 

La requ_cción del precio de compra se definió en la temp9rada en que con el 

calor aumentó la producción de leche. 

Según el presidente de la sociedad de gánaderbs de Arista; la principal 

opción de venta de los productores delvallE3 es la. Nestlé; qUE! -e~ considE!rada la 

más constante; tiene su círculo ~e coml?r~··e'~ E!1\a1ffp1~no~ er -pagb.e,s puntual 

cada catorcena. La Nestlé tiene un- estrictq c;gntfc:>~--;9efcálidad ge la· leche que 
.--- --:~'" .-~--- ·-·.- :~,:c~,·--y_;-,·-;~~:.~,,_--:·-~-·--~~:·:-· /·- -~,-:- ·---- - -

compra y cuando ésta. no cumple Ja E!ªcala para f~{ ~ªílé; qUe es de 3% de grasa 

en adelante coo 8AÜ de,sóHdós_ o.o gras~s.• es:rn~fü~o de reducéión unilateral del 

precio pagado por la lech~ e~ 1~ cat0rcéna 198. 

- , ... "· 

Los miembros de ésta a~ociación ganadera simpatizan con el PAN. Uno de 
- .. ·":'. . :_· . ' -- , :. . 

sus dirigentes ganó la primer prE3sidencia municipal de oposición local .en 1991 y 

los miembros de la asociación apoyaron la candidatura de otro panista alcalde en 

1997. 

198 
Esta decisión unilateral de la Nestlé ha sido fuente de múltiples conflictos y diferencias, debido a 

que por una sola muestra tomada que salga por debajo del índice mencionado, se le descuenta al 
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Los periféricos 

Medios 

Los periféricos~99 .. medios disponen~20.p%j1Q()1 ha) de tierra con riego; algunos 

de ellos, con43.~ %_ (88200) d!3 las charolas e invernaderos, producen plántula 

que vel"ldén .,a;.'otrks.c'élg[oi~du.strial~s. Son empresarios comparativamente 

pequeños respecto. de . los agroindustriales, ocupan 21.2% (1890) de los 

trabajadores y 5 de ellos cuentan con empaques de una sola banda Instalados en 

el campo. Al interior de éste perfil, 60% (12) son agricultore¡:; d~ otr(ls r13gicmes que 

posiblemente están asociados con comerci~nt~s 'füe,qor~s de la~ c~ntralés de 

abasto2ºº. A este grupo de periféricosforá.~eo~, IÓs ~od.~mÓs asém~jarcon los 

compradores de huerta sólo que cor,itr()lan 1a'.:;reSpo~sabilidad eje, t29q:el; prc:¡ceso 

agrícola; es decir, hélcen la hue[ft:1 y ng ~91oléi ¿ornpran. La.cirsu,nstancia de los 
. ' 

foráneos lo asocia,rrn:>s directamente con los distribuidores méhores de jito mate de 

las centrales de abasto. Su comportamiento y disponibilidad para con el territorio 

es semejante a la de los de conquista y reproducen el modelo en lo itinerante, en 

la migración y en lo depredador. 

Diferentes de los foráneos, los agricultores locales que pertenecen a los 

periféricos medíos, cuentan discreta pero firmemente con un significativo capital 

económico y simbólico local y mantienen una explícita atención arló regional. 

proveedor por toda la catorcena. En ocasiones el descuento desciende pór miles de pesos 
dependiendo de la cantidad entregada a la Nestlé. · · 
199 

Respecto de los periféricos véase el capitulo 2. el apartado "La periferia del modelo. 
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Cinco de los ocho agricultores aristenses.de este perfil .h.an tenido participación en 

el campo político municipal. Uno de. ellos,fue,pre¡sicjl3ntt;l .del P.R.lde H380 a 1982 y 

regidor del ayuntamiento de 1983 a 1985; otros.tres llegé.iron a .ser alcald.es por el 

partido tricolor en 1985, 1994 y el 2oóg rE?sp~ctiyaWieÍlte¡ótro ganÓ las elecciones 
... - .. ·:·- ,,.-,, .. - ., ,. 

municipales en 1997 . por . el.·. p~rti~o, blanquiazul ccm . el respaldo de los 
- --- -,-_-o=.--=---~~=-=:-:-'=;==/=_=--=-=;,..,:==--:-~-='-~""-'~-~-- : -·- . . - - ----- - -

agroganaderos. Lo anterior implicau~a;{~~·~1í6ita opción política que es menos 

manifiesta en los de transiciÓ'~ y;agro!;¡~n8,d~~os; qentro. de los locale~. es un perfil 

importante en la "matri~,.2?1. l:,os· pe¡~iféric()s ~edios locales venden en las centrales 
·,·-" :. .. :< :_ -.:--:-<·-_,._,:~: . ~: -' 

de abastos donde ,ya ti~ne;n >dopqcidos y! en menor medida que los 

agroganaderos;ÜeÍíen pr~seoci~ el)JilúlÚple~··actividades como comercio, ganado, 

alfalfa, maíz que comple~entan con 11horticultura'. 

Los empresarios de ArlE;ta, incluyendo los periféricos Medios, los 

agroindustriales de transición y de Óonqúist~. se proveen con firmas comerciales 

de aspectos esenciales y gElnéticbs. de la tecnología péjra la producción de 

jitomate. Son usuarios de prqdjJcfos c!e~de séh:,illél"° él. m,edio de su germinación, 

los fertilizantes, pesticidas, fün~icidasy los sistemas d~;riego que abastecen de 

patentes extranjeras, ·bajo la;l~~offiegbac5.ión·;.\~u~ér'\/isión de. un técnico de esas 

compañías. Algunos de los<lo~~lé~ Q·-.~A~ fü1JS ~e han formado en esc.ue,las de 

agronomía y apoyan y é)Sesol'a~.ehíeEbélQ1po.l.ps procesos·fundamentales:para la 
;_._. ··. :·' :• .. ··' .', ·:: 

·,_ --· - -.:-·-<_ ;-:->:~ ... ;.-" .:-· . . . ·,;'. -'. . ,-
existencia y persistencia de la planta• de jitomate son asesorados por esos 

técnicos y otros que contratan directamente los agroindustriales. 

200 
Esto pudo ser debido a que en el momento de recopilar los datos con el informante, la 

disponibilidad y el trabajo de las huertas estaba en manos de los foráneos y los locales ya se 
habían desentendido del proceso. 
2º1 

Este punto se retomará más adelante en el apartado "las elecciones" 
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Marginales 

Tanto pequeños propietarios como ejidatarios o combinados202 que cuentan con 

algo de derecho de agua para riego están ubicados principalmente dentro del 

grupo periférico marginal2º3
. Aunque con base en los datos proporcionados por 

nuestros ~informantes sólo. tenemos registrados a 28 J'(3rift§ric9s mwginale¡;¡204
, • 

pueden ser más los quese encuentren dentro de éste perfil. 

En ésta po~fciÓn sé encuentran algunos de los ejidatélrios de Derramaderos, 

El MezqlJite (cqn Ant=lxo el Corazón de Jesús) y léls Milpas. El ejido de 

Derramaderos se constituyó en 1938 con 28 ejicjatari<?s y ya hoy suman 300. El 

ejido cuenta con siete pozos para rieg() qlJe··se 'turna.n por número de socios205
• 

' . . "' 

Los ejidatarios del Mezquite tienen esté!bl~C::id~ la: división por tiempo de riego. En 

el anexo, los ejidatarios cuentan con do~ pbzo~ pa~a riego que comparten 22 
. . ·.· .·' .. . . 

socios. Las Milpas, pequeño ejido. al qüe IE:),h~rl l"~stituido tierras recientemente en 

1980, ubicado entre los ejidos de'D~rrélrha~eicc?s:y;i~.incónde,Leijas c;uenta.con un 
. - .. . 

pozo de riego que comparten en sociedacflos'ejidéltarios . 
... _. ·-:· .- ·-·. -- - .:' 

Los periféricos niargin~les, so~• l~s:que menos trabajadores contratan por 

unidad de producción pero cuentan C:cin. el apoyo del trabajo familiar. Este grupo 

comparte el uso de. los pozos con otros ejidatarios o pequeños propietarios. Se 

caracterizan por vendeí'a "pie de huerta", es decir poco antes de que c;ol11ience la 

cosecha venden la huerta incluyendo el derecho al uso del. pozo. El marginal, 

luego de la transacción, se desentiende de todo el gasto para la cosecha y venta 

202 Ejidatarios con pequeña propiedad o viceversa. 
203 

El tipo Periférico marginal es aquel que vende la huerta a los compradores de la central de 
abasto que acuden a Villa de Arista. 
204 Véase tabla 4 y cuadro anexo. 
205 

Información Comisariado Ejidal de derramadores. V. de A. 1996. 
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del fruto. Si no vende la huerta antes de la cosecha comienza a perder, porque 
. . 

carece de financiamiento, recursos .y 1T1ercado para asegurar la co.secha. Por. lo 

regular este p~rfil no empefia todas' sus tiérréls en el jitomate, sino que diversifica 

con otros productos como chile y alfalfa. Los agricultores de este perfil son aliados 

y participantes de apoyo para los grupos políticos conte.ndi13ntes. 

Relevancia del modelo agroindustrial 

Con base en los datos que disponemos hay 44 empresarios locales que 

diversifican, combinan el referente agroganaderc( c;on el ·éigroindustrial y cuentan 

con un mayor arraigo territorial. Por el otrolacjo b;ªY: 23 empresarios integrados al 
. .. ··- - ' ... - - ' ~. . ' ' . 

modelo agroindustrial con m13yor o ménp} :~im~nslón. Si integramos a los del 

modelo en un solo bloque; ini::IUyerié:Jo· ic)s periféricos medios foráneos, los 
' ' , ,: ·: : ~- ' ' .. ' -

agroindustriales en transición y :Id~ dé·cohquista, observamos que disponen de 
·: '· · . .-"'' . _·;,, .• -... · 

5609 hectáreas que 'corfespoqd~f:1 ~i.7:3.7% de las tierras del valle, de las cuales 

2808 son regad~s .cpÓI' Jateci y cLleíltan con 1561 oo charolas (77 .9%) para 

elaboración d~ pl~~tU1a én .inv~rriadero ~ ~cu pan a {3700 (75f3%) tr13bajéldpres. Es 

decir, los 13groindüstriales del.modeló ocupan.tres cuartas partes de lbs recursos 

de Villa de Arista. 

La presencia dominante del modelo agroindustrial alude a la idea de que el 

territorio se "fabrica" mediante .. la:interacción humana, es cónsyuido y pen~adb por 

el hombre. La implantación >de lá agroindustria. fue uná. forma; c9ñstructiva 

adoptada por los aristeqses~ En. el territorió se.e~pré-saolas relaciones de poder.y 

dominación, ahí ~e•;~st~blece la correlación de fuerzas entre la apropiación y 

desapropiación del mismo. En el territorio hemos podido observar una jerarquía 
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socioeconómica, manifiesta en la desigual disponibilidad de recursos para el uso 

del espacio. El territorio.es un entramad9. de relaciones simbólicas.que;están 
- -~--- ------- --- _,~ 

mediadas por el uso instrumental de los agrolndustriales . 
..._,-_ -:_-

El parteaguas respe~to·~ai/teÍritorio descansa sobre la disponibilidad y 

posib.ilic::l§!.tjct~_§tct_qlJjrir:JQj:~ol~rtJl~ir~§ ~Q gtra§ r~giQ.ne_~. §_séi. ca¡:iacidad .. 11}!-JE:lstr~ 

que el privil~gio yóapit~I ct~I élgroindLJstrial ya no radica sólo en las tierras de la 
-,, -:· '--- .. ··>-·: .·;: ,. ,·,,- .. :.::'-. ' : ' . ' 

"matriaº sin9q~.e:~a:.JTl~~ :~,11é .. Lqs;~e conquista·y los periféricos foráneos se 

encuentran ~n'.;~s~·situaéió~· y?losde:tr¡;¡ns[ción la imitan. Otro es el caso de los 

periféricosirn~di9s~'.qu'.e ~o pu~1eó adqGirir tierras en otras regiones, migrar les 

implicarí~ la:i~~}#:i~~~ ~.~ ~~~~·aA~ición.de empresarios y de su prestigl() sol~mente 
reconocido el11~·llMatf{ª:·AsQ pdncipe1I capital económico y simbólico racjic~ en su 

' ' ,' .... ,- .. ,,, · .... ;,. ·.·. '.·' . -· .' -·-

tierra. Algo similar ocurre con los agroganaderos que por la atención permanente 

al ganado no pueden abandonar la "matria" salvo al costo de dejar de ser lo que 

son. 

PERTENENCIA TERRITORIAL Y EMPRESARIAL DE LOS 
AGRICULTORES LOCALES. 
Los esquemas perceptivos culturales son procesos o construcciones simbólicas 

que tienen que ver con el sentido común. Se trata de formas de conocimiento 

socialmente compartidas asociadas a lógicas cognitivas que se manifiestan en 

actitudes sobre diferentes hechos; E$tds .esq(i~~as~ perf~i5Hv~~'.C::u1fura1es en 
-. 'l:_\ -, 'Í.''· 

Arista están asociadas con la,~gr?in~-~~tri~-~11. t~r,it()]cbn9,6i~Ientc> pra~tico que 

contribuye a formar un-mUhdo cómp.;:ütiaó para la reproducción de ~us pobladores. 

En las últimas décadas el referente local para la obtención de privilegios, prestigio 

o seguridad ha sido la agroindustria. Para los aristenses, a partir de la 
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recuperación del municipio, la agroindustria ha sido la coriducta adaptativa que 

consideran más eficiente debido.:a que.ha mostrado cambio.s tangibl~s en los 

niveles general~s de: biene~t~r y: 90m;~mo2~6 • je-aj actitud. d.e : !Os .el11prt3sarios 

agrícolas locales es.difer'~n'ciadc~ ~ pa.rti/de ··sd'rn~y6rolm"ehcirintegracic)n COQ la 

agroindustri~ con base e~ sJJd13rittdad _erl']pre~a.rtal;~ c;gl}~~cuer¡t13nie_~fE3,•·~sLJnQ d13 .... 
- .,.--- -- ,--º --- ~ -o--.-o _ ·_·_ceo_ - -,,-=-=-o-= -,c._·=o-~co-c==-o =-=- ~=O' - e _ -- _, __ ~--- - __ _e- _ '- _. • -- ·"-- - - --- -·-----, -¡-·-'-o.--~-~·'º- ·-:_ .. --. - .. ~~---'.- - ,-._·--·- ::'.---;:---~-~-,--~-_·:•o - - - ---· -·-· 

los ejes que define sudistinguibilidadalinterior d~la"matri~". E~fa~ifeféqi::iación 
·.. .. ' .- --,_ .. - . -,, ··'.·-- ·-

no es rígida en tanto que .individuos y grupos 'han··e)(perimf3rita.~Q la·!IlÜtación de 

su condición particular dentro de la estructura: local como.parte• deL proceso de 
'- . :·,. ~' "·:.~.·e ··:Y ,:_: .. < .. 

ascenso o cambio de. c¡ctjyidadJo que ha:estadi:) ªªO:biado ~ón ¿sú lógfca cognitiva 

en tanto mediációnpercefJ.tivaysü~ aditg~~·~": 

A partir de la existencia· de . las múltiples identidades. d(3 un sujeto, 

reconocemos la posibilidad de compartimiento que existe entre l~JPf3rterJenda de 
: ' ··~- , __ 

ser agroindustrial y la de ser aristense. En la primera pertenencJ~ sé ~()rriRarte con 

otros muchos empresarios los elementos centrales del compJejb~si~bóHco-cultural '-<-·- :::-_,. =- -'--• ·---

que la define y constituye: El manejo de capital, el con()clmi~htg1te«~n61ógico,· la· 

vinculación y presencia con el mercado, el comandó de tr~~o~jc¡doresLla valoración 
-. -_---~-~- ·. '::::: ; <~= _ ... ':--- ---:-- , r··~ 

de la ganancia y el·dinero.•Eh~lá;segunda perteríerí(;ia',;él.'se_í.aristense, su base es 

el de haber\nabido ahí y ser recono9Jclo pf!ur"l~o~0y:~códt8,r' con el prestigio 

correspondiente. "Así entendida, la perfenefn~fa)5'oAfpofta''ª-¡.ªdos según la mayor o 
' .,, ,, . ' '" ·. . .... ····~" ' 

menor profundidad del invoiucramientó. qGei¡:>ü~dé i/ d~j simple reconocimiento 
"• ·.; . . ,,· .,, . 

formal de la propia pertenencia al corl1pro111iso . activo y militante" (Giménez 
. . ' : . 

1998: 1 O). Ahora bien, queremos obsérvar la -identificaciÓh de los empresarios 

agrícolas en función del modelo, el capital y la disponibilidad de recursos (tierra, 

206 Véase capítulo 3 TESIS CON 
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agua y trabajadores) relacionados con el privilegio, el prestigio y la seguridad y la 

articulación qu13 tie¡ner cpn E!I rnélYOr o ll)enor cilejamiento y_ con fa lealtad con el 

territorio de pertenenÓia. 'Esto es manifestación de la cualidad identitaria analizada 

en el capítulo uno. 

La identidad territorial puede ser vista como un proceso en tanto que como 
- --- - - _ --= =-"-- o--=~-·-_o--o-_---o - -·-- _-

plantea Giménez (1998: p 11) "se·'da· cuando por lo menos una parte significativa 

de los habitantes de una región ha logrado incorporar a su propio sistema cultural 

los símbolos, valores y c:l§iPita¿iones más profundas de su región." Es decir, que 

pueden estar en proce~:o (:¡e inc9r¡::ioración y que pueden estar influidas por 

símbolos; valores Y'ª~-pir~Qiohe~del-módelo §l9roinqu~frial. 
1> 

La identida~, ~s -~~fü,(;tixa: ~ :l?ª~i/\9~J'. \'ú=1ta:bledrni<=loto de. círculos de 

pertenencia espacial y eínp/esªd~L l.:ó~Ccí¡~u'.16$ ;$sp~Cial~$ [Ó~ ·pocjeH11os definir 

cuando los individuos tién:en: ~g i~~Mtid~cj a;p~rti(.Qi s~y ~6i4a_g·:~.()~é~tjca y su 

familia; ésta se amplÍ~ qori su localidad o <b~rriq 1 9e>n -s_u ¡)_~r~ht~l§l, cimigos y 
.e ·;::-• "- ~ --- •. ~' ,, .... -

vecinos: la cUál- a· su. vez se éxtieride :a sus coriocidbs; cofei+ánéosy''a-la ... matria"; 
'.· · -- ~ · __ ·- ·_,. __ , ·.-." · · '.. ="<'" :.•. '-,~_·. • ·::'"' <'''-'"'.:" .: ~:.'.,_'>--1;'"oc· -;.,·~'. :': ... -·O-: ·• 

,· ' . ." ' . ; ' ... ' · .. -· ·- ,._ - . ,_ -----· 

y posteriormente ad~· región; al estado y a la ne1ciÓri'./L()i cí~cJlo~-'d~ p~rtenencia 
·. · ··- · ;... · · .. :· -. ·:. · -· - --i- ·.· > .. -; · .. :-:~r., ·'..~,:- ,, - ; .•,- - ·, :.: ·; · ·· '::'- - - ·-- , 

----· 

empresa ria les implican· el, rec::onOcirnierltó de'io~:paf~g; ~1 ·s~r rÉ3cdnocido. por ellos 

como tal a partir de las redes de relaciones.e inter~c~'ió~yla0 djferenéiación de los -- - . ' . . . - .- . -- .,._ 

otros en sus respectivos niveles local, regional y nacional; 

La identificación empresarial coincide grosso 'modo con la tipología 

económica que hemos elaborado (tablas 1 y 4); Los de éonguista.son reconocidos 

diferentes del·re~to y semejantes entre sí, él úriiéÓ~aªroin'du~trfal particular dentro . ' .. · ',. ·_·. ;: 

de esta tipología es Don Herminio Aguilar, pr~tágonistaimp6rtante en la historia 

municipal como se mencionó en el capítulo aritérior. Otros son los agroindustriales 

-··· --------· ----------····-·- ------
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locales de transic.ión que participan en la denominada "Empresa integradora" que 

recibe apoyo del. gobierno del,estado de San Luis_ Potosí en la .cual s.e íElGOOOcen a 

sí mismos y. son r~conocidos como los má~ importantes agroempres~rios locales y 
,_ - ·.· - · __ ·· . . .. --· ... _._ .· 

regionales ya.partir de ahí.se distillguende losdémás. Siguieridó.el'lésa dinámiCa 
' ' 

. e1111Jrc:sarLal e~.!án.!os ªQrog,an.éld~rosque pertenecen a su asoci~c!c)Dg~}}~~d~~él li3 

cual es filial de 1.a asociación estatal donde participan. Los periféricps medios 

foráneos mantienen su lógica propia y no constituyen entre si uha élgrúpación 

como tal, sino que su relación es con su local de abasto de prqcedencia; debido a 

esa misma filiación es que se distinguen de los locales207
. Enfr~ los. periféricos 

medios y marginales locales sólcr hay una diferenciagi<)n d~ estatus y prestigio 

ligado, por un lado, con los antecedentes de trádición familiar y, por el otro, con el 
. . )'· ·:·->.:: 

empuje o "triunfo" empresaíi~L· . 
'·· "'. -.¡-· '.• 

La ubicªciÓn ~u:~. %:uBan los agricultores dentro de la estructura está 

asociada coh sü r~lacióri ·y disponibilidad constructiva para c~n el territorio. Esta 
--- :: . . ~--~ - :: --- .- - . ' , . . . . . 

ubicación es cambiaílJe con miras al ascenso (en seguridad~ prestlgioyprivllegios) 

dentro de la estructura. i=n ~se proceso se define ladealta(jdel indivicjuo parél con 
.. :-,_ 

su territorio y· la .relación con;sü: gfupo empre~~rial; dortdé.~Oh láca~umLJlación 
-. --/' ·----- - . .. . '-- ·.· .. , - . - .. '' ... -· .c. . -

(cuantitativo) Van muta nejo SU fealtad CQÍl el teifritorio ( ClJéllitatiyó) y van Cl§il.Írniéndo 

una nueva dimensión productiv~-~~~adial :en. fuhción de.:sbs :hos~ibilidades dé 
,.. . ' - ,.,.· ' . . ,. - -· - .· . ._· .,_( ,_. 

capital. En la medida en que asci~nden:clentrode.lájerarq~ía;ve.11 arrhicrómundo 
. - -- ' ' . ;::.·_,-. ' :: .. -

cada vez más pequeño, incluyendo su "mátria'.' y/ad~p.tan ·imitan . la de un 

referente de conquista pretendiendo acercá;rsél~ ST11~9ai~c:1fi~rc¡pélrte ~e ese grupo. 
: ·:<_:_ ;;·~'.~ :-_::-· 

207 
Con base en que en este apartado nos centraremos en la perten~ncia territorial interesados en 

identificar la lealtad territorial. dejaremos de contemplar a los agi'oindustriales de conquista y a los 
periféricos medios foráneos. 
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Es el caso de la identidad de ganaderos o de agricultores periféricos que se mutan 

en agroindustriales en¡transición y de estos últimos en su mutación.mediante la 

asociación con :las de conquista o con compañías norteamericanas (como el caso 

de Loera). 

· En éste s~ntidg, los originarios del ITlunicipio, mutan su pertenencia 

territorial hacia· otro referente, distinto al lugar de donde nacieron, pero ni son 

todos ni son la mayoría208 • Ciertamente no serán ellos los que se preocupen por 

su territorio, por lo menos no primordialmente, la pregunta es quienes si lo haran. 

Esa preocupación o lealtad de los empresarios agríc9las ~stá articulada con la 

valorización dél territorio .. 

El territorio es. el ·espacio apropiado y valorizado. por sus habitantes 
' ., --·-

simbólica o instrumentalmente en una relación afectiva 6 utilitaria mediante la 
."' .. ·.-

representación y el trabajo. Un mismo individuo pued(3 t~ner una valorización 

simbólica y una utilitaria para con el mismo territorio .la cual no necesariamente 

coincide e incluso en ocasiones puede resultar antélgóillca. 

La valoración simbólica y afectiva e.~tá ligáqa, éorHá pertenencia espacial 

identitaria lo que implica una identifi~adió~}':pfc)y~bclón • del si mismo y sus 

coterráneos con el territorio de pertenencia. Esta valoración está articulada con el 

anhelo autonómico y sustentable del ámbito espacial de la "matria" y se constituye 

como el elemento central que soporta la lealtad territorial. 

Por el otro lado, la valoración instrumental y utilitaria se puede contraponer, 

o no coincidir, con la valoración afectiva. Esta valoración instrumental es 

208 Esa relación afectiva con el territorio la podemos asemejar con la filial. Sabemos que es posible 
que hijos de una familia lleguen a desconocer e incluso a negar su origen por conflicto, por un 
desclasamiento o por una mutación identitaria, algo parecido puede suceder respecto al territorio. 
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esencialmente pragmática en función de las. necesidades vitales. o sugerfluas del 

individuo en relación con su interés predomin.antemente ecppómic9 y P[Qductivo 

(no obstante lo anterior, esté! valora.ci.ón también estaCpr:~sehte en. el campo 

político por las relaciones de domin.ic:l'ql.Je·pone erf juego); E:lsehtidputilit~rio de la 

relación con el territ.c:>~i()_se_d_~~ con mi~~~•ª la o~tenci?~--~-~ fE:lguridad, prestigio o 

privilegios para los habit~fit~s. ¡::n ·particular, cuando un t~rritqrio -nO brinda la 

seguridad, el prestigio o los privilegios esperados por el suj(3to aparece en él una 

contradicción más e)idente enfre su valoración utilitariacon su valoración afectiva. 

En esa circunstanciél'.lélJeaJtadJerritorial se pone a prueba; 
'·' . ., , 

La lealt$d con.la;••lllatriá" t;in tanto territorio será diferente s.i cumple o no con 

las expectativas de la valoración utilitaria y si ésta valoración ~stá centralmente 

definida por la seguridad, por él prestigio .o por los privilegios. l..os privilegios 

presuponen la existencia de prestigió y segurisfad; el prestigio implica la seguridad; 

lograda la seguridad el individuo puede aspirar al prestigio y los privilegios. El 

proceso ascendente del sujeto d_~ntfcrd~ esa escala está en relación directa con la 

disponibilidad de recursos. E!c9nómicos y espaciales en el territorio para la 

consecución de sus intereses. Es decir, en la medida en que esté articulado con la 

dinámica inercial. 

Esta situación jerártjuicé3 diferenciada se puede observar a simple vista en 
: . ' -. ' . . ' . ~ ' ,. -,._.. ' 

los tres ámbitos de cultura: cC>mo cómünicaéión, cómo stock de conocimientos y 

como visión del rT!Ündo. 'E,:, Ürr re~brrido •po'r' lá C:élbecera municipal de Villa de 
. . "'- ,•,·,:·-- . ;,-;. > .. ·, .-:'. ·. •, . ·.·- .' : 

las casas de los agroindu~frial~s- q'de ·vis"iblemente son las más grandes y 

modernas con antenas parabólicas y de radio-comunicación instaladas y 
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camionetas del año, incluso todos ellos tienen también casas en la ciudad de San ' . 

Luis Potosí. Los agroganaderos y Jos p~riférjcos rneclio,s yiveq eri casas ,más 

antiguas, con diseños· másrústicós, alguri~s .. ele adbbe¡ localizadas ·en torno a la 

plaza·•.principa'I dé~la'ca~eceré32,99,·[a\mayorí~i~d~~los•p~riféric~s· mafginales viven 

en sus l()~alidé3~E3_~, d,~n_t~().d~ ~~2~e!aR'~~!~cnc;h5~!" y, LJn,~s ~L1éll}t~~ ef'lla~ orillas de 

1a cabecera munibipai: éncuafüo'.;st('.)h·de·conocimientos ya se ha mencionado y 

resulta tangibl: la diferenc;ia'.ken,~l;;m.é3nejode la tecnología, -las finanzas, el 
' -· -.· y ~··: . ·- , .. 

mercado que existe entre l~s disÜ~fos.tfpos, en partic;ular.·.· entre los agroindustriales - . ,. . ' .· . • ' ••• •• r 

y el resto. En cuanto a la visión d,8-1 mLJrido, norrna,s y val_ores que dan sentido a la 
_,, 

acción es el aspecto relativo -~ 1.a lealtad para con el territorio bajo la cultura 

empresarial que estamos analizando., _ 
.- - ' -- -

A mayor integración al n:iodel() agroindustrial, los privilegios no dependen 
- ' ,. . -~ ::-. ··'·<. ·. " 

exclusivamente de la. "matria"·-cl(3fajdó'. a su condición migrante e itinenrnte; es el 
- -:_:2 ·:· .. ,:_ - .:'.''.' 

caso de los agroindustriales én transición que imitan a los de conquista; .en. ese 
';, -_._,__ ~- ·.--: :'..'~- :: _:\. - -· -: ; :- _. ·. --_ -- -: 

sentido la lealtad territqrial resultª debilitada ya que los priyil~gic),s '.se JJ.Ueden 

conservar con apoyo de otras regiones. En esa situación la vciloración afectiva 

puede reducirse a una apreciación meramente sentimental poco comprometida y 

nimiamente responsable. 

La situación del individuo con prestigio territorial pero sin privilegios, es 

aquel que no cuenta con las condiciones para migrar y llevarse consigo el 

prestigio, es el caso de los agroganaderos y los periféricos medios locales. Estos 

actores tienen lealtad territorial por qué .estéh Bir~étamente implicados con el 

209 
Incluso las modificaciones de las viviendas son signos del cambio de perspectiva como sucedió 

en el caso de Ricardo Reyna que modificó su casa y se hizo de un empaque en sus campos de 
cultivo. 
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territorio y su futuro. Esa "lealtad" está asociada con la idea de prestigio que 

otorga el lugar. Es, decir si con el capital que, eljndividuo. dispor;ie pLJede gonseguir . . . 
- =-~--=" e~-=--'- _-_ =,-oo~'.'=----=-~=-= __ oc-•. - .,- ---=-""' -

tierra y prestigio donde sea, se encuentra ~n ~ondiciones de privilegio. Otra 
. . . 

situación enfrenta aquél que tiene prestigio sustentado en cosas distintas del 

capital económic.o (la familia, la tradición, el reconocimiento local) por loc¡ue la. 

migración le implicaría la pérdida ae ese prestigio y que además no cuenta con el 

suficiente capital económico para arriesgarlo en otras regiones. En este ámbito del 

prestigio, acotad.os a la común pertenencia, están situados los Personajes locales 

que serán analizad.os en el próximo capítulo. "A partir de la interiorización de por lo 

menos al~~.no~ rél~gos deelementos de dicho <simbolismo, las personas se 

convierten en' miembros de una colectividad y orientan recíprocamente sus propias 
.· <:· ... ;- ,·-· .- -' 

actitudes ad'tju¡rierí(:fo la conciencia .de una común pertenencia a una misma 

entidadso,ciéll:".(Gimér1ez 1998: p12). 

Los ~rnpresarios que han logrado la seguridad, .a : semejanza de los 
. . 

anteriores esté1n •estrechamente in:iplicéidós én la ft:)'al!ªd ¡¿ara eón su. territorio que 

les permita la c~ntiriuidad•desu.segur[daq, de l~contr;riOsérán.més vulnerables y 

podrán pas~ra·formar p8.rte>dé·IC>~ tfal:>~)adores Séllificados 1de la agroindustria o 

en emple()s qrbánc:is viéndose obligados a tener que abandonar temporalmente su 

hogar y la "matria". Sobre el territorio comenta Giménez (1998: 13): 

El territorio desempeña un papel simbólico relevante en el contexto 
de la acción y de las relaciones humanas, y no simplemente el papel 
de "condición", de "contenedor", de "recurso instrumental" o de 
"fricción". Digamos entonces que, cuando se trata de pertenencia 
socio-territorial, la misma territorialidad se integra en el simbolismo 
expresivo-evaluativo de la comunidad como uno de sus componentes 
o elementos. 
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La pertenencia empresarial se encuentra articulada con la pertenencia socio

territorial y, establece una mediación entre la relación de los agricultores para con 
' ·'. ·. ' .... ,. •' -

su "matria". Esta mediación redefine el simbolismo expresivo y evaluativo, 

redelinea I~ perc'3pción del complejo ecológico-territorial a un nivel más amplio e 

i ncid13sgbr~ la. lealtad. 

A través del proceso de socialización los actores individuales 
interiorizan progresivamente una variedad de elementos simbólicos 
hasta llegar a adquirir el sentimiento y el status de pertenencia socio
territorial. De este modo coronan de significado social sus propias 
relaciones ecológicas con el entorno territorial. A propósito de este 
tipo de pertenencia las investigaciones empíricas revelan la 
importancia de variables tales como la relativa homogeneidad de 
valores y costumbres locales; la intensidad de los vínculos familiares, 
amicales y asociativos; y finalmente, el grado de integración y 
solidaridad de la colectividad de referencia. (Giménez 1998: 14) 

En el caso del agroindustrial, hablamos de formas modificadas según nuevas 

configuraciones socio-territoriales en tanto que se articula con la pertenencia de 

carácter no territodal cqmo la empresarial, y como plantea Giménez (1998: p1 S) 
. . . . ; " - : '' ·. ; . -- .. ·. - - . ' -. . .- . . : ~ . ,. . -

"La própii( pérténencla ~sóCio'."teri¡totial tiehde¡ a fragílléntarsé, ·forraodose 

multifocal, y 'puntiforme'. para muchos intjiviCH.1os marÓaclós por una prolongada 

experiencia itinerante''. 

Lo que hemos mencionado está asociado con la cualidad identitaria en 

función de la dinámica inercial que implanta el modelo agroindustrial dentro de la 

lógica capitalista; ello incide en el distanciamiento con la lealtad territorial. 

La identidad es continuidad y cambio; en esa dinámica, según las 

circunstancias y el Personaje, pu~de s~r evaluada positiva o negativamente con 

consecuencias en las actitudes respeéto a élla y con el territorio de referencia. Hay 

un punto de subibaja de la identidad dependiendo de donde se encuentre hacia su 
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pérdida o su fortalecimiento .• En particular cuando e)(is.te contradicción con la 

valoración instrumental del individuo pued~ iniC:[é:ir el prqc;e¡s9 de .. una identidad 

territorial negativa. Ahí se ubicari los agrolndú~triales en fra~sición. 
·• • t : . . . • - ' • . • ' ' • ··.: ·.~ •• 

' . -- . ·, .· - . . -

Para la Üpifit~bicSh •de la ~erten~nCía tefritoii~l 'retC>mam~6s los tipos• que 

prop_()ne_§~~~s~ri~+~·~c¿f!Si~Dcl()c-~~ ~l1n~~l<3~º~ºél ._l~§_._él_páticos ·Y los ~migrante~s
potenciales que meÍÍlciÓ-na, podemos identificar- a los agroindustríales con los 

- . . ---~ - ' -. _,,. -·-·. --s.. ,. . .. ·- -- .-_ 
·:· .• '.' ·.· .. :·· ... - - - - -

modernizad ore~: ¡¡bien integrados social, económica y políticamente,. y partidarios 
--·, ··.>·-- ,\,,' - -.. ' _,_ ·->- ·. -

a ultranza de la modernización bajo todas sl.Js formas. Sin embargo desprE3cian el 

patrimonio y la historia regional, que consideran como tradicione§ obs9letas y 

210 Para el caso que nos ocupa hemos retomado la tipología de pertenencia que distingue Bassand 
(1990: 221-222) citado en Giménez (1998: p22) 
Los apáticos y los resignados. que se caracterizan por su actitud pasiva y por no identificarse ni 
con los intereses de su municipio ni con los de su región. 
Los migrantes potenciales que consideran irrealizable su proyecto de vida personal dentro del 
municipio y sólo esperan un momento propicio para emigrar. 
Los modernizadores. bien integrados social, económica y políticamente, y partidarios a ultranza de 
la modernización bajo todas sus formas. Sin embargo desprecian el patrimonio y la historia 
regional. que consideran como tradiciones obsoletas y retardatarias. 
Los tradicionalistas. dotados de una identidad histórica. patrimonial y emblemática muy fuerte, y 
propugnadores de un proyecto regional consistente en fijar la región en su estado de desarrollo 
actual o, mejor. en reconstruirla según un modelo antiguo de carácter mitico. 
Los regionalistas. que preconizan el desarrollo autónomo de su región a cualquier precio y 
mediante el recuso a cualquier medio frente a lo que consideran asfixiante centralismo estatal. 
PERFIL DE LOS ACTORES DE LAS REGIONES PERIFÉRICAS 

, Tipos de actor 

'Apáticos 

1 
Emigrantes 
potenciales 

; Orientación de la acción Identidad 
: y de la adaptación regional 
Anemia/alineación. ausente 
Consumidor de todo 

1 tipo de productos de la 
cultura de masas 

! Exodo Ausente 

Modernizadores i Modernización 1 Ausencia o 
' i 

1 estiamatizada 
Tradicionalistas Mantener la región tal Muy fuerte de 

' como está o retomar a tipo histórico 
, un estado anterior más o patrimonial 
: o menos mítico 

1 
1 

1 Regionalistas ¡ Regionalismo Muy fuerte 

1 1 

¡ Proyecto regional ¡ poder 

j Ninguno ¡ nulo 

! Ninguno 
1 

j Débil 

¡Espacio de 
· referencia 
¡ No explicitado 

1 

La ciudad 
1 

"urbanizar" la ¡ Considerable I La ciudad 
reQión 
Conservación. Mediano y ! La región de 
Rechazo de todos puntual ¡ pertenencia en 
los cambios que 1 su estado 
alteren el antiguo l anterior más o 
estado de cosas 'menos 

i mitificado 
Desarrollo Mediano y ! La región de 
regional j puntual ! pertenencia 
endóaeno 
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retardatarias". Los agroganacleros se ubican con ,los tradicionalistas, "dotados de 

una. identidad histórica,. patrimonialyemblemáticamuy. fuerte, y propugnadores .de 

un proyecto region:aLccm~istenteren fijarlci·r~giémen su esta~o de des'~rrollo actual 

o, mejor,··.en récdhst~t.Jirf~· ~~gún 'url modelo antiguo de·. cárécter ·mítico"; Los 

periférL~o_s_t~D~~~fü~r~~~ºa~L~~s~~()rl1() rT1edlos se pueden ubicar dentro del tipo de los 

regionaHs!as, "q~S,'pr~«::ol1izan el desarrollo autónomo de su región a cualquier 

precio y medi~ni~;~lrec.uso a cualquier medio frente a lo que consideran asfixiante 

centralismo ~~ta;tal .... ·; 
La actitucliert;lpr~sarial principal está asociada a su disponibilidad de capital 

., ,,.- .. .-. 

y a la cultura;erfíp(ésariaL Marx diferenciaba la actitud capitalista de la .economía 

mercantil, •en~·e(I~ subrayaba la característica de lanzar dinero al mercado para 
. ,- -:- ·.'.-·''.:·· ;-.;,-;--- . .,.,-.,., ·-. . . .. ·- .. ··."'- ,. 

obtener. di~e~d iti'cr~rnentado; ese riesgo es la actitud empresariaLp,of ~xcelencia 
.···, ··'"·· r,• e,,··· ' • ·' '·(.' . ',·:·. . 

represent;~d~>1d6sírnente _por los agroindustriales. Caso diferente ~s el ele los 
, -· ~~· ,- ""'-- :--,-. , < ·o"';• . · 'º·.-'., · · · ·. _ · · . · .- ·';·e'-:•' -;: - - - ·' • -

agrogahaderq~ cfüe.sorl 111uého más cautelosos en cuanto a sus inv~fsiones y no 
--:·:. : ··.·.- .-- :--::_-:~ -';:··_ ~>- --.~: - -· - : 

están dispue§to.s ~I , p~JiQ[O de vivir en condiciones de miseria; &ibido. á una 
___ ,__ ·,:, :·-.- --· 

"apuesta" eqyjvqéaga,;; a,Upéj'ué disponen de mayor capital qué los periféricos 
- - -·: -·-- -;-- - .---- --- -

medios, són más c()n~erVaclores en su disposición; por ello, la actitud que les 

caracteriza es lá_de circunspección. En el caso de· los Agricultores periféricos 

medios se encuentran en el momento de empuje para el desarrollo de su 

agroempresa, sin embargo, como lo hemos mencionado aún no cuentan con las 

condiciones para despegar del territorio, su característica es la acumulación para ir 

creando condiciones productivas de mayor dimensión. Los periféricos marginales 

crean las condiciones de la reproducción de la familia y sus trabajadores con 

mayores posibilidades de consumo y autonomía respecto al resto de los 
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aristenses, sin embargo. se mantienen aún dentro de la subsistencia como la 

actitud empresarial principal. 

El tema det~n~nte de la lealtad con el territorio y de la identidad se 

relaciona necesé:J:riámente cdn la autonomía. No hay identidad sin autonomía y no 

puede haber. a~tOJ10mfa sin Identidad, ambas se encuentr~.n estrec.h~l"Jlen~te .. 

asociadas. "Una colectividad que no pueda decidir sobre su modo de vida, que no 

pueda vivir según los valores que considera fundamentales, que no pueda 

organizar su vida colectiva de acuerdo a sus propias normas, es una colecti.vidad 

desprovista de identidad. Es, con todos los términos, una colectividad¡noribunda". 

(Giménez 1998: p24 ). 

Sin identidad no hay autonomía, y sin autonomía no pljede haber 

participación de la población en el d_esarrollo de su región. Lo que equivale a decir 

que no puede existir un desarrollo endógeno sin identidad colectiva. La identidad 

de los agroindustriales en transición va haciéndose cada vez más dependiente de 

factores externos. Aquellos en quienes coinciden su valoración instrumenfcJI de 

seguridad y de prestigio para con el territorio son los que pueden tener mayor 

lealtad y coincidir en preservar la autonomía de la "matria". 

Tabla 12: Empresarios agrícolas locales: campo cultural 

PERIFERICO 
marainal Medio 

Interés dominante Seauridad Prestiaio 
Actitud pnncipal Supervivencia Acumulación 

Tipos por regionalista regionalista 
pertenencia 
rBassandJ 
Cualidad Arraigo local Resistencia 
identitaria Autonómica- local 

orgánica Orgánica-
autonómica 

AGROGANADERO AGROINOUSTRIAL 
diversificado En transición 
Prestigio Privileqio 
Circunspección Arriesgado capitalista por 

la qanancia 
lradicionaiista modernizador 

Integración local- Ciientelar nacional-local 
nacional Cómplice-pragmática 
Pragmática-cómplice 
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Como se puede observar en las áreas sombreadas de la tabla 6, los 

periféricos marginales tienen un interés por su seguridad, una actitud principal 

orientada hacia la supervivencia, su tipo de pertenencia es regionalista y se ubican 

en una cualidad identitaria sustentada en el arraigo local con una tendencia 

autonómica-orgánica211
. A pesar de la lealtad territorial, su ámbito de 

reconocimiento e influencia se restringe a lo doméstico y a la localidad de 

residencia. 

Los periféricos medios interesados por el prestigio en la "matria" apoyado 

en su historia personal y familiar y en lo exitoso de su empresa, con un nivel de 

acumulación que les permite una mayor amplitud de relaciones y libertad de 

acción serán el núcleo que pueda pugnar por esa autonomía de la "matria". La 

lealtad territorial de estos empresarios se retroalimenta con la simbiosis del 

prestigio que le permite la "matria". Éste perfil está ubicado en la cualidad 

identitaria de una relativa resistencia local con una tendencia orgánica-autonómica 

y con disponibilidad a la participación política directa. Como ya se puede inferir, 

este grupo es el que cuenta con mayores condiciones para "conducir" el destino 

del territorio, son los "virtuosos". 

Los agroganaderos tienen un tipo de pertenencia tradicionalista, son 

circunspectos por que son reservados debido a que están preocupados más por 

su seguridad que por la ganancia y por la conservación de su prestigio local. En 

cuanto a su cualidad identitaria están ubicados dentro de una lógica de integración 

local-nacional en una tendencia pragmático-cómplice. 

211 
Para un mayor detalle sobre la cualidad identitaria véase el capítulo 1 el apartado 

correspondiente. r---=::-::::-::------. 
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Por. su parte los agroindustriales en transici.ón posicionados en una 

condición de privilegio relativo al resto de los agricultores, ;con~ervan el. mismo 

perfil regido por la actitud capitalista principal del riesgo •por la obtención de 

ganancia, orientado hacia la modernización económica y con uria cualidad 

identitaria clientelar de lo nacional a lo local con una tendenci~ cóm¡:Jlice

pragmática. Por su disponibilidad migrante e itinerante son los más desapegados 

de la "matria'', la disponibilidad en la participación política de los Castillo puede 

estar asociado más a la idea de mayor control directo que de lealtad autonómica 

para con el territorio. 

LA DIMENSIÓN POLÍTICA 

Con base en lo anterior podemos afirmar que los agricultores periféricos 
•,· .· 

marginales se localizan en una participación rji_á? informªI y el E) apoyq en eil. cªmpo 

político asociado con la lealtad territori~ly.su.ªli8,clo·cor1ocidoími,lural e inmediato 

con quienes mantienen redes sociale.s son los periféricos medios; por su parte los 

agroindustriales del modelo están más inmersos dentro de la preocupación 

centralmente capitalista más que política, aunque desde la primera inciden 

indirectamente en la segunda. El agroganadero tiene un manifiesto interés en la 

política como espacio para la creación de alternativas en rivalidad con los 

agroindustriales, .sin embargo no participa en ese campo directamente sino con 

influencia, respaldo y aval para los periféricos medios. Como se ha mencionado y 

se verá más adelante, los Agricultores periféricos medios con mayor lealtad 

territorial son los que más participan directamente en el campo político con un 

referente hacia los agroganaderos o hacia los agroindustriales del modelo. El 
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compromiso para con el territorio enfocado principalmente hacia su autonomía y 

sustentabilidad se define por su especificidad al campo político. 

Los agricultores y el campo político 

La respuesta alternativa frente a la depredación del municipio conforme a la 

lealtad territorial en las condiciones actuales sólo se puede concretizar en el 

campo político. Es ahí donde se define el futuro de la "matria". Ya hemos 

planteado que la lealtad con el territorio radica principalmente en los 

agroganaderos y en los periféricos medios y marginales, por la coincidencia con 

su identidad instrumental. En el;capítulo 1 hicimos un análisis del poder en donde 

pueden estar ubicados cada uno de los tipos de agricultores mencionados, el 

periférico marginal se puede encontrar en un poder relacional-defensivo; el medio 

puede estar igual que el marginal o pasar al vertical-institucional dependiendo de 

la situación con el poder instituido en la que se encuentra. Tanto los 

agroganaderos como los agroindustriales ejercen su poder desde una perspectiva 

económica.,vertical. 

La fuerza de un tipo de agricultor no es algo muy tangible ni tampoco es 

algo definido de antemano. La fuerza se puede ver sólo cuando se manifiesta y 

tiene capacidad de presión para el logro de sus objetivos. La fuerza de los 

agroindustriales y agroganaderos se observa en los espacios del poder cuando 

provocan o inciden en políticas municipales hacia sus intereses y necesidades. 

Como una muestra de ello es que las carreteras municipales llegan a los 

empaques de los agroindustriales y que los programas para los ganaderos los 

benefician directa y prioritariamente. La fuerza de los periféricos es menos tangible 

----------------- ---· -
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y está asociada a las movilizacio.nes del Barzón y por lo tanto son básicamente 

coyunturales yno estructurales. Dentro de .losperiféricos .. .los medios.tienen un 

mayor poder d~ com•ocatoria y, .de, sum~r fyerz~s 'en sus. pla11teC1rnientos, son los 

de éste grupo qÜienes han participado:'en carnp~ñéJS polfticas; 

. En_lo ~ue respecta a la acció~política;de l~s •. agri~~ltores, los únicos que 
-- - -- -- - ---- -- · - -=--_- ·-----=- -· = -- ---=-- - ---- -= - • .-.-;-_ o-_:-..==;==-;-=··=--=----=--="-''C:·-=-=----;=o-==o-=;o;==--'-=-oc=°o::''---;---,-=;.=---'-¿.,_~·-=--="-c.=..-~-=--==--=- - -

participan directamente como candidatós.~ohlO~ p~riJ~ritos medios y si acaso uno 

de los agroindustriales pero cor ~e~9~,co~,§~'.~s9. Ces ~arginales apoyan a los 

medios, forman parte del equipo d~ c~m~~A~-yson representantes políticos eri su 

localidad. Los ·agroga,naderOs• ·'~.· ~~~oin~u~triales presionan indirectamente 
' "- .,:; __ - '<:~·.;. :_,_:<· .>· >::_:: -.> '. 

mediante ~u amistéld Y/€llé:lcion~s ci:mlos Personajes que ocupan la alcaldía. 

·El ~rTlt:Jit9 ~~p~gi~i";dé influénCia tanto de los agroganaderos como de los 

periférico~ ~'~dlas ~e ªÓbta al ámbito municipal; los marginales se restringen al 

ámbito de i:;uJocalida~ y en el caso de los agroindustriales mantienen redes a nivel 

regional en función de sus intereses económicos más que políticos. 

La diferencia partidaria está definida más claramente entre los 

agroindustriales qlJe apoyan al tricolor y los agroganaderos que respaldan al 
- _._ > 

blanquiazul; los.p~riféricos (medios y marginales) se encuentran divididos entre los 

dos partidos y nq cpn una rígida definición partidaria. 

De todos los tipos de agricultores, solamente algunos de los periféricos 

medios han conformado un grupo político local relativamente independiente 

cobijado por Don Ramón Gámez212 al cual se suman los agroindustriales Castillo; 

aunque asociado con el PRI compiten con otros contendientes no agricultores del 

212 Véase capitulo 3. 
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mismo partido. Los paqistas tienden a convertirse en facción pero actúan 

predominant(3mªntt: com() d(3 oppsición. 

Para la eilaboración de la fabla del .campo político se tomó en consideración 

el tipo de poder/ 1~ fu'~rzar(31atiya', la acdión política,: el ámbito de-influencia local, 

el partido y la organización a la cual pertenece principalmente el agricultor (Tabla 
--- =--=--= '--7-0 -=-'- - .--~-=--o:-~-= --~:-o._ .~oo~,.o_;._---=-=-==- -o 

7). 

Tabla 13: Agricultores de Villa de Arista: campo político 

PERIFERICO AGROGANADERO AGROINDUSTRIAL 
marc:iinal medio DIVERSIFICADO en transición 

Relacional 

Poder 
Relacional defensivo/ 

Económico vertical Económico vertical defensivo Vertical 
institucional 

Fuerza Débil Medio dominante domirlante 
Acción f)Olitica Representante Directa Indirecta Indirecta 
Instancia 

Partido Grupo político Partido Partido/ Gnupo polftico e_olilica -----· 
. Influencia localidad municipal municipal rAOional 

Partido PAN/PRI PAN/PRI PAN PRI 
Or~amzación Barzón Ganadera lntAOradora 

La tabla muestra una división de los agricultores tanto en tipo de poder 

como en fuerza. Desde esta perspectiva los periféricos marginales son los de 

menor fuerza y más locales con un tipo de poder relacional defensivo y apoyan a 

sus simpatiza{ltés como r~presentantes políticos desde la bas.e. política, su 

participación:;~e~tá -:divi,dida --~n clos dos principales partidos sin una. definición 

partidaria rigida. Los·· agroganaderos y los agroindustriales · eón :Una fuerza 

dominante213 por su capital y relaciones, tienen un tipo de poder económico 

vertical; los agroganaderos tienen influencia en el ámbito municipal y los 

213 
El caso de los agroindustriales de conquista, dado que son extralocales su fuerza es alta pero 

indirecta. 
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agroindustriales llegan .a influir .en el regional, sin embargo, ninguno de los dos 
:- -= _;_·-=- --~·---- - - __ -: - - - - -

. . 

participa directamente en la.política; cada.un() lo. hace incfüectamentealiados con 

los periféricos m.ed Í~s · qUiene~, ll~gan. a ser candidatos; La preferencia poi ítica de 
,- ·' •. ' . . .:. ·. . , . . ¡ . . .. ' - .. ~ . •_,' . ' ' 

los agroganaderC>s ~s hac:ia ·~1 PAN.y la ~13 lqs agroi~dustriales es hacia el PRI. 

Los ¡:ierifér!~C!~.íl1.E!dig~=sgn .. c1<:>2~~'né3~9r.slrnJ>ª!~atan\o por los mélrginales como 

por los agroganaderos y agroindust~iale°s,·su fuerza se· sustenta en esos respaldos 
- ' ·:o·.- _. __ ·_: :, :-' __ ,- ,-::_-, -. _-. -

por su lealtad y prestigio territorial; ~u ~odér es relacional defensivo aunque ya en 
',. - , ' ; '· '.' . : ' ·- '-: -' '.'' ; ·.'>' . .-,,- ··: --: ._, ' ", ·- ~ ·--· >' : • • - : • , • 

el puesto Se conyie[te.•en ins~itü,~iorial; Se E)ncuentran divididos por SLJ. d,~finiciÓn 

partidaria aurique.laJT1~YQrí? cjE!'.19~ periféricos medios pertenece al gc~pg· p~Jítigo 
, . '• , ,·-. ',' ... - ·, . - ··'·, -." '.,' 

,·· 

representa¿ióh'o,_tjit~c6i6nTde'(.p'~rticfo local. La mediación polític;a eJer6.e undnatiz .,_,:· ·----- .,.:··::.· ,::.:~'.,:-- . - <~::>· ::··<·,·r ·. . --· · ... · -~:_,_'· 

en la relación:d13ifºs;'ªJ¡.1_(;~ffof:es:para con su territorio, aspecto que sera abordado 
;-_· .. ·:·- _,·,· .:·_:::·~_'' -~ .. '?e'.·.¡~¡;_:" ·-~~.::.·: - I' ,'.' • ·. :• • 

con detalle·-€Jnc;ápíNló~89~tefiol"és. 

..----·-~·:;;:-::--:--~~-
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CAPÍTULO V 
PERSONAJES Y POLÍTICA 

Intentaba formar una organización de productores y el señor 
me dijo "¿Para qué andas despertando dormidos?". 

EL CAMPO POLÍTICO 

Los agricultores medios y la participación en el campo político 

206 

Como intentamos mostrar en el capítulo anterior, el tipo de agricultores que puede 

y se ha acercado a la esfera política ha sido el de los periféricos medios. Esa 

circunstancia define la importancia de estos agricultores para la construcción 

presente;.y. flJtura del municipio. La com1:>i11ación del prestigio personal a~9ciado 

con la ;ropiedad de empresas solventes y estables y ser consid,erados 
' ' 

"triunfadci,re~·~ ~on su disposición de participación en el campo político pqsibilitó 

que reunieran l~:s atrit)utos y I()~ t~rminos para ocupar el cargo en la alcé!lqí~·. 
La coinci&e~ci~ dé IOs .i11tereses de prestigio de estos Perscmajes con la 

. : ; ' ' .. ::'' :'.' ·. ··--·- ·~-. - , . . ;;\.-: ',' < 

valoración del t~rritorib constitúye el punto específico que posibilitaría lealtad y la 

defensa de I~ aJtbl1omía del municipio. Éstos agricultores son PersOnajes electos 

por el conjunto de los aristenses como "conductores" del devenir municipal. En las 

circunstancias del presente etnográfico, son quienes los electores consideran que 

mejor pueden orientar el sentido del municipio. Al parecer, estos Personajes aún 

no han sido cooptados, o no lo han sido totalmente, por la dinámica inercial 

dineraria establecida con el m.odelo agroindustrial214
• Como comentábamos en el 

capítulo anterior, .aún n'o ehtfan en una identidad negativa y su prestigio se 

sustenta en .el territorio y por ello conservan una lealtad para con el mismo. A 

~~~~~~~~ 
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diferencia del resto de los agricultores aristenses, estos personajes han 

incursionado en el campo político,· Eso. marca d~sde la posibilidad constructiva 

hasta el ~mpanianamientó- -o--confüsió'n'°=éon~~Otro tipo de dinámicas inerciales. 

Desde ahí se enfrentan o negocian con el poder-del-dinero de la agroindustria la 

elección entre empleo y depredación. 

Personajes, tradición y agroindustria 

Los Personajes en los que nos vamos a centrar, son agricultores215 ya sea que 

han tenido una presencia indirecta en la política o que han accedido a la 

Presidencia Municipal en las administraciones de los últimos quince años; tanto 

por parte del partido del gobierno como. de la oposición: Herminio G~mez (El 

Güero), Aür9.llo<.A.rl"iágá (El Pelos), JhaqUírf .Castillo, Ramón Güardiolá y Juan 
• • - - , ·' . ·- /_:: ·•. ·:-:·· _. : ~- : ,,,_'.-·. ~ :· :·.- . :- . . -· .: : . , • - ~ ":: <·- ~,, ·" . . '""·- ·' T • ,- ,' 

Martínez d.el grup~··~ri.ísta; :Yppr E31 .. pÁt-J·J~iCJpróRryn~déJ.· y Riq~rcjo· ~:e~;a.·-·· 
Tanto efra~ueJóqel GÜJrqt(H~r,i,ini() Gárri~z)·c6moeltJo/abÜ~lode Ramón 

y de Juan.~:er~n;.~~~lo~::.prinCipal~s·~J:é."6onduCfa~~· ~1-• muriicipio'.Los papás de 

Herminio, yd~e;u&ªr),·-ó~:n;Rarnó~ y Don Juan respectiva~e~te)participaron en la 

recuperªcji~r},:~e¡/l_a co~dición municipal. Hay una tradiciónde liderazgo de las 

familias p(¡(B~ry~raciones. Situación diferente es la de la familia Castillo, de 

Aurelio Arriªg~ o -de Ricardo Reyna. Estos dos últimos fueron huérfanos, ambos 

trabajaron can· el· Güero Gámez, los dos desarrollaron su empresa agrícola y los 

dos fueron presidentes municipales uno por el PRI y otro por fa oposición. 

El caso de los Castillo resulta particular porque de todos los que participan 

en polftica, son los únicos agroindustriales, en un inicio trabajaron con don 

214 Al parecer hay un cierto rechazo para con aquellos que están más inmersos con el modelo 
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Herminio Aguilar y actualmente componen una empresa familiar muy integrada. 

Los demás agricultores periféricos medios mantienen buena re!ación c~n, el resto 

de sus parle;íli~sperocada l.Jno realiza actividades propias. En cambio, el conjunto 

de los miembros 'de la familia Castillo participa en la empresa hasta constituirla en 

una agróindustria. 

La agroindustria 

La llegada de la agroindustria obligó a los locales a tomar decisiones. Cada 

familia, e incluso como Personaje, tomó p()~ición pªrticular en la dinam.icª del 

modelo. Algunos como lqs de la familia .de, Dqn Ral11c)n Gár::ne:z, .t1Jvieron la 

oportunidad de ir experimeritando culti~9s agrícól~; p/evi,a,Penttp 'e incl\jso 
' ~ .'. . . - - -· . . . -: ,. . . - . . '. 'i ' "· -- ' '< 

posición de ventaj§l,r~lativa,cuandó llegó eJ vendaval deimodE!to agr,oiridustrial en 

Arista. No •obsta~}e.;:h··~nteri~r, .mantuvieron··· s~s··rese~asy<~6.se· hicieron 
. . ' , 

totalmente agroinc:fustriales. Esta relación con el boom agroindustri~I les permitió 

conservar su posición de prestigio y no quedarse excll.iidos ...,..C:or1Jo aconteció con 

algunos ganaqeros- pero conservaron u11a .cierta distancia para con la 
.__ ._ 

agroindustria. $e mantuvieron predominantemente chileros; 

El caso del "P.elós" (Aureljo Árriag~) replicó el ejemplo del Güero y se 

mantuvo distante par~ éon;'l~ ai;¡(oiridustriá y se conservó predominantemente y 

explícitamente chilero; SituáciÓri'dif~reríte fue la de Ricardo Reyna que inició 

chilero, se fue haciendo jitoníatero y rompió con el Güero tanto en la relación como 

en lo político. 

agroindustrial como es el caso de Miguel Castillo. 
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Los Castillo no eran de las familias que .contaban con prestigio local, fueron 
- -- ·-· . 

. .. 

los que se metier'?n .. d.~ .ll~~o ~L mo.~el(.) agr()industriaL. 9eg1:JramenJ13, C()~ pon 

Herminio Aguilar aprendieron I~ dinámica deL'rn6deÍo; en cuanto contaron con 

condicionespr9pici~s;;y·tuyi~r2riacc~sóatieffa,·iniciaron;laconstitución··.cje··su 
propia en1pres~.;EO e~ks,··C:a11c:fi6kmes despegaron económicamente y apoyaron la 

La prÓ~inJi~~~.~riti~ ~;111pnGuard,iola Martlnez y de Juan Martínez !barra 

es gener~cidnal, d~ f~fo¡¡j~ 'y d~ formación. Son primos entre ellos, los dos muy 

cercanos para cqQ ~LI üo: a9lJel9 Don Erasmo Serrato, los dos estudiaron 
'. :. _:__:~c. :~-

agro n O rn Ía y.cada Jm~htr§l~~jci:su propia empresa agrícola. Aunque su~ familias 

eran de las pripcipal~·s~.-.no ~~ metieron en la agroindustria en el boom y 

padecieron situ~citjn~$ ·~cohó~icas difíciles. Al parecer ambas familias se 

apoyaron"en el cOm~rCió~:Qemc:úiera personal, ninguno de los dos está totalmente 

involucrado cor\ la agrofnd~'stri~ ~.uf1que de alguna manera cada uno se ha 
' - . . ' ' . '·;,~ ;· -. -: ,;, ,-. '·- '- ., . -

articulado con ella· y por decirlo metafóricamente se subieron al camión del 

modelo. Juan se metió más como proveedor de plántula para las agroindustrias y 

Ramón descuidó un poco sus negocios por su apasionamiento político. 

Cronología de la alcaldía 

Como se comentó en el capítulo 3, el nacimiento de la agroindustria en 

Villa de Arista se estableció en la relación entre Don Ramón Gámez y Don 

Herminio Aguilar y en particular con el asentamiento de éste último como 

productor agroindustrial en e.1 municipio y con la invitación a agroindustriales de 

215 
La excepción es Isidoro Pruneda que es ganadero y comerciante. r---------~ 
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Sinaloa. A pesar de su. importancia e influencia relativa, parece ser que Don 

Herminio no intervino dirE3cta .ni abi.erta111ente en el ám~ito de la alcaldía aunque 

apoyaba al gru~~~ pollti~op~iísta local cobijado por. Don Ra,,:,ó~ ·Y su opinión dentro 

del grupo era mu~/tomada .eh cuenta; 

Constituido 131 ~ú.llicipio; en la dé.cada del setenta, entre los Personajes 

locales inició una seri(3 el~ ¿pr~ndi#ajesén el campó político. Los lracheta·que se 
' . . . . . . . . . . 

habían ido a Monterréy h;bían 6e.cho:c,ca,r~era ;política·. d;~ntro. de; la CROC y 

contaban con relaciones esfrategica$ erí el .gÓbiérrio; de Echévefi'íáy me'diélnte 
. . : . ' - • ' . . . - - ' . . . ' : ' ~ -. ' ' . ; .: . . .. ·. ! " ; . - .- ' " 

ellas accedieron a la alcaldía en í(Js}~rirneros ~¡;9s.:¡:rr~~s.~ 6~rit~xtQ lqs•serna-
' ' • • -. :·.-,·_ t ·\-~':> ; 

1racheta lograron tener presehc::i~ efr.1?: .Pr:e~ic,ie;hci~~·l.JQ(é;ip,ªl:·i;~ritor9e~. ~ran 

designados por el partido .go~e~nah~~;9 ~·Pélfair de(~ ·~r~~~ri'i~i~;~Omo dip'Litéldo:del 
' -:::- - ";" ·,~. - -:; . ·-: ·-.- .. · ;' ·--·;···,·.--".::'- ,>.:~~-~·-,·_:··~,,,·1::·:···.-.·>;;.' ':""'' - :· -

PRI de Ruben Serna er( Moriterfey :~pJ1a.ncÓ, a:\L:eªhi:(fb•'.§erná lra'cl'l~ta en el 
: '>···---~-:~_:.· ... ·.: .... , , .. ,¡¡. '·.,: ... •:,·· -';.·~:·· .. <~:"."'':.:··- .,·:~:,·:···:.::::-_,._·'.,'·-. ·:· ·. '·"'-· : " . 

de especulador· de terreri9s,: ~1 ~rif9n6:e¿·a1Ba,140 éi'c:lgblrió Cite9ª1rT1ente, según·· 1os 
- _-_ -- - ' "',· <, •• :· :·~'-\:>··> 

del grupo político l()Pi:ll l/Ípq~lado,a, QprllR~rn·qfü::foú,1ti~!~s,i!ot~s;a1fe'q~~or de la 

plaza de. Villa déArisf~'. ~1· fihalizar sJ.g~stf9nse.fuZ.a.,\/ivir' a.S~n '(uis.· Potosí y 

aún conse&a .rnu6nÜs ,,-:terrenos. eh l~s.i~:cU~les,.pl~Ú~~~ h~iEfr,'Ln~ Unidad 

ha bitaciona 1 :.• N·o.\fui .• •.~1n6•••• h~st~· •.1. 9·80 ·•·•cu~ando·•·al· .. g ru~o .:orig.·i·n.¿rio a e -a~riculto.res 
parientes, aMi9QsW.~h~~,~9,~s de•bori-~.árñóíl asuf11ió ~1\ó:Mtr6L del ·riíunicipio 

recientement~ r~CJ~si~Bad~).· 
Al prin~ipió~~ I~ d~cáda .de;jos•oche~ta dos hijos de Don R,arnóri estaban 

en la polftica, Herminio Gámez, conOcido domo el "Güero';; era Presidente del 
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partido Institucional y Martín fungía como alcalde216
• El grupo en dónde se decidía 

la política local giraba en torno al Güero. ''En ese éntoncés todOs ér~mos pi'iísfas" 
- - ~ ~- ; . - ~ ,___ - -· - - . 

comenta Herminio.c Lásº cfecisiOnecs~~sel'" formÚlafüin en "coorainaci.ón con los 

gobiernos estatal y federal:\_Lo.s que participaban en el grupo eran agricultores 

amigos del Güero de los cuales algunos habían sido sus trabajadores. El grupo 

era priísta porq(Je ~ra 'el:partid~.eh'eHpOder, por los antecedentes de Don Ramón 
. . '·. ; - - . - ' . . '"' ' : ~ ~ . 

y porque.era el Qri.iqo (3sp¡;¡cio lqcal para hélC.E3í política. 

Después de la gestión de Martín Gámez, en la clásica lógica priísta, en 

pleno gobierno estatal en manos de Carlos Jonguitud, líder del sindicato nacional 

de maestros, fue designado presidente ITlunicipal el maestro Puga. En esa 

administración, el "Güero" fue regidor y Aure.lio Arriaga, apodado como el "Pelos", 

tesorero. Los miembros de este grupo se fueron sucediendo en la presidencia bajo 
,-,.,._. 

el emblema trie_ olor. Despué§ dél iñentoP, eliagricultor que había sido tesorérO, el - .. -- ------ ·. - . .,. ,-.-" - --- .. ' __ .,_,_ ,,._. ,--"/·'..... - ·. -

"Pelos'', fueLc:1<3S.ig6~dgp§r~I ~;r(Jp6.é;r~ a~umir la presidencia con su cqmpé!dre 

Miguel CC1s@o[iqo!JJ9~r~gj(j~r. l,;()s_~castiUo ya eran de los principales agricultores 

locales que' se n~fo~~ afri~~g~do-por su cuenta en la agroindustria. El "Pelos" 
.. ·:- ._,;· -.. ," ·<7-·-·- ,· .. ---·. - "'--- -

quería dejar(e 1~·~1?al<:Jía:ª su compadre Miguel, sin embargo, debido a que había 

fungido col11Ó r~gidor durante su gestión no le fue posible y en compensación le 

delegó el cargo ~ Joaquín Castillo. Para acompañar a Joaquín, el "Pelos'' propuso 
,._ '.--·">: .. · '_:;·o-:~ - -•. _ : 

como regíd()J aL primer ingeniero agrónomo aristense, Ramón GUardibla, ··que 

regresaba al municipio luego de haberse graduado y de haber trabajado en 

CONASUPO COPLAMAR en Río Verde. 

216 
Martín se salió tanto de la política como de la agricultura y puso una zapatería en la cabecera 

municipal. 
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Joaquín en su gestión (1988-1991 ), hizo acuerdos de construcción con el 

hijo del gobernador en turno, Leopoldin~ Ortiz Saritós. Coínoparte de su eq-uipo 
', - -· .. -

de trabajo en la á1caldfa,eri-alianza-con;elgoblernºo-deí estaao-yc"óh-e(friágisterio, -
. . ' .. -

había designado como secretariO~deFrnunicipio al- pr9fe~or~suár:e.z; Ai;Jinalizar la 

gestión de Joaquín, según Ye~si0Xe¿(a1_ profeso;~·1e'.kar~ció fácil'.autobroponerse 
- - ----·- - --'>"':- ' . . ' . ' ' "~--~~ ~oLo;'_,'._oo ~~:~~-o ~-~;"~~~~::.o-_--,-~"~~----~~~~~o-,;,~~;·c.~ ~~~ _--~~;_·~~ 0~~:~i;-=_ =>-.=.~ --~--=-:- _-'-"o-=-- _~-e-- --

como candidato>c(:)n:·01.· ~P~Yo:_clel/pªrticlo -. oficial ~e1Festadg .. !:?d9 Pélr~ce indicar 

que el mae~~r9.Sl.J~rni tgrifüq~·Gon ~J apqyo del magisteri9 PJiíf)ta ~n la entidad 

federéltiva. Com;o ~e;dic~(''dio el madruguete" y sin ser acept~doJpleinamente por 
... '·-·· ' . . .-

·• .· ' . -

lo.s aristeris.es tGe. larízaclo como candidato por el partido oficial. Según !aversión 

de los locale~. ~Le~rqrd~i partido fue no respaldarse en los lugareños, es decir, no 
,·,.•. _, - .:· . -

tomar en cúenta< a · 1os priístas y a la población local. El contexto de esa 

autopostulacióner9 el final del cacicazgo de Jonguitud en San Lqis l?otosí. En el 

estado se vivía e.I qonf!ic~o entre él Dr. S;31vª9Q{~~Y~:~qye·se:había pos~ul§ldo por 

la Coalición D~m~8rátfc~- para ,.coritend~r ~o/·el ~g¿bierno' del·~~tado;: contra el , . :._·-~ -'.::·· .. ~-. ·:-~ __ , - . :· ~-- __ r -~~ ·- -"<:. . -::;>· . ~~~s~- ~:,.-:r . , : _;'._- ->. ,,_ ...... -~-· ,_ -·,.. : ·-";_ >,:< .. , -: . -: - . . - -

poderío del _lídefmagi§térial!ii=n.~eú1rnbit0 mlJnicipal,el rliae'str~~lcaridic:late>:priísta 
~ '· -. .- :"·-' :- ,-e~'-, .~~:;'.:>:- --.';.:.,.:_. - e·:·;~,·'_.;,·.:,.~~ - ··~y.::·: - ·---='.'-· -_.--.-- ·- : ·-;' ·:- o'-o- ;-- -_ .-,- ·, o · ·. :-_ - · .- · :·---·: =-',·;::;_..;:- -~ ::- .":· - ;:o"-~'°-::::: .. -, ~ ,.':- ;·' ~ .---.. :-.-·-!: :_.:~ 

simpatía_ de.lapgt)1?cfg}1'.1~~R~fcflp.1~·selecciones. Lé d~jó~01:~sp§cl<i ef.µfüc~i}dj(lafo 
aristense, lsidorb ~ru~ed~j~e de manera personal se pos~ulÓ por e,FP,6.N,;partldo 

'".• 

que en .19,91 désdq!iOpió(eL. acuerdo (de 1• nó partiCipar en las elecciones 
.. . - • ' . '-. : ;._ : ::: -'> ~ ~ <:-,· ,, .. ·~ _. ,,,_ .. _ - ---;- > :, -.. . ... _ ': - '· - - - ', . . l. -. '-_ ' 

municipal~s)C..ca:6•·!i~_;'.:;c.'.~_:,b~ÍiéJénl_WS~¡,,Ó~r~,tic~{de Resistencia Civil del movimiento 
'é\ . 

municipio. Ésti3"cA~1~-~p6Htitá0'd~[~;g~Jpo priista local coincidió con la crisis del 
. ' ~ . ,:._ ·_::- : . '·. ... ,,_'. - ' - . 

modelo agroindustrial ~~ 19·~2 qu~ he mencionado en los capítulos anteriores217
. 

217 
Veinte años duraron la hegemonía agroindustrial y la hegemonía del partido de Estado desde que 

----------------·-·- . ········-··· ---------------
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Luego de. Isidoro, €)1 grupo político retomó la presidencia municipal de 1994-1997 

con la gestión ele Rcirnón.(31.J_arcjlol§I qljiéJ1 héJbJc:i sid9·[€JgLdorc con J()aguíri c.ª~tillo. 

cuando Ramón' terminó su gobierno propúso· a· su primo Juan Martínez como ' .... '· - . : ·:. . . · ... , . ··. . .. . , .. , 

candidato por el p~rtitj'() i11stitucional. En las elecciones de 1 gg7 volvió a:ganar el 
. -· . . . . . .· ... 

PAN bajo la.conc!uccióh de Ricardo Reyna hasta el 2000, cuando 81 grupq ~olítico 

priísta recupéró nuevamente la alcaldía en manos de Juan Martínez. 

Los.grJp<:)s principales que se han disputado la alcaldía218
, ti~nen 'por un 

lado el referente-y vínculos o alianzas con los agroindustriales y los de. opOsicióri 

panista con los agroganaderos. Ambos son agricultores periféricos medios sin 

experiencia en la burocracia política partidista pero que han logrado el acceso a la 

presidencia municipal. 

Prestigio y clientelas 

El capital político más importante para éste grupo de agricultores periféricos 

medios se sustenta en la relación eón >los tempórálE;iroS y_ periféricos marginales en 

los ejidos y localidades megiªnt~dq~a&oyqs,'iosªs~sÓra~iélltosy la confianza. 

Sirva como ejemplo la.EscoÍldida;sobre lá importancia que le asignan las 
- ·• ·: ---- - -- • ·. ''-ó: ' - - ~ "',_, ; ·:.> - -· ._,__ '. 

-. - ., """ - .- , .. - - ~ '. - - ' -- -- ,.- -· ' 

localidades a la relacióri:con los PetS:ohaj~s. En esa localidad tuvieron una reunión 

con el Sínaico pára cambiar de Juez y eri la discusión de si cambiar o no de juez 

decidieron que quedara el mismo. La argumentación fue que para que empezaran 

y terminaran juntos con las autoridades municipales como que ya se habían 

hallado el modo. 

se constituyó el municipio en 1972. 
218 

En las elecciones municipales también ha participado el PRD en una condición minoritaria y ha 
establecido en su momento (1995) alianzas con el PAN. Su presencia depende principalmente de 
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Don Cenorín Zapata, Patriarca de La Escondida, había sido el juez del lugar 

durante muchos aftas. Ahora es un anciano ccin dificl.Jltacles par~ desplazarse que 

a duras pen8°s'.-podía caminar yqt.ie no oía ni veía bien.°'Dorl Cenorín era el suegro 

del actual Juez: "mi hija es la esposa del juez'í, com~n~ó. Nos presentó Juan (el 

Presidente 1'v1uqicipal)e inmediatamente preguntó do,~;Cenorín: ¿es del partido? A 

lo cual Juan respóndió que sí. Pero que era ;maestro. El anciano le pidió apoyo 

para el camino. Había el antecedente que yné(,pi~a de agua del ejército se había 

regresado por no poder subjr en la terracería; 

Constantemente don Cénorfl1 estl.Ívo insistiendo sobre la importancia de la 

educación, que la educaciéJn, lo: eit~)~d~. Refirió que de quién había reci~idc:i los 

primeros apoyos había sidp:d~! rDéH3,,~!rc)'Puga que aún sigue siendoi nia~stro de 

primaria en la escuelª d~,~iJlfl':~~'&ri~!él;:pesde entonces era que él, qod Q~rigrín, 
pertenecía al partid,o~ 1 9; 

Juan, el papá de Juan •. cjµ~~~9Hesla,f~l_e~~~dj,El viciª'H ~ecqrdaba que Ramón los 

había apoyado mucho. Él fué rr1.u~g~ht~,'c~n nos~tros. También Joaquín Castillo y 

Aurelio Arriaga, desde el rnal3$~Í6, Puga! también Juanito los había apoyado, 

"bueno, lo que él ha podido". 

Sobre las relaciones ciientelares hizo un planteamiento muy pragmático, 

"mire si voy a San Luis Potosí, allá no soy nadie, pero si voy con usted, ya es otra 

cosa". Sobre su reconocimiento local, lo pude observar en que a don Cenorín fue 

al único que le dieron tequila y lo saboreaba gustosamente. 

los vínculos externos con el partido (con el grupo de López Obrador) y de que la esposa del 
representante es originaria de Villa de Arista. 
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Comentó que Juanillo iba a hacer un pozo para la Escondida, "el agua es 

vida" aseveró. En el desierto la necesidad del agua es más sentida, esa misma 

frase la dijo Vidal, el síndico municipal, cuando íbamos de regreso: "el agua es la 

vida". 

Hay una relación clientelar entre las localidades y sus representantes políticos. 

Sobre dos localidades con importante presencía.panísta que apoyaron a Ricardo 

Reyna 1.3n l?s E;ll~9.ciones de 1997, comE3ntó Vid al que "los cje.perr~m9gt3rJ>~ no se 

ponen de'acuerdo para elegir juez y no se llega a constituir la asamblea .. ~lgunos ' : .: ,·. ._· .. -- :_·_-_ .. _ . >:.·. -

dicen qüe siga el que está pero es una minoría. En Rincón pasa, lo rnismo:quíeren 
' .. '-- ' ' .. 

que haya .. dos jueces pero es una misma comunidad y no seR~n~r,~f: ~qu~rdo". 
. ,_. ' - . ~ -- .... - - ' . 

temporaleros y periféricos marginales establecen reladC:m~s ', desig(Jales y 

segmentadé)s con los qLJe. pa¡tic¡ipan en la contíenqé3 p91ítica/ Y¡ en E3! d~pítLJlo 
cuando aborc{ªbªmgs el< c::élso· d.(31 poder~seguridad comentábamOs de esa 

. ;e-. ,.·· ·.: .. · .•. . •:-.,,•e;•., o.· .. · 

"estructura e!~ r~9iR[96i~ª'ri verti9ª1 y desigual que ofrece seguridad a 1os que 
- -- '--. - .. - -·-:;- --- .. --·- -,,.-----'" .. · - -

participan ~n eJla,"; r~Ci~focidad fincada en la identidad y la lealtad; basada en las 

relaciones,qaf~:~l_ca_[a,·d·é carácter pragmático. Esas múltiples dendritas para con 
-. ' -. ·- "·. ~- " '_._: -. 

las comunidacl~s;_aúM fraccionadas como las de Rincón y Derramaderos, en una 

reciprocidad . de~igual y vertical, son base del poder de quienes participan en 

política de. lo~agficulto'res periféricos medios y de seguridad y apoyo para sus 

clientelas. 

219 
Esos comentarios pudieron estar relacionados con la identificación de mi condición de maestro 

y priísta a la que aludió Juan. 
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El Barzón 

Mención aparte de la relación clientelar e incluso independiente e intercruzada con 

ésta es la de la organizaciÓn loºcal del Barión.Algunos periféricos marginales, por 

sus condiciones económico financieras de endeudamiento, se i11~egrarcm.al grupo 

del Barzón para defender sus. propiedades frente a las amemazas de embargo. 
·----- - - - - -"--=--o -o--~---

Esta asociación, aunqu,e.notiene·.pretensiones elecforal~s dir~ctasyesautónoma 
.· '. ,.·- ' :. ' . . : ' , _.'' ; 

de los partidos, mªntiem~ pres13nc:;ia e influemcia en ~s_e <3.mt>ito: 
. ' ,.. . ·. . . ' . . ., . 

El Barzón es repr~sehtado-•porCwlos Rolllo quien no es de Arista sino de 
- . . . - .. 

San .Luis Potosí aunqu~ e.s. bien aco,gidp en el municipio y vive prácticamente en 
./ .·._ '• . ;-· ' 

su rancho. Trabaja 3_5 ha pori;ucueht_a. Él convoca las reuniones semanales del 
.-." . : ;· .· ':·_:·.:.-· . -, ··. '•} 

Barzón. El Ba.rzón llegó . ª movilizar en el municipio a 160 barzo11istas que 

defendieron.lafiefra ele su~:miéi'nbros. 
Cbmb p:eri{éri¿o~:.·j~s :.cl~J.: Bªric)n se diferencian respecto del , modelo 

agroindustricil: )~ero ;yo soy pequéño·agricultoryno purdoJ:nC111ejarriie ásí'.', Tienen 
• • ' . - • , ~-. ·• ·_; -· .' .' :.. .e ·- '..'; ·.:'. • - - - • 

disconformidades con los principales agroindus~ri~le~_ cj~e ~º~{ªPE9PJ§O dé los 

apoyos del gobierno como el caso de la "empresa inte¡;ifaClqr~·· ~fl .la tju~ sólo 

participan cinco importantes agroindustriales don Sabfno,, ~-efJgio.Vélzcfue'Z, los 

Castillo, Antonio Vergara y Juan Loera, y dejaron fuera:~ t()d~ e!·gnJpó del Barión 

quien inició las gestiones para ese proyecto. Se q~éj~h~de,qlJ~ los ¡;¡poyos del 

gobierno los acaparan los grandes agroiridustri~les; .. ~T;r~spect& cC>menfa Carlos 

"Lo de los programas de fertirrigación, ¿a quién benefician? A la génte que tiene 

dinero". 

Los miembros de la asociación mantienen una relación patrimonial con sus 

trabajadores como narra don Celso: "Yo en mi caso estoy manteniendo más o 
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menos a unas ochenta gentes que son las que ocupo". La situación de los 

agricultores en Arista· tia incentivado lá migración con base en üna ·preocupación 

por la inmediatez vital: 

Pero de que te sirve una soberanía si no tienes para comer. Es 
doloroso decirlo. Y no es que yo quiera decir que no quiero ser 
mexicano pero de veras si nos ponemos a pensar. Yo que gano con 
ser de Arista y ser mexicano y no tengo para comer y a mi familia se 
la está llevando la jodida. Ya me están dando ganas de irme a 
Estados Unidos. Ya mis hermanos se fueron a Estados Unidos. 
Todos mis trabajadores que los traía toda la temporada, la cosa anda 
muy fregadora y nos vamos a ir tras del río. Yo traía alrededor de 
unos treinta trabajadores y ya se fueron todos para Estados Unidos. 
No pus ya el patrón no tiene dinero, los chiles no valieron, los 
jitomates no valieron pero ahí estamos con la drogota encima nomás. 
Eso sí. 

Pareciera que en éste comentario se vislumbra la· ruptura entre la valoración 

instrumental con la valoració!l afectiva con la "matria" aunque atribuida a 

decision13s del g9b_ierrio. 

Los costo.s ¡J9r la e}j~(gía. E]/écttica 

La quejaiiiás sentloa .. rio sólo del Barzón sino de todos los agricultores de Arista 

se refieren a los co.stos por la extracción del agua: 

Recibí cuarenta de alfalfa y los mismos cuarenta se fueron para la 
Comisión y no fue sino maquila. Diesel y todo eso se puso extra. 
Todo eso está muy difícil. Está muy caro el combustible, está muy 
cara la energía. Y muy baratos los productos del campo. ¿Qué sería 
conveniente, qué habría que hacer? Pues que nos apoyaran para 
que bajara las tarifas y todo el diesel y Comisión (Federal de 
Electricidad) que bajara porque está muy caro. 

La resistencia 

El conocimiento político de los barzonistas fue una experiencia autónoma de 

resistencia que tuvo éxito en la defensa de sus asociados, bloqueaban el paso y la 
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entrada a los que venían de parte de los ba.ncos. Fue un aprendizaje político que 

los motivó a conservar y re¡xoducir, que lespermiÜó-_revalorarse y solidarisarse: 

"Les 8'íli8r1-82á6~mas cie~<l'Lie 1as·rbamos a. rai>ar·=foaa-s'·en 001a+.y se= iban: --

conformamos un búen equipo. Si no se húbieran unido todos, las propiedades ya 

las tendría el baoco." 

----. - • -_ --:=. : 

Nos tiénen.tar¡_a.bandonados-

Se quejanpo'r el-~bandono al campo por el gobierno220
: "Pero si todos vivimos del 

. - ". '.-. - . : ... :- ·:;_): l".'.' -- ' .- ·. - . 

campo yo no ~e.porque lo' tienen tan abandonado~ Tod()s oecesitan lo que produce -· ' -·· ... -. "- . ' . . . ... ·· ... · . 

el campo YsH13I ca~po n9 prqduc~ yg ng §i§! gl.J13 e~ lo·,qµ~_vam~S a c9mer". "Si es 

cierto que el gobierno así es, perverso; pdrJÚe.yo;8o le veo el porque no quieren 

tomar cartas en el asunto: Estánve(l~i~hcj() la;;pªtria''. ·· 

Al mismo tiempo temen 'al ~8bi~r~~ yiesperan· qLJe ~~a elqu~ aporte las 
' ., 

soluciones: "¿Cuándo le_ganamo::; .. upa;#~foa,n'da cor1trc¡e),go~ier11of!' "go creo que 
- '·:;· ,,_.. --- ·.-·· ·' •' _,.. ·.. - ... , -- ' - ... -.. 

gobierno donde §leap~t~T9-~~··•1~iJUz-y:f?~~~qW~~:;c<)~ªsrBas-go'mó;(j_ecfrl~péÍra•1os 

tractores. Nec13~Ltafü9§uri~·mC1Qifü'ica~J';ggb~Jl1§l~ª·ºJ".Ja\:§9l~<:ffc?n•_.1~e,~é~r~n ·_eel 
---~--=:.t'~ 

poder. A pesar de su posición crítica' le 'c6nfi~~eri: al:póder írístitucional-le poder de 

atención a sus necesidades. 

El gobierno del estado los programas que ha presentado no son mas 
que píldoras, para aliviar momentáneamente el dolor. Lo que 
necesitamos es una solución de fondo, una solución integral que nos 
permita ir saliendo de este atolladero en el que estamos porque de 
otra forma no vamos a salir. 

220 
La idea de gobierno oscila desde una abstracción hasta el gobernador en turno. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



219 

Ellos mismos reconocen los límites de las protestas con el gobierno: "Vayamos a 

protestar en contra del gobernador pÓrque todo lo que nos prometió no ha traído 

nada. Cuando hicimos el plantón nosc-prometTó-que nos ib_a_ á ayudai-y no nos- ha -

ayudado". 

Contra la dinámicainercial 

En el grupo se. percibe la inconformidad y la necesidad de supervivencia. David 

plantea en una reunión la perspectiva desde los jodidos: 

Al gobierno en este caso le deben de interesar la parte jodida. 
Porque realmente ahí es donde está la base. El problema más 
grande es ¿qué haría un gobierno con toda esta gente que vive en el 
campo que ya no tiene de. donde, que vive en condiciones 
miserables? 

Contemplan las perspectivas y se preguntan: "¿a dónde va encaminado todo 

esto? ¿A qué se acabe tqdq? ¿Y que sobrevivan nada más los. grandes 

productores? ¿Y qU,e~·foc:l()s,is~~~~s/~~pleados de ellos?" "pero lo qÓe están 

viviendo, el genefal~eüíC,sJprbd~qJaf~s. es acabar con el pequeno prodúctor". Aquí 
. ·-. ' . ·> - :~:·-- J· ·. , .. :. '.<'.-; - ' 

se vislumbra la cpinbi~enci~ Eintre su existencia con la valoración afectiva e 

instrumental y la lealtad eón el territorio: 

( ... ) Porque realmente a lo que a nosotros nos interesa, a la gente 
que vivimos aquí en el valle de Arista es el futuro de nosotros y de 
nuestros hijos porque todos no nos vamos a poder en un momento 
ca_r;nbiar de actividad. Necesitamos seguir trabajando en lo mismo y 
seguir produciendo para que en el país haya que comer, si no a 
donde vamos a dar. 

Este grupo ha abierto brecha en el campo de la participación comunitaria que 

antes no existía en Arista, ha enfrentado al gobierno, ha hecho movilizaciones y ha 
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tenido éxito en sus demandas frente al embargo de sus tierras. Tienen fotos de 

sus movilizaciones y muchos desean con ánimo volver á~sas epopeyas. Esta 

situación los ha colocado en una nueva situacion- éc:>n ofras;~alterñativai~co~ñlo~las 
' ·._ . . . ' ' . . . . :·~ . : '.' :··.: . - .: .:· ' ... -... -

posibles alianzas con los de Villa de Ramos. Poriotr? l?pq;·s¡d?iein 'critican~ a. los 

coyotes y se dan cuenta de que el comerciono cofre'l9s-mismós ries~os que ellos 
''.'· :.._ __ :.~_: _ .'.:~~-- <-~- ==~co.---o ---~----=---=-=~--==-=~-=""'~ o._-=.c;-

y obtiene mejores y más rápidas _ganancias; peir,siste; en eÍlosela percepción 'de 
. . . - - ., .... ·; ,-. "' ' -" --·. - . : .. ·. ' : ' '··.' -·· '· · .. 

dependencia de1 gobierno __ ys~~ ~c;cJ,~n-~,§ -~~ s~atr,a,d-E:th 8r()i~~t~I" Rª~~ ()~tener 
subsidios trente a 1as autoric!ad_es. como ej~mplo 18 anécdota ~ interpretación de 

e.arios Romo: 

Yo creo que dimos muestra. La protesta ante el gobierno del estado, 
es una muestra evidente de que la unión nos dio la respuesta. Nos 
unimos, lo planeamos orillados por una situación que estaba 
ahogándonos. Anteriormente habíamos puesto una serie de 
peticiones y solicitudes al gobierno, y hacia caso omiso. El gobierno 
se empeñó en no hacernos caso y prueba de eso es que teníamos 
las cartas que habían recibido las solicitudes de audiencia. Se negó. 
Nos organizamos, nos unimos y convocamos a nuestra g·ente. Y 
adelante y nos plantamos en plaza fundadores, una comisión fuimos 
a hablar con él gobernador, nos negó, se nos negó, nos dio evasivas, 
nos dijo que posteriormente, dos tres dias después. Pues no, íbamos 
decididos a algo; la gente ya estaba decidida. cansada y no ibamos a 
desaprovechar esa oportunidad que se había dado y más que nada 
el hecho de que la gente ya iba desgastada ya iba y había hecho un 
gran esfuerzo, para ¿a lo último salir con las manos vacias? Eso fue 
una muestra clara y evidente que cuando se le pide a la gente y se 
une ¡adelante!; podemos mover muchas cosas, le exigimos al 
gobernador. al congreso que interviniera e intervino. No me estoy 
refiriendo nomás al gobernador sino a las diferentes esferas, federal 
y a las esferas gubernamentales no sé, todo el gobierno. Volvernos a 
unir, yo creo que no queda otra que volvernos a unir y exigir que el 
gobierno como tal cumpla con sus funciones. En el concepto de 
estado nosotros como población y el gobierno como gobierno cada 
quién tiene nuestra tarea que habría que cumplir dentro del estado, 
propiamente dicho como país. Entonces deberíamos. si nosotros 
cumplimos con la nuestra, exigirles, ¿por qué no? No detenernos por 
el hecho de que sea el gobierno, nooo. El gobierno está para servir al 
pueblo, porque el pueblo es el que lo pone, entonces unirnos y 
decidirnos y exigir. Exigir definitivamente. A costa de lo que sea. 
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Creo que la situación no queda otra alternativa sino exigir a costa de 
lo que sea"JCR.VA 1999). _ 

El planteamiento manifiesta una posición autonór:na-como agricultor'aristense, Al 
--- --- ---~ - - --=--'---~.e-_;_--=~,,..-=---~--- ~----- = · ·. · -.-=---=--=-=.=~---'-"-"=-;- =-=c;-;o-_---~o--=----;-~-=----- =='-';_. -- ------:o-==-·="-===c-=o---=·---. - - .,"_.: .. _,_ ·. . - .. 

disminuir la presión o las amenazas de embargo hubo·· menos .cohesión entre los 
.. ---- '.';_ ... 'i~ -.- -. 

agrupados, de hecho la asistencia a las asambleas ha dlsminu¡do y ahóra van de 
.•. •.. ; . ·=· . <,_ .. ,_·,:·,. : .- . '. _:.··._ 

cuatro a .diez .. asistentes"'en;Jasreuniooes;~semaoale_s, ,y_ •. la;.ma_y_c)Jí~L ap_ucl13 ~sólo 

cuando tiene algLJr1a ~ecesidad .. ,eJpebífica ~que Bu~da;)'se~ 'átendiáa por la 
. ><: .. ~_;._\_-. 1.··~ -~::: -: __ .. - : __ ·<·. \:; .. \~-;··,_,:~;··· ·-~'.·::~ .,._ -~:~:::,;_ ,-,-- --,-.. --~ ,. - ,_ .,., .... ,. 

asociación ... Auhqli~· :P:revalt;!CE! la'•sÓlipélhdad '.:90,rjJo.:;~u~C:t9,;d~.r:nªr:i!fie~toren··.su 
---~---~: 

última movllizadÓn kuk :Ciud~d cle.s~h lui~; p8iosl ~·r, juliofüer2ooó; no cuentan 
·,-· :_- -,., : :.:'~ ," . :-_.' ---:~:;.:' .,' ;-', ::· > ;·:. '::-' _·;;/''.·_ .">";."- ".: -':::~ ';; '.'.:"'· ;_\( ... .':"''"'::-·-;. :_:: .'.·, ·: . :y, - ~-:· -~'.= ' .. ' ;:::::.,:. '.. -\ _:-.- . ; -., . :'..:'. '.' ·::.: -. 

aún con un S,entidoy~~rÓ~e~to ·~e¡fiQiqo~h.erno' k lapr8t~?ci§n ~e•lgs{so.9iosfrente 
ª 1os emb~rgos· bancario~ º '1~s~olicitu~aeis d~ sBb~id16:a9rrc~1c¡•c¡1 gb6i~rn·o estatal. 

Regulación para el agua 

Respecto al agua consid~rari · qqe lo que se necesita es una normatividad 

equitativa que es responsabilidad del gobierno: 

El problema más grande es que no hay una regulación efectiva. La 
gente que está instalando riego, riegos de goteo sigue teniendo el 
mismo abasto de agua. Porque lo que está haciendo es ampliando la 
superficie de siembra. Lo importante es que el gobierno, el congreso 
del estado abordara eso y se legislara una ley para la regulación en 
el consumo de agua. Porque si no se hace de esa manera en 
máxime 1 O años esto se termina. 

En particular los del grupo político han mantenido buenas relaciones, apoyos y 

simpatías con los del Barzón. El Güero y Juan ocasionalmente los visitan en sus 

reuniones y al parecer existe una solidaridad mutua más de tipo horizontal221 . Con 

la gestión de Ricardo se llegaron a presentar. enfrentamientos y diferencias 

221 
Con quién manifiestan su solidaridad porque también cayó en cartera vencida con una deuda 

mucho mayor. 
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importantes. Mutuamente entre RicardoReyna y Carlos Romo no se podían ver y 

se calificaban como necios re-cíproc-amente. EIBarzón E!s un poder alternativo 
. :. '. - ' - - ,. - ,.- --- - _-· . ;. ' . - _._ - ~ 

frente arcpoder~ i-n"sfitucioºn'éir °Refo: que~759·~ubica~~sOlo~para plantear aemanaas 

reivindicativasJrenteT ~I igo~ierno;iy,s9bre\tqdo, es un interlocutor crítico;~de los 

agricultorespe~iféric;s. ~~dios:enel' pod~r;/Si11embargo su relación .. ·le._éoAfiere y 

recono_ce el. poder; ai po<:J13Cdel'·puestó yÁcon ~.so.do ratifica; El p4ntc:úconstructivo 

de los aristenses tiene que ver con el acceso al poder institucion~I cdnferido a los 

Personajes agricultores periféricos medios. 

Lo representativo de los Personajes 

La observación de este grupo de agricultores periféricos medios metidós en la 

política resulta representativa de Arista en tanto que es el conjunto de la población 
: . . . ' . 

aristense quien centra sus expectativas con'structiyas colectivas en estos 

Personajes. Los habitantes se identifican"y cre~h en ~Hos;yles 2onfiéren cohfianza 
·-·-' ,.,;,,' :;;,· 

independientemente de lácoinéiderici§o_,'dif~rehbi~h,~'rt1dári~: i. • 

Por sú parte, este grupó á§üÍñ~!~i(él\rª~ponsabilidad e incluso la desea. 

Anhela el acceso étl poder, pr~tencj~'r§~JÍz:~r unéÍ "conducción" adecuada de los 

destinos del municipio. 

En vista que la copCión económica. como perspectiva futura se agotó junto 

con el agua, la solución alternativa está en el campo político. Los aristenses se 

dan cuenta de ello en mayor o menor medida y con mayor o menor claridad. Por 

ello le confieren al poder político una particular relevancia. En eso parecen 

coincidir todos los aristenses. Estos Personajes, entoces, resultan representativos 

del conjunto de la "matria" y de esas decisiones colectivas confiadas a un individuo 
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designado que ocupa el puesto. Los aristenses pueden haberse equivocado de 

candidato, pero persisten en la idea de que· 18 soluc.iÓíl.~consistéen encontrar al 

candidato correcto, al "conductor" adecuado. 

El análisis de estos;. personajes 2resülta referenc:ial"~ de Arista . y de sus 
-, , - . . ', - . '·· .. ·' 

posibilidades frente a las consecuencias depredadoras, rni~réltorias e itinerantes 

del modelo ···Clgr()industrial··· ell' 'e,jJE)rritori<:). En est9s'-~pérS,O[laJEis se 9ondensa la 

historia rnunk:i~al ,efe.corta y larga. duración; desde la C:6n~titJciÓn municipal, su 
-.. ;·-,- ·'·-, · :·,,c·.---:7? :o·,:- 0·.·.;..-,-.,-_-·- •• .··.-~-f.-;- -_, .. ,. __ _._, __ ·-e-:~:-·· e.·.-'·----'-:'··· .-o,·.,->-.::,:~ -0 •·----- ó.·c~=--0 ' ·-- .- : 

pérdiday.·rebu~·~r~;6ión h~sta elagotamie,nto·d~ l~s. r.e,c1Jrso~ P.9réiél élgrpincjLJS,tria; 

en ellos se encuentra lo local en su espe;9ifi9i.dé)~ íllicro 'éi· 1.:i v~z güe S,é' hace 

presente la dimensión macroespac;i~J .. g)lq~ ,C,U~ntéln CC>n la· coincibencia de la 

identidad afectiva con la instrum~!l@ ~~~ia la a.utonomía de lci "matria"; ellos 

reciben la relación de apóyo de lc)s ·t~~~O~aleros de las localidades y tienen los 

vincules y alianzas .con IQS adrqihdhsfriales y agroganaderos . 
..... ". 

,-i -: 

Estos personajes S,e 1 ~nc.Uertréln precisamente en el punto dé infléxión del 

poder y dE! la 9i¿13.~idcj4 iªe·~~Jt~riél· ("'.éase gráfico) en el mOrl]E:)nto ªe,I renc1Je11tro 

entre el poder instltu,id6 cci:n\31 pC>deir~hacer de los personajes fT1ejor r~cóbocidos y 

apreciados IC)c~lrl1erit~ c()iiló "ló~ .hómbres de. virtua'~222 • El desafío ,de los 

Personajes en ese encuentro de poderes está asociado con el logro de la 

autonomía y sustentabilidad o no de la "matria". 

EL GRUPO POLÍTICO 

Los Castillo, Aurelio y el Güero Herminio son priístas locales experimentados sin 

formación profesional que conforman dentro del grupo del partido institucional una 

222 
Véase el apartado de Democracia en el capítulo 1. 
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posición con importante peso económico-político. Los dos primeros tienen mayor 
- ' - ' '. o ~ -

. ' 

cercanía con oor1 H~rmini~ Aguilélr; Por parte de los dos Hermínios pareciera que 
·-'·-' ······-- . __ , - - ·. _·: ._ ·, -- -· . _ ... ----· --· 

. . -· . ' . ., -· 

explicita·ni ab~~rta, 'má,s~'biense\,obs'er/a 'corno JUna:relac,iqnitolerad,a• en acuerdo 

mutuo. Lo~ dos ~ie~bros rÍias jóyen~s del grupo, Ramón ~uardíola y Juan 

Martínez son agricultor~$ periféricos m(3dips, p~líticos priístas locales con estudios 

profesionales en agronomía y primos entresi223
• 

Herminio Gámez 

En la frase del abuelo, recodada por Heminio, el Güero Gámez, se puede inferir lo 

que él asume como misión y responsabilidad familiar. 

E/origen 

Mi abuelo me decía, "mira hijo, aquí nosotros en el rancho, siempre, 
desde mis antepasados, hemos sido los que llevamos la primacía", 
decía él, "en todo; entonces ustedes deben de seguir igual." 

Herminio es un personaje que se compara a sí mismo con Don Herminio, "los dos 

nacimos el mismo día y nos llamamos igual". Incluso comenta refiriéndose. a su 

homónimo qüe.cuando llegó de comprador él le tuvo que prestar a oón 8errninio 

"entonces traí~ un.a camionetita que era todo su capital y ahora .. ; t~~ ric::q que es". 
"' , . .··_, .·-·-'. ';'_ . 

En sus narrad(jñ~s S:ób~e los procesós.é:lcontecidos .en Villa de'.;\ristar.~súlta ser el 

principal prcit~8oKist~; ~\ciertamente es una figura central de1,§r~pO~ff>olítico. El 

Güero Gámez . sé considera a si mismo como el fundador int~leCtuál dé la 

perforación de pozos: "yo fui el que detecté el agua y le dije a mi papá que 

223 Al parecer el acceso al grupo por éstos dos miembros se vio apoyada por don Erasmo Serrato, 
tío de Ramón y Juan, quien conserva una buena relación con el Güero Herminio y lo toma en 
consideración. 
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abriéramos un pozo"; también se considera el iniciador de la producción de 

jitomate ;,yo fui eTprlmero en ~xperimentar con el jitomate en Arista". A pesar de 

ser hijo-de úíl rico mediador de ganado caprino, comenta que empézó su vida 

independiente sólo con cinco pesos. 

Yo vi que si seguía así trabajando para mi papá, entonces nunca iba 
a tener nada. Entonces un día le dije, este año es el último que le voy 
a ayudar, ya no le puedo ayudar porque quiero hacer mi vida. Porque 
así de esclavo nunca voy a hacer yo nada. Dijo, "pues ni modo. 
Búscale por donde tu quieras". Pero no tenía ni un cinco. Sabe que 
tanto tenía yo: cinco pesos, y ya casado; esos cinco pesos los 
compré de hilo de dos cabos, de ese de henequén y con ese hice 
unas coyundas; conseguí un buey con una hermana mía que me lo 
prestó. Otro primo me prestó otro y así hice mi yunta. El yugo me lo 
prestó uno de los fierreros que venían aquí como medieros. El arado 
me lo fió un señor que era carpintero que hacía arados. La reja para 
poner el arado me lo consiguió un señor que se llama Rosalío Vélez 
y el timón que es dónde va el arado, ¿si conoce usted? Ese me lo 
prestó un señor de González que se llama don Delfina Vélez. Lo 
tenía de viga en un tejabán y lo sacó para prestármelo. Ya hice yo mi 
equipo y me puse a trabajar luego-luego. El azadón me lo prestó don 
Cheo Gómez también, porque yo no tenía nada. Empecé nomás a 
puro valor mexicano y de mi puro trabajo alcancé a hacer siete pozos 
de ocho pulgadas. Con su equipo: tractores, camionetas, camiones, 
lo que se necesitaba. Y fue hasta donde llegué. 

La anterior muestra su amplio capital social a la vez que parece una justificación 

de que lo que tiene (los siete pozos, sus tierras y la maquinaria) los obtuvo a base 

de su propio esfuerzo y no le debe nada a su padre, don Ramón. Efectivamente, 
. . ... . 

gracias al respaldo familiar sumado .. a sus redes y habilid-ad~s personales es un 

Personaje principal. El grupo priísta se corifófrnó en torHo ~~yoYsigue siendo una 

de las figuras políticas locales más importantes a tómar en cuenta. 

----------·- ----·-··· 
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Con perspectiva hacia las futuras generaciones, impulsó y apalancó a su 

hijo; joven agrónomo egresado de1Tecrí61Ógibode-Mór1tefrey224
, dentro de las filas 

\- . < ' ', ' ' - . :·: . -- . - . . ; . - . -:~· - --

del tricolor~com~:;··as~s~h 'cje1,;,;actúal~~presidentec--ml.Jnicipal priísta. También al 

interior: de suJamifi~ i~s demás.·herm~nos I~ toman .en cuenta, tan es así que lo 
- . - · .-.,.,- --'- . -!'e--·._.; ·:;..;200.-·o_·_o_. ·----:oo--·-;-co,.,-·,- :-:-;~-·· ·,;.~··. ---, - -- -. ·-- -- .. -• 

nombraron albac~a:qe.las p/(Jpiedades gu_~ df?jc) ~n hf1rEmQia don Ramón. 

-E:FC3üero7Gá!l1e~~S:e-astenta 'cie~origen~-~~p~Ably relata una genealogía de 

sus ancestro:h~st~"~e. La Hija"q~e según él,' fue;quien dio el nombre a Rincón 

de Leijas que antes era; de~la-hija y, segú.n comenta·, derivó en Leijas de donde es 

originario. 

Se contaba que el rancho el Rincón, que es ese que está ahí, mire 
esa capillita que está ahí arriba, esa la hicieron, la hizo la señora que 
les decía que se llamaba Manuela. Bueno voy a empezar de mi para 
arriba; mi papá fue don Ramón Gámez Rodríguez, el papá de Ramón 
Gámez fue mi abuelo, Silverio Gámez Muñiz, el papá de Silverio 
Gámez fue don Juan Gámez Muñoz, el papá de don Juan Gamez fue 
don Setero Gámez de la hija, entonces hijo de Manuela de la hija, 
Manuela de la Hija, hija de Feliciano de la Hija, y Feliciano de la Hija, 
hijo de Baltazar de la Hija, que fue el primero, fue el que compró el 
terreno del Rincón. 

El Güero se enorgullece de su origen y de lo rubio de él y de su familia, "sólo los 

españoles eran 'don'; los indios no podían serlo aunque quisieran". También 

valora la actividad del campo "Pues yo creo que si no fuera por la agriculturaí no 

comía la gente." Y crltió¡:¡ndó el manejo de los medios de comunicación. pomenta 

"Ellos están mal informa.d.os, ellos aunque pagan su dinero por comprar lo que se 

comen, eso lo producimos nosotros, todos los agricultores" 

224 
Hijo primogénito de su segundo matrimonio porque comenta "desgraciadamente no funcionó mi 

matrimonio y tuvimos que divorciarnos"(HG.VA 2000). 
-1 
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Amistades 

Quizás la rivalidad histórico política más sentida del Güero Gámez es con el otro 

grupo político priísta, los lracheta. Los considera faltos de ética y aprovechados225
: 

Los otros señores, había aquí los lracheta, hijoesu. Nomás eran 
como el azadón, todo el tiempo, lo que caía, Ualando hacia ellos 
mismos). El municipio desapareció aquí un tiempo y la desaparición 
de los poderes de aquí fue (a) causa de ellos. Fueron a decir que 
aquí no se sostenía e: municipio. Pero no se sostenía porque lo que 
caía, se lo quedaban ellos.226 

La opinión sobre los Serna-lracheta del Güero es compartida por el resto del grupo 

político. A pesé;lr de esa diferencia, Hérminio se jacta de sus buenas relaciones 

con tocfo~ lo.~ia.r·i~t.~h~~s :'.'.Q'JJ/~ y9 ~~~Yer Arista no tengo eneniigos;:.b~~a/pLffos · 
amigos"227

• $eJ9~·~2o~eílta''.'NLloé~ ~~·.6orrid0-' a ningún trabajadorhi·he.tenido 

dificultades con hi(lgún tra~aj;~Or'':: :··~econoce que su grupo más ceíCClnO. de 

amistades está en el grupo polltic~: "Este es mi grupo, los Castillo, Aurelio, Ramón 

y Juan". Dentro del grupó parece que su relación más cercana es con el Pelos y 

con los Castillo ''Aurelio es agricultor, el también fue mi trabajador y platicamos"; 

"Uno de los Castillo se casó con una hija mía". 

Una de las personas "de los señores mayores" a las que acude por consejo 

es con don Erasmo Serrato, es de los. ancianos reconocidos e importantes de 

Arista, quien es tío abuelo de Ramón y de Juan. 

225 
Refiriéndose a la gestión de los lracheta en los cincuenta narra lo siguiente: "Cuentan ahí. eso a 

mi no me consta, cuentan que (los lracheta) nomás estaban esperando que cayera un animal 
orejano para comérselo haber que le hacían al municipio. Un animal orejano. ¿sabe lo que es, 
verdá? Es un animal, una vaca, sin fierro, sin señal, que no aparecía el dueño, pues haber que le 
hacían. Pero eso a mi no me consta. Eso decía la gente de más antes. Señores que han vivido 
también". (HG. VA1997) 
226 lbid 
227 

Lo anterior deja entrever que se considera a los Serna-lracheta como de fuera, como gente con 
la cual no se convive cotidianamente. 
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Herminio se hizo tempranamente de tierras con riego. En su momento invitó 

a trabajar en sus propiedades al Pelos y a Ricardo. Al respeCt~ C:Omeritá Aurelfo: 

"Ricardo y yo somos del mismo-pesebre~~1oido'sfrabaJa~mos,_;co~n H~r~inlo": 
Ambos se independizaron postériornienteyse 11icieron pd~cipalmel')te chileros a 

semejanza del G.üero Gámez. Sin embargo, Ricardo se distanció po];ticamente y 
=-=-º=~=-===- =--- . -- -~:- =-----co=-- --~---- --- --. -- . 

se pasó a Ja oposiCión criticando a todo el grupo priístay también"rec.iehtemente 

se mudó ajitomatero. 

Este señor Ricardo Camacho, el fue mi trabajador. Empezó a 
trabajar conmigo cuando tenía unos diez u once años, dejó de 
trabajar conmigo cuando tenía unos veinticinco. Ahí se enseño y 
aprendió la agricultura y El siguió y le fue bien. Todavía aprovechó 
una época buena. ( ... ) Ricardo dice que yo lo exploté, que le saqué 
lo mejor ... ¡Si conmigo se ens~ñó, conmigo echó a perder!. 

La señal de alejamiento de Ricardo con el Güero Gámez la comenta con 

resentimiento. El Güero es de las personas que detecta el aguél por medio de una 

vara de gobernadora, incluso cornenta que llega a detectéis la·pir~c~ión.q~e ll~va el 
:··:.~ ~~-- 'f:~~;- ··>1: 

agua. En ese ámbito, un aspecto de Ricardo que ~grªviÓ'' a~ H~rminiO: es qLJe 
,_. , .• - - - . ,- ....•• : ____ ,,-_ ·~- , ·~o:~,,--_-",...._-·: -- -.. --·~··:e_. -:o:-_, - • , ..• -" 

siendo éste último presidente municipal, no lo invitó a ~rob1~rV~r~~ ~n ;§alitrillOs: 
- • • :• ' ~---,, ·, ',._. __ • < •• ,""". ,- __ - - - _;' 

"Quedó pendiente lo de las varaá, (Ricardo) nócqujs()~:q~e-~r~b~{á 'varas en 

Salitrillos228
". La opinión que tiene sobre su oponent.e polític¿ Ric~rdomuestra su 

explicita preocupación por el municipio y su regionalismo. 

Este señor Ricardo (Reyna) Camacho, ha dejado muchas cosas que 
hacer que debían hacerse en el municipio. De plano pus no, como 
que le quedó grande el cargo. No ha funcionado muy bien. Hasta ahí 
que de política desgraciadamente nunca salen las cosas como uno 
quisiera. Uno quisiera que su municipio fuera para arriba siempre. 
Simplemente yo creo que este periodo de éste señor, si hubiera sido 

228 Efectivamente según un comentario de Ricardo. no se ha hallado agua en Salitrillos. "ni con 
vara ni con estudios"(RR.VA1999). lo que indica que probó vara pero no con Herminio. 
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una persona capaz de aprovechar todas las ayudas que le dio el 
gobierno hubiera habido un cambio muy significativo en el municipio. 
Pero precisamente se yo que se encapricha y el hace lo que el 
quiere. Tiene asesores pero no les hace caso. Según dicen, eso a mi 
no· me consta, simplemente yo lo que platican las gentes por ahí. 
Ojalá que el próximo, aunque sea del partido que sea, debe ser una 
gente de aquí de Arista. Pero que haga algo por el municipio. 

La participación política 

Herminio fue. pr~i;ideintei cteL par}idp cyaoqo su hermano Martír\ e(ª el ¡Jresidente 

municipal eje 19~0 a 1982, luego asumió el cargo de regidor de 1983 a 1985. Entre 
- -, 1.',, 

el grupo influía en la decisión de los candidatos y las planillas del partido. 

"Entonces si me tomaban muy en cuenta. Yo fui regidor cuando la 
administración del maestro Puga. Cuando Jonguitud. Los tres últimos 
años de Jonguitud. Ya había sido presidente del partido, del PRI. Los 
tres años antes. Seguí de frente porque no me querían cambiar. 
Entonces no había aquí otros partidos. Había el puro PRI, después 
resultó el PAN y el PRD pero entonces había puro PRI. Porque 
llegaban unas gentes que no eran ni de aquí y querían llegar 
gobernando; y entonces, en alguna forma en la política, aunque no 
se vea pero sí uno interviene por acá {por debajo del agua, insinuó 
metiendo el brazo debajo de la mesa). Simplemente y luego ya tiene 
uno referencias de gentes que no son buenos elementos, son largos. 
Aquí por debajo del agua hacíamos las cosas para no ofenderlos de 
todos modos. pero si tratando de que no les fuera a tocar. Yo nomás 
fui eso, Presidente del partido y regidor del ayuntamiento. Pero de 
todos modos todavía me toman en cuenta. No me quise yo meter 
nunca a ser presidente, mejor ahí me mantuve. 

Este desempeño lateral pero muy presente en la política por parte de Herminio dio 

pauta a que los grupos de oposición panista atribuyeran que él era el que 

designaba a los presidentes, Seguramente algo tuvo que ver en el nombramiento 

de su hermano Martín y posteriormente en el del Pelos durante la gestión del 

maestro Puga, lo mismo en el caso de Joaquín Castillo y probablemente a su vez 

fue tomado en cuenta para los candidatos posteriores como Ramón y Juan. Es 
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una pieza importante de la estructura partidaria clientelar local. Junto con Don 

Herminio es uno de los denominados popularm~nte como "cé;iciq~e¡s''. El G.üero 
-·~ -=---~=-:-'-= --- -

considera qUe: "La estructura del partido ya esde.mUchosañqs, si 7res.delpartido 

te dicen las oportunidades y te escuchan;"Esa Opinión·manifie.sta una complicidad 

con la inercia institucional del poder c9ncebic:tá co~o :nebesaria. Congruent~ con 

esa posicióh que.favprece la dinárnica inefciat, c'ons.idefa 'qúe;la fueiz8,,d~I dfnero 

es la• que hac~.'pq_~i~Jes;Jo~:apoyb~ d9,Egobier~a·"si' élq~í t{y.l),{er~;rri~s f.ico(;, Y.ª se 
... , .. ,, ·. ~:'.?'-~: ... •'· . . . . - ' . .,, .. ,; ·, 

hubiera.soll.Jcioh~do:lode ·1alüz. yo:~foquefer1 otra parte·~;n:be lagenté.está más· 

rica, tienen.~up¿idios:~pa:;a )a. luz~ Los subsidia el gobierno. pera· a~urho,'', 

Sobre e(agJ~'· 

La opinión ªª Hermiriio nos permite suponer que considera que el asunto del agua 

corresponde ál campo político, debido a la ausencia de normatividad. 

yo creo que aquí sobre la disminución del agua si es cierto, porque 
faltó un control por parte de los recursos hidráulicos, ( ... ), el jefe de 
recursos hidráulicos se excedió en dar los permisos, tenía amiguitos 
que -como se nombra- le daban una mordidita y le hacían el pozo sin 
tener bases. Si se hubiera llevado el control, yo creo que no 
estuviéramos así porque tendría que haberse hecho un estudio del 
valle, (sobre) cuál era el abastecimiento del valle y cuál era el gasto, 
verdad, si hubiera habido un equilibrio no hubiera sido así; 
supongamos que yo tuviera un solo pozo, pero estaría muy bien 
porque mi pozo estaría entero, y así no, porque ya tuve varios y se 
me secaron por el descontrol; yo creo que ellos eran los 
responsables, y son los responsables. En el valle de Arista se 
hablaba de más de 1000 pozos perforados, es que el valle es muy 
grande, pero yo a mí no me consta. 

No obstante lo anterior, Herminio también reconoce que el resultado del agua ha 

sido responsabilidad de los agroindustriales. 

Se fue el agua, bueno pues no creo que se fue, pues la sacamos; 
entonces los mantos se fueron agotando y nosotros le nombramos 
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aquí que las corrientes con que se abastece el Valle pues no fueron 
suficientes para el ritmo que se le fue sacando. 

-- ------- ----~ ----"=--,-==-=--~ ___ -,;oc= - --,~-' c-=·--=-o =-=--=-- - · --- - ---- •---- -~-=--0-=0--,:--, o-;o-_---c- - -

Herminio, en defensa de su persistencia· en Arista, niega la posibilidad que se 

acabe el agua; Aquí: define su diferencia con los agroindustriales a los que¡ les 

preguntamos sobre qué harían si se termina el agua oípus, nos vamOs" dijeron. 
' ' 

Herminio se resiste a esa realidad e incluso recupera un posible fúturo perfil 

ganadero. 

Yo creo que la realidad es que si seguimos malbaratando el agua y 
sacando más del abastecimiento que tiene el Valle, pos va a llegar el 
día que de a tiro se nos va a acabar, bueno a unos: si simplemente 
los que están en las entradas de las corrientes que abastecen el 
Valle pos no creo que se les acabe, solo que les exploten más arriba, 
pero solo que deje de haber agua se acabaran. De todos modos yo 
creo que por completo no se nos va acabar, yo eso es lo que creo, 
aunque sea poquita, si ahorita somos agricultores luego a poco 
somos ganaderos, ya le damos a algunos animales que tengamos; 
yo no creo que se nos acabe de a tiro de a tiro, bueno en partes si se 
acabará pero como les digo en las entradas del valle no se acabará, 
al menos que se exploten las corrientes más atrás. 

Aure/io Arriaga 

El origen 

Aurelio Arriaga -el Pelos- estudió ha.sta el 3º de primaria. A los once anos quedó 

huérfano y tuvo que trabajar para sostener a la familia. No tenían dónde vivir. 
- : . . - . . 

Migró y llegó a trabajar;en AIT)~c.á, Jalisco arrimando cajas, llegó hasta Chiapas 
·:· ' 

pasando por Oaxaca pefo r}ó .I~ fue bien y de ahí pasó a Culiacán a los quince 

años, "bien amolado", comenta; ahí lo apoyó un agroindustrial de Guadalajara, 

Federico Vallejo. Recuerda 1'el Hotel Dorado, un hotel muy bonito y elegante" 

donde los recibió. En ese entonces dijo, "yo quiero regresar y hospedarme algún 

----------- ··- ''"""" 



232 

día en este hotel": al parecer, ahora como empresarío agrícola ya lo hizo. Federico 

Vallejo les compró ropa y les dio trab-ajo primero como cargadores Ylue¡go en un 

empaque. Regresó-aVilra~ffe-Arista~y compr1¡¡-ron~unocte-fre[litoé!ol1dé'~c6nsfruyó 

para que viviera él;y su familia. Se casó a los 24 añRS y_se sig\,Jió haciendo cargo 

de sus hermanas;}, los 25 años llegó a ser jefe d~ un erJipaq~~ y posteriormente 
• • ·-- -"-~Lr-

---- ------ ----

inició los c:u.IUvos con apoyo de Federico Vallejo; También trabajó a medias con el 

Güero Gi11T1ez y se hizo de un tractor. Ahora tiene 6 casas y cientos de 

trabajadores; 

Amistades 

A diferencia de Herminio, el Pelos tiene sJmpatía por los ancestros indígenas 

Guachichiles. El Pelos, ún hombre rudo, de piel morena, corpulento, reconocido 
-., . . __ , . '·'.· 

como gran deportista;<eis.eiLhombrefuerte del grupo prií~ta,.tuv9 la ocurrencia de 
·,_ :, :>·.-_ ~<·.,·> ~-'>'.' 

nombrar a sUempr#s~}erhpacadora•de chilecoJ,oi'PJrd~;ir]qios".eil1 •clara alusión 
1 • • • •• '':. ,,._ :·\' • .... , •• , .,--.' •• •• - • • ••• ' • • • • ."--::. • • ::/;. .... .~. •• ''.-~ _.· "<' . . . ' 

a que "de ahí,veni~$~~J ''.; · • 

RespeC:to'de-~súeílípresa·-comé~ta,fae1'sy)fdi~~nj¡cá'l"Ré t~rlfdo/~r\os ·malos, 

me he endr~g~do; de ha_ber tenido· tofío.d§;~_y ;~~~téln9-[li1~ ~u_ed'.é :fÓ~ LJna 
- . -·- ' . . . ,. .. -· 

carcachilla. No tengo dinero en el banco". Fr~nt~ -·~---1~ pr~gunt~ d~qué· es _lo que 

más le gusta, respondió: "Lo que más me gusta son las mujeres". 8iio por su 

propia cuenta una capillita a la virgen de Guadalupe y le organiza su.fiesta cada 

año. 

El Pelos es el más popular de todo el grupo político. Es dé carácter franco, 

abierto y directo, y en opinión de Ramón "Aurelio tiene don de mando y tiene 

carisma positivo". Sobre el desempeño de Aurelio en las juntas del grupo, comenta 
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Juan: "Casi no habla en las reuniones, pero cuando 16 hace, dice las cosas duro y 

de frente, sin mirarTiientOs, con la seguridad de qué tiene focia la razon y es por 

que cUancio Flah1a 1Cn1aº pensaciorri-Gy í5ien''.t5enfro'cieriirupóTsu príncipal cfrnistad-
' : ,·. ·, , .• ·. -. i" ·;.'_.· ,·_.: ·,· 

es con. losCást¡IJo, .en particular con Migyel sJe quién.es¡c;9rnpa~re;.y por 9trolado 

con Herminio~cciíl quien trabajó.y recibió apóYo de má~ jo~en. Con:R~m6n y Juan 
--- -=-=o=- o-==-'--=~--o=J=- ~=--o;~~---~~~~-"'-~;-;-o=-==--'co_~-'- -'' ___'.__'.'.__·__,:~.:o.:_: __ ~-o-1-o·=-cc-_o;Ó~:_. - ~~:'-o~-=~~,=-;~=-='~_:_: __ ~---_:_~°"-~~-~-=--°'~~~=-~~-~==-~"-;_: ~,~-.. ~--·~~ '. 

mantiene buena;rela,ci(:m,pero err.comparación ~e.:per:db,e··l;ll'1ª'·.cie~a•diferer1cia y 

acercamiento ·con bar{ 1Tfonninic:5· f>,guilarS Según ,,el , P;elqs~· 0 este.C¡e :tjijo .•·que se 

volviera a aventar comÓ; c'.~11ciidafo ··e1 la: p;re¡;id~nd1 ~u~ici6ah Aunque Don 

Herminio no se. mete::e~- p&líticci, por parte de Aurnlio le considera de gran 
. ·. : . ; -: --~-- - . . 

importancia su• sugefen~ia229 ; 
. ' - i-~-,.: ' 

La participacióppotltfca 
- . . -. .. ., --

Una frase qu~Hnué~tra la posición del PE;!los es "El que va pa' arriba, por algo 

salió": su cónbepciqn radióa en considerar que los que han logrado sobresalir en 

condicione~.diffciL~sg;on,0)~1,'~óll'éllósc!LJ~li~YcllJé/torTiéfr:en•cuenta. Refiriéndose 

a· .. 1a. situe1ci()n ·~ndªgE13•~(7{eD¿óntra~~n:;é1~\¡16~·. c'astill~·com~nta: ·"Más antes todos 
andábamoij~ºu~~rZ~º·s". . . -· ....... . .. e . ... ....... ·- ·.•····· .. . 

,. ::_,_ ···- ,- , 

> . ~<> -,.·:>-,:<:·, -. ,' 

Aurelio"lle.9p .adugár ep eL~ahtOs S~n Luis y en el\béisbol, en los equipos 

estatales "tuvéb~§n~;c~li~~djde qeiébolist~.: .Por.el .dépc)rt¡O'l~gue,a .1a·presidencia, 

comenta: se I~ con~llltó á'.la basé''. ''H~bía sido t~sor~ro. dei mÜnidipi~ sin haber 

tenido estudios ylLl~go,'fuÍcandidafÓ á la presidencia y todos me apóyaroh". El 

apoyo y el reconocimiento de lds demás le resulta importante a Aurelio, por ello 

229 
Finalmente en la asamblea de representantes del partido Institucional que se organizó en el 

TESIS CON ( 
FALLA DE ORIGEN~ 

---------· ·--



234 

cuida su prestigio. En referencia a su imagen insistió en seguidas ocasiones 

durante la entrevista: "no robé ni un cinco, lo juro ante Dios". ln.cluso justificó al 

entonces presidente municipal de oposición "Si lo han robado~a7Ricarcfo, pero él es 

un hombre honesto". En contraparte y a semejanza del (3üero Herminio considera 

a los de la familia Semél-lracheta como unos tramposos: "Todos los panistas 

votaron en el PRI po; §u·tío Rubén Serna230
• 

Muchas de las ocasiones durante el trabajo d~·6a~po la~ reuniOries sea de 
- . "".;º~ ,. ''·. ·.·· . . _,;,• __ , ... :.,., -'· --~-- ,_. ___ -.'.__~ .. ,¡~. '.'·: .. ;~': -"'-- ~----.· - --- ' • 

,_.·. :y·.~ j .: 

festejo o d~ intrig13.partidaria se realizaron eÍ) la.cªsa~g13'."Aur13Í[(). En una ocasión 

Juan. com~1Jt9 que iba a haber una reunión i3n I~ c~s~;;d~':A~reÍiQ y él es el último 

en enterarse; Al parecer los dos núcleOs de\co~e~ioÍliid~I ~rupo político son 

Herniinio y.Aurelio. La exregidora pani~ta ~econ;ce\a .:sberidencia del pelos en el 

campo político. 

La gente no va a vgtarp,O,r Su13n, sino por el PRI, hay mucha gente 
convencida por el PRI désde siempre, no es por Juan sino que lo 
apoya mucha gente ·.cenia los Castillo, Aurelio,. el Pelos. Ellos 
chantajean a süs trabajadores para que voten por el PRI. Yo dije, 
para que me ·voy a quedar>peleada con el Pelos, si vivimos aquí 
mismo.231 ·· · · ·· · ·. ·· · · 

Sobre el agua 

Respecto al agua, Aurello no manifestó posición ni preocupación. 

2000 para apuntalar la candidatura de Miguel Castillo, no llegó a aparecer su nombre entre los 
candidatos. 
230 

Se refiere a la votación para elegir presidente del partido local en el 2000 donde salió electo 
Ruben Serna con los votos de muchos panistas 
231 

Llama la atención que el comentario de Yola~da (rm182) se refiera al Pelos y no a Ramón con 
quien estuvo como Regidora panista durante la gestión de éste. 
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Los Castillo 

E/origen 

Situada en la esquina. al lado de la casa de los papás de la familia Castillo, tienen 

una tienda bastante grande que, sin embargo, no está muy bien surtida . 

. ·. RegLllarménte"se~en(;ü(3nfra lá máma de lós Castilloatendie=naplá; en ocasiones no 
. . 

hay nadie y hay que esperar un tiempo a que alguien salga de la casa para 
-- . . . 

solicitar algún pro9Ucto. Por lo regular todos los hij9{se reportan en la mañana 

con su mamá antes de ir a las tierras o al empaque. Es más probable que la 

mamá sepa donde anda algún Castillo que las mismas esposas, To(jos los 

hermanos tienen uh sistema de radiocqmlmicacic)n para conectar~e entre sí 

respecto a la prodllcción y~~mpaglle:del prQ~~~t~-. D~ !~_·agroi~dtj~tri~, lél rll,élmá es 

la que admlnis_tra,~l:giQfütj.::~)(Qed~n!~ é:?r~'J~\f~'.rnili~í .·~•·•de\laJ[eQd~:.l~s abastece 

despensa a·· las nu.er~§.·.yÜo'a~(J I~ q'~;e:'\leb~siteri. URaiáe:~lla;s,· 1~•espo~ade.Joaquín 
es hija de don·Leo.Batdo\yC>tr~}~l~;es~cis~de P~pe' eáhija del' (;ü~rh Gámez. 

Amistades 

Tanto. Los ()astillo cOmo<Aúrelio'. recibieron Una oportunidad económica externa 

para destacar: al respecto comenta Jqaquin: ''siempre hay un padrino para poder 

sobresalir" ( ... ) "Siempre necesitáS uh E:!scá.lóñ. Dios te da una oportunidad, si la 

agarras para hacerte rico". Ese sobresaHr y~anuhcia el privilegio sobre quienes se 

sobresale y distingue; por su parte :~yoSjetivo, la riqueza, indica el sentido de esa 

diferencia. Es una mezcla de·s'qin~FJ~{a~la dinámica inercial hegemónica paralelas 

del hacer-del-poder y del dinero ,,:,edi~nte el apoyo del padrino. Del grupo político, 

los Castillo son los más agroindustriales y de los agroindustriales son los más 
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metidos en la política. Los Castillo son los únicos agroindustriales de transición 
'". - --

·'----· -- _.,. __ --, __ - -'- -_:_• -'- --'--'---= -- ___ - -

que actualmente participan dentro del grupo priísta> con inte.rés conocido por la 
•· _ ·_o· - • 'o· · • --. ' - -; - _'o:_ . _.' '- , - ~- - ·e - - ·:-- · - • - , ·: '· -· • ··, • · ' 

-~- _ ,_Y-o;~_-: ___ cc-;~=- _ :=\--=-_ooc-~,:,.~~=- ,_,.;_~_c-.-~~~o;=.--_;_"--.~~:-==o .!_-:-_:_·_-·- ;_:~---~==~-o=='-~--- ____ ·o-_o-_-o.-.~ ------=;-~---= '-~o-;"""° :;;=:= --- =-'..-==---=-=---"";;"-= """"'"'-

política 1.ocal. Joaquíny MigÜeLCé]stillo, t~abajan unas 600 ha y un.empaque con el 

resto· de su farllilia.• su rel~~ión·con la empres:a es peculiar/tienen un·Hesarraigo 

local por'·e1 ••.. hech()~cj~;que ··~~ 'van•a Yurecyar()•••y •• sin e~pé]rgp,conserv(ln fuertes 
--,-___: - - """'-- -'c~.'..·.:=·"""·;;o_ ---~""-='·=~__;,-'-~~/===o-o"-."4=-- - .=--'--":;=-'"= =---=-'=- "-;,__;~'=·=-; '==-.'.o.'.-o:o-=-~-- -'-Jo""=.--='-,:;,C?-=·.~-~=--= --= -- - - -c~==---::..""'--~'.c_ __ :-o'--..=..:.cc-·o~ -'--·- - '-·-·....:__ ______ _ 

vínculos. co'ri .. vaf¡a~?c9mÚbidades .locales· y g~n··sUsc'trélbaj~doresqlJe ·.los 

acompañan ..... e~·.· .. 1~)rij)gr~~iób; ;~n.10·• p0Út1Jo nia'[ti~8en•••.J~.~)(plicito interés por 
.. ' . ( ~,·. ·.- . ' -

hermano mayor o élúh; tf~~~:gcl~s~O,~:Y )faa.{pr~te~di,~o la .. pr(3,sidE:mcia en varias 

ocasiones sin habérltj;lo~fél~~of?d,~ví[.~49n~1}'~,~.sóp•·c6n.~i~~rados. de. los. más ricos 

de Arista, viven ·· austerarilen~é; 'la·iéldrninistréld9rél dé los. excedentes. de la 

agroindustria es la. mamá, :~ Lln¡;:lógi~~::d~.p;ert~neh,cié]yde seguridad más que 

capitalista. 

Aunque los Castillo no :mencionáron h~bertrélbájado paré! don Herminio, 
,,. ., .. - ' -··' - _., - -- ,, ·- -

este si lo cornentó: "Lqs:cákJiUd estqyieronjrélbajancjo conrnigo"2} 2; ·Dé hecho en 

las reuniones públicas pud~ Óbs,~rvar 1: f~~iliaridad de donHérrninio con los 

Castillo y con el P~los:más que co~· 16s demás integrantes d~lg;upÓ. ·· 

Ellos son dé los pocos k>cales > qlJe paitipiP~ron en : la agroindustria 

asumiendo un ·altq riesg9. COrnehfa u~. élristerise,. ·autoexiliado amigo de los 
, ··" . . - .- ... :.· --

Castillo: "de jóvell~s trabajanicisjunt6s llevándci•alfalfa a Aguascalientes en un 

camión. Luego ellos se metieron a.10 grueso ya mi me dio miedo, ellos con eso se 

levantaron"233
• 

232 (DHA.VA 1997) (RM78) 
233 (RM 14) 
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La participación política 

Joaquín fue el presidente del partido durante la gestión de Aurelio. Sobre su 
---=-- =- =o~· -·o..-~ -

designación narra Joaquín: "Miguel era Regidor de obra, era la cartera más 

importante, era el primer regidor". 

El Presidente Municipal (el Pelos) había designado a Miguel como 
candidato; Fuimos al partidoca comunicar la decisión del Presidente 
Municipal. En el partido· dijeron que podía haber oposición. Que 
mejor fuera yo porque yo hab.ía sido presidente del partido. 

Comenta que él no quería el cargo, pero que no le quedó de otra, Según Joaquín, 

hizo más obra que los anteriores y los que le siguieron. Prefirió escoger regidores 

con dineiro ,Y :así contaba cori la ventaja de que no iban a cqbrar pero con la 

desventaja de que contaban con poco tiempo. Según Joaquín, esa disponibilidad 

de recursos le permitió ocuparla en obras. Según comenta, su interés fue hacia la 

estrategia para la.realización de obra pública. Como Presidente Municipal, Joaquín 

comenta que tenía que: 

Organizar comidas para funcionarios, a ti te gusta eso, gastas 
mucho pero si les caes bien te apoyan. (Ellos decían) "Acábate el 
cemento", te daban el norte (de lo que debías de hacer). (Estaba a 
la) Esperanza a lo que te den, (porque) a veces no hay recursos. 
( ... )La constructora era de un hijo del gobernador, ( ... ) Hacían obra 
porque les caías bien234

. 

Esa era la concepción de las funciones que realizó Joaquín y que consideró debía 

realizar como presidente municipal para conseguir apoyos y recursos para el 

municipio235
. 

234 (JC.VA 1999: RM 12) 
235 

Es el escenario del hacer-del-poder dentro de una clara estructura vertical, ellos "te apoyan" es 
decir. tienen el poder, que no emana de ellos sino de dónde están, del puesto que tienen dentro de 
la estructura jerárquica política de funcionario nacional o hijo del gobernador. Al recibir apoyo, el 
sujeto es fortalecido y a su vez fortalece a los apoyadores. Al aceptar lo ofrecido como "esperanza 
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En tanto que los funcionarios tienen acceso y controlan los recursos 

dinerarios y el conocimiento aT dar fas ··-nórtes'' de los movi111le~fos del hacer-del-
.- ,- ·- -··- --- ---""''- , -· -;.=_;__ ,_._,.. -,_. 

poder, el1ós marcan-la~ciinámica~de~lo_p_osib-le erÓi1'~iefC16ro-cfé ra·-Presidenéia -
. . - ' - -. . - : -~ -. '• .. "' ' - '.· ,·, ,', . 

Municipal. "Caer bien'~-esestar\eH1.ládispoqibilidacL_gel ptrchefl un puesto de poder 

superior y estar enJurlción de ~u caráctér, .int~res~s. n~cesidades y gustos. El 

poder no es de el que se encuenfra.másarrib~ dentÍo de la jerarquía política; sino -
' .-· ' .::. ,· :···,· -- . ·:.··· .:· - '7: .-'.,··.' ·:·-· ,.,, -._-: __ ':."; .. • . • 

del hacer-del-pod(3r, sin _errib~rgg a'~í ªª 1() 1:>?1reg_!3 ª ~Ln1ismo y al. slJbordinado. 

Esa actitud de Joaquín e~ percibl~a·· P?r· l~s -de •• ~~bsi¿ión: .uglJancjo -presidió 

Joaquín, era interino. Leópoldino Ortiz y Florenciq era 131 tiful.ar~ 17ÍicJerpn obras .en 

puros documentos, era cuC1ndc) hélbJci h~rtEí l~na''.:236 Eri cua8t9·ª s.u. r&1adión con 

Don Herminio la gente ge opo'.sición co~enta>''Joaquíri esuffbu;romanejado por 

el caciquismo". 

Sobre I~ sucesión ije ªu gqbienio comenta Joaquín que hube> quienes 

presionaron• para que nómbrara ~I que ~abía• sido su secretario.º No estaba muy 
' . - ' - . ~'.- - . • ' ·. ; . ! -.. :; e:,. - • • - . , . . • ." . -: :. - , , , ",; 

conforme pgrqu~ (~( s~cf~t~Íió) no t~nía simpaUa cqn léi ~_eht~". Con ese 

candidato, el Institucional perdió por prirnera vez las elecciones. "Los del PAN, 

comenta, ganaron con muy pocos votos y con trampa". 

a lo que te den", se les confiere confianza y poder a los que "hacían obra"; esto es. se abandona y 
se entrega el poder-hacer, que se dispone de él como estrategia para caer bien, para esperar las 
obras del hacer-del-poder, al hacerlo así se establece una reciprocidad fiel hacia el hacer-del-poder 
que refuerza su dinámica inercial en una aparente seguridad dentro de lo posible por hacerse. Es 
una lógica de transferencias inconscientes del poder-hacer de abajo hacia arriba y una 
manifestación y magnanimidad del hacer-del-poder de arriba hacia abajo. Al estar disponible el 
Presidente municipal a las autoridades superiores les confiere el poder-hacer a sus necesidades, 
intereses y caprichos. De esta forma. los que están disponibles a la presidencia Municipal 
localmente le confieren su poder-hacer que a su vez es transferido por ella a las autoridades 
superiores. Finalmente a la mirada de todos los sujetos resulta tangible el hacer-del-poder en su 
verticalidad avalada y apoyada por los múltiples sujetos que le confirieron su poder-hacer a la 
verticalidad del hacer-del-poder mediante su confianza y su predisposición. 
236 María de Jesús A. V de A 1997 (RM191) 
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Sobre el agua 

Respecto al agua, Joaquín no quiso abordar el tema. Una ocasión nos recibió en 

su casa, al parecer estaba solo. Le proyectamos un video que-fratabá el asunto 

del abatimiento del acuífero y se le notó sumamente nervioso; se movía de su 

asiento como no queriendo ver el video pero no comentó. nada al respecto. 
- - . -- --- -·-- - -=-""=-__;,.._-'-'°---'--__;~~=---=-~---

Curiosamente un .par de años después; por ca~ualid~d,,me·ériteré qüe ~Joaquín y 

Aurelio eran los de la Comisión dé Agua deil mu(licipio en la cueinca de San Luis 

Potosí. 

Ramón Guardia/a 

El origen 

Ramón es un Personaje retraído que, como él dice, le provoca estrés la relación 

con la gente. A semejanza de Herminio y de Juan, proviene de una de las·familias 

principales del municipio, "Mi madre era sobrina de don Erasmo, era de las gentes 

representativas, era el que llevaba las deci.siones, mi tío era de los deter111inantes 

de aquí"237
• A semejanza de Herminio y de Juan, Ramón acude con. su tío don 

Erasmo Serrato. De t~dos los del ~fqpo/~s quien hiás lo frécuéilta¡ le pide Consejo 

y le plantea los prc)blE!Ít1as•qlJe gp~l3r;Va eri el municipio: incluso eh o.casiones llega 
' . : -, ', . '~' ,-, . '.·.' -·, ' 

a ser visitadq.por SL1tío. 

Raíl1Ón ~mp~zó su primaria en Arista y la concluyó en San Luis Potosí 

cuando el municipio todavía era delegácion de Villa Hidalgo y fue uno de los 

primeros profesionistas de Villa de Arista. 

237 
Don Erasmo Serrato conserva una reproducción original en seda de la constitución de la Villa de 

Arista en tiempos de la guerra de Reforma con Juárez. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGENJ 

.. , 



240 

Había primaria hasta el cuarto año, éramos 25 o 30 y sólo entre ocho 
y diez seguimos estudiando. Las mujeres fueron a San Luis Potosí, 
S.L.P. a estudiar secundaria y corte y confección. Allá estuve con un· 
tío en una casa hogar en la difícil economía del 67 y 68. Mis primos 
Joel y Amelia, hijos de don Leobas238 y don Juan, fuimos de los 
primeros". La secundaria la hice con unos americanos en una casa 
hógar evangélica y estuve dos años con mi tía. Saliendo de la 
secundaria me fui a Saltillo, tuve en mente estudiar agronomía. Me 
gusta mi carrera. No había agronomía casi en ningún lado, Saltillo, 
Chapingo y el Tec de Monterrey. Yo decidí y mis padres me 
apoyaron. Solo duré medio año sin venir. Necesitaba ayuda y se me 
dificultaba sobrevivir239

, 

Respecto de los demá.s Personajes cjel grupo fue el que tuvo más experiencias 
; :", ·', ' 

previas en el sector público en otros estados y a partir de ahí se sensibilizó por lo 

social: 

Salgo a buscar chamba, fui a México, Puebla, Morelos, Durango, 
Guanajuato. Trabajé en PRONAES; también trabajé en CONASUPO 
(coplamar), en bodegas rurales de atención a grupos sociales 
enfocados a la comercialización, haciendo asambleas sobre lo 
dañino del coyotaje. A mi me gustaron y me ayudaron a ver algunas 
cosas. Me interesó la cuestión social y a participar con cierta claridad 
de esas cosas. Estuve en CONASUPO de 77 a 85 y luego me vengo 
a Arista. 

Al poco tiempo de haber regresado a su municipio, el grupo político lo invitó a 

incorporarse y a tener presencia en la alcaldía. Trabajó en su rancho unos ... 

Cuatro o cinco años y luego empecé a participar en rollos del 
municipio. En 1988 participé en la regiduría. La gente que participaba 
es de aquí. Que tienes una carrera, que tienes conocimientos que 
pueden servir. Veían que era activo, que me gustaba progresar. 
Aurelio sale de Presidente Municipal y sugiere que me meta a una 

238 
Don Leobardo es el hijo mayor de la familia Martínez Serrato que quedó huérfana cuando todos 

eran aún muy chicos. Don Leobardo, ganadero mixto, se hizo cargo de la familia y la sacó 
adelante, Don Juan Martínez, su hermano y padre de Juan, el actual presidente municipal, participó 
junto con Ramón Gámez en la "independencia" del municipio; su hermana Maria del Pilar, es la 
mamá de Ramón Guardiola que fue presidente municipal por el PRI de 1994-1997. "Don Leobas" 
es participante importante del PAN a diferencia de sus sobrinos que han contendido por el 
institucional. 
239 (RG.VA 1999: NC69-74) 
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junta. "Que Ramón sea regidor, que de opinión" (comentó Aurelio); 
yo le entro, tenía perspectiva de que se podían hacer algunas cosas. 

De todo el grupo es al que más le gustó el campo político 

El deseo de trabajar un rancho no es mi realización, sino hacer otras 
cosas; antes pensaba volver a estudiar fruticultura o horticultura: 
Pero te metes (a la política) y es difícil dejarlo. Yo no veía claro. 
Suponía que esto (el rancho) era mas de mi gusto. 

El desempeño en la alcaldía se lo plantea como un desafío 

Acepto como regidor, empiezo a escuchar las cosas de cómo se da 
la administración. Yo pienso que se pueden hacer mejor como 
administración y como gobierno. Me molestaba el vacío de la figura 
hueca de un ayuntamiento. Las autoridades municipales eran un 
monigote. Eso generó en mi el reto de hacerlo mejor, era un reto. Era 
una inquietud, la participación en la friega de hacer y administrar 
obras. 

Fuera del puesto y en una relación amistosa Ramón es muy amable, bromea 

sobre la explotación de la mujer al hombre y sobre los supuestos engaños 

intramaritales. El está divorciadq y vive.solo. ALrespecto comenta Juan "dice que 
- ·.. ·,,. . ''."· ··--;._·.-e·· ., __ . -- ' •. 

no hay nadie que le aguante su ·~ará'ct~r". Respe.ctó ~ 1C>s asÜntos que no le gustan 

Ramón comentó lo siguiente: 

Lo que no me gusta es la división entre obreros y patrones. Es decir 
no me gusta que satanicen a estos hombres (Los Castillo). Que les 
digan que tienen lo que tienen por que han explotado. Lo de la 
identidad, que los muchachos anden imitando lo de fuera, los que se 
van de migrantes. Tú sabes, aquí hay mucha coca y los muchachos 
le hacen mucho. Es un lastre que nos dejaron, eso no me gusta. 

TESIS CON 
FALLA DE OfflGEN 



242 

Luego de mencionar lo que consideraba importante para el municipio, 

constantemente intentó preguntarnos; ¿pero ustedes que sugieren? ¿qué es lo 

que recomiendan? 

Amistades 

Al terminar de ocupar el puesto de la presidencia~dijo queº sentía como que le 
-- - ·- -

quitaban un peso de encima. "Aunque de-Jodas m:ados. uno va a estar yend6: no 

se le quitan· las ganas de andar ahí.1
' Laffa~~'ii:J~;R~mÓn él~¡·;¡:iéfdi la presidencia" 

'. •• ·.: • • ''. ·.: ' •• •• ' •• ~ ·: •• >o • 

cuando en realidad lo que perdió fue la:sLig~S.!én; m~estré!
2

el reconocimiento de su 
. < . <.:',.<:·:.·. . . ::'.~ ' ·. ,. 

responsabilidad por los resultados elt:ict~r~l~~;~:y I~ r~kt~ra.de continuidad asignada 
. . ' ·-·- 'i" ~ ·-<·' , ... --, -- . ·- ~ 

protesta a su gestión. Al mismo ~iehl~b·h~c~¡una ~utocrítica al respecto, "Nunca 
'.(\~---: 

llené mis expectativas que tüv:«3 .c011}6 fegidor, se juntaron los errores y nos 

ganaron". Esas preocupaciones jJnt~·cg~.l~r¡iguiente reflexión de Ramón indica la 

predominancia de la lucha polltica eAisQ~ iritefkses: ''Réacciono a lo aparente; a lo 

tangible, a lo visible. Reacc::ion()'~ lc)s eJgQ~~t~s; á lo' mejor no reaccio.no a lo más 

importante, reacciono a los pic;iu~te~;;24°:freifi_ri~nd~se~a la contienda ele9toral. Este 

interés predominante por la luch~polítiCa {;f1 !C;s p~rsonajes parece ser una de las 

formas locales de la dinámiCa inercial del ppder. 

Respecto .del oponente panista, Ricardo; no lo considera adecuado para 

conducir la presidencia: 

Ricardo optó por la relación de autoridad y tuvo pleito, él quería una 
comunidad modelo. Ricardo no es grupo, es individuo. El estuvo 
aislado, no contaminado, no tenía relaciones, no en reuniones de 
productores. Critico a ese hombre (Ricardo) dado a la cuestión de la 

240 (RG.VA 1999: NC75-79) 
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Iglesia. Es honrado pero rígido. Tuvo errores en la administración, 
tenemos que seguir actuando, no podemos dejar que esta gente ... 
¿Quién soy yo para tener la razón? ¿Quiénes somosnosotros? 

Ramón en términos de identidad afectiva afirma, Arista "es mi casa". En ese 

mismo sentido tiene la perspectiva de que "debe haber una convicción de hacer 

algo portu casa", Ahí reside su posición política: 

No soy dado a estar con la gente, me estresa, pero me gusta hacer. 
Me produce emoción hacer obras, no es sólo la seducción del poder 
es amor por tu tierra. No es cosa de poner placas, yo pedí que 
quitaran la placa de la pila de la Escondida241

. Se trata de dejar 
huella pero en ti. A pesar de los errores se necesita sensibilidad. 

A alguna gente del municipio Ramón no le simpatiza como es el caso de Luis. Luis 

había solicitado un apoyo par~ medicina de· su esposa. Y se sentía con derecho 

porque según él, le habían he(;ho,firrnar: a su esposa unas despensas que nunca 

recibió. Se quejó de que e~ •~S~'~CJ~~nto si necesit¡:iba ayudª. l.uego, de una 

supuesta persecución de los poliCíé.I~ \qu~· gg •ll~QU.é a ent~nder), llégó> .con el 

sindico y después pasó con Ramón ~i1~ ~xp/i~ó·l~ica~a; ~e.9ú~:cuénta ,;primero 
, ·='-:_'-·-.-:¡.:-·~--~~·~ --' ,- ._----;:·---'--::..::e--···-:..:::-'""'-....:·>··-· 

Ramón enojado y luego bajo la voz, verdá qué esoinó estébien, dijo,\.m hombre 

debe de sostenerse". Según versiones, ~n~lt~j()~loq¿~f:ra~g¿l·p~~r;~ Ranión ''que 

porque les robó un dinero y que porqL1e hizo un ranch6' ell I~ Huasteca y se 

compro ganado muy fino". TambiénJlegarnos é.I' es6.ucHaÍdürar1te ·lé.!s el~cciones 
que "Ramón se peleó en ,el báii~··. Las r~ladi~íl~s:di3' Sárrlón ·¿órí la impuesta - ... :··... ;, - :,: . '.::. ,· .. -. ·.·· :· .. -·."-·- ;·,> · ....... ~>:. ; ' . :·: 
regiduria panista al principio fueron tirantes, alrespeC::to comenta Yolanda: 

Los primeros ocho meses fueron muy difíciles como regidora con 
Ramón. Primero no me hablaban y no me convocaban a las 

241 
La Escondida es una localidad de temporaleros y criadores que no cuentan con agua; aunque 

paradójicamente el origen de ese asentamiento tiene relación con un ojo de agua que le 
denominaron "la escondida" de ahí su nombre. 
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reuniones. Me querían correr por ausencias; pero yo les decía que 
me comprobaran que me habían citado. Llegaba a las reuniones y se 
callaban y yo de todas maneras me sentaba y les decía que 
siguieran hablando. Ya después hubo respeto, pero los primeros 
meses fue muy duro y hubo muchas fricciones. Incluso con los de mi 
partido. Ellos decían que debía haber movidas chuecas y que yo era 
cómplice. Yo tenía ganas de mandar todo al carajo. 

La relación con los cabec.illas en las localidades dentro de la estructura verticaLdel 

partido y municipal al parecer fue.otro aspecto político queje dio prepcupación a 

Ramón como se v~~áien2él ~fgbiente ·capítUIQ·. eH:e1;apa:rt~doJd~;Ufarenade lucha 
~. ·-·'. '.'.,:·_, .. ::·::··: ·-,..-" --·;·- ..... , .. ·' ·.'·' . "·-· , -.·' ... · ····'··'"···:-~'.~'~.:·;::-~:-~:-=~-"··,.,~:·.-.-,:· .. ,,, __ , -· 

democrática2
<1

2
• '.'.Lcú~.E:tíéi{cpml.Jni~(ides:que te<qljiét#'~jijvglu~faí~n sys broncas 

y que tomes:pªftidp. ei:i/~jer],plo que te invitan·y t~ ~~o9a~·para sus campañas y 

luego·quierenqJe:¡e·.:1() .. d~vÚe1vas". 

La participaciór?.po/ítica 

A semejanza d~I Güero Gafriez; Ramón coincide en que "si tiene et apoyo de los 

agricultorés ... yaga;n\'.l"/C8m~sirejiexjonara comentó, '.'rne preguntopor.que gané 

en las eleccidn€J~ k1se1.cl~~. ,yo po soy un hombre popLJlcir, §e~,yr~]q~~ f~e foda la 

gente que rrle ~pqyó,L;lo; Cªstillo traen su gente, AurE)lio tr~~ la ~uya y así se 

juntó". Si bién, Ra.m.ón rec;upE3ró la alcaldía paJa e1·iªru¡:>o'i:i8Jttico, }á había 

emergido en el· mqnicipio la oposición panista y ppr 1~i íTleHbs·algürios. habían 

comprobado que t3r~ posible acceder al pOdér'Jocotr().P~.rti~~o{~u~jnoJuérael PRI 
~=-- .::: __ ~;- . >-· -'':,- - ;-\~. 

Institucional .no fue··· tomo i lo había .·~1d() anteis 'C:ó& :1í:i'.riiaquir'laria priísta; · 

consecuentemente eri'n~gociaCÍó~<yreco~6c1rnie~to··a '.i6'¿~vot~s para el PAN, la 

242 
En el punto pasado presente y futuro. 
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nueva administración tuvo que permitirle una regiduría al partido opositor que 

ocupó Yolanda. 

Al inicio cde -su gestiÓíl-Ramón-nomtfró~'.-a'sU~primo-~Juáh~Martínez-como 

tesorero pero 'corno la l~gislación prohibía el non'lbré)mie_ntg, de parientes, lo 

sustituyó por un amigo de • .Ju¡~n : en un a~uerdo 'entre pa,rient~s. Al finalizar su 
- - = - - ~ =~---= - '=-==- =~ ==='-~~";L::~~--~¡~~~oo---~~~~~-~-~;__ --=~¡___- -~, -=ioo- -=-º' :~~~-==-:~=L_--,_ -~~-~:'~-~"-- -_c=-_co--0- ----- --

periodo de gobierno ITlunicipal,Barnon ¡:¡ro pus'? c9foc>cél1:ididato a su primo Juan. 

En contiendac6h tv1¡J8~1ca~rnih··af'i~tbri¿r delpartido,.prevaleció la propuesta de 
' -~ - :_-~·-· · ,.-.;---.· -_.-;',;· __ ;·::,-,.- -;'"··~''é•--.;,¿-'.,,_• ;'·:fe'·': --~-"ooc". _o_o;_c._ -''f·' ·;- :. · -- -:- --·-

Ramón paré)}'la_s ~¡~ccion~s-' d~ · f997, ~;cqnrnÍgq. pOr eso, están enojados (los 
' . "'- .· .... , .. ,_.,_ \_·, ,. - -. -, .. , , .. 

Castillo), pero C:req y~ qy~ .ro·es el ITlºmerito de Miguel. L9s Castillo no se dan 

cuenta q~-~_lfl g~_nt~y~n9k>sqLJiere". · 

Sobre el agua 

Rainón réconoce que si se está acabando el agua que ya no es seguro que 
- : -

esto dure. ni siquiera unos tre.inta años. "Pero, ¿qué podemos hacer?" "Hasta 

ahora no nos hemos preocupado por nuestra propia región". 

Juan Martínez 

El origen 

Con 37 años, es el más joven d_el grupo político y el último en haberse integrado 

por invitación de Ramón yes el élCtual presidente municipaL Tanto él como Ramón 

son considerados aliados de los}'caciques". 
,- .• ' ; :';" - ,'. ,_.· . -< -"< '::' .. · . > . 

Segúh:¿l/mf§rr\~ .co~en:t~. los estudios de Juan no fueron fáciles. En el 
• -. - i .~.o:_ :e -:-=~\-~~ ;'1:" !_,_. __ .·_; - -

momento que inici~ba.1a;sedundaria tuvo la obligación de apoyar a su papá que se 

encontraba sometido a una limitación económica. 
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Porque tenían muchos animales que tenían que ordeñarse y tenían 
que darles de comer y que yo veía que era imposible para que 
pudieran hacerlo ellos solos, o sea mis padres. En ese año se dio la 
oportunidad que inició una secundaria aquí en Arista. Yo ingresé en 
esa secundaria y terminé la secundaria en Arista. Posteriormente ya 
fue cuando me fui a San Luis Potosí. 

Casi por su propios medios acudió a la escuela de Agronomía de la Universidad 

del estado, la Un.iversidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Vivía en casa 

de sus hermélngs. Cuemtél que iba cªryiinando la.rgas c!is,t~ncja~ a la escue¡la 

porqueno.fenía·corlque pagar el transporte.Saliendo.de la esduel;:¡trabajó en el 
. ' . . 

ejido los Aztecas deActopan Hidalgo y luego regresó a trabajar en Ari~ta. EnJ 985 

fue asesor)égnico del ejido los Gonzáles y trabajó con su cuiiadp, ~n 98€) fue 

asesor de 8groqüímicos hasta 1988 cuando ilegó a gerente de vent~s. pespués se 
. ,·- . -· .. •,., '- -., ;., 

asoció C:on el, hijo mayor del primer matrimonio del Güero Herminio · p~rJ:.~roducir 
planta de jltom~Jei e¡n .inv,E¡rnadE?ro·, lu13go compró su tierra y pus9· ~9§: pf~pios 

• ·. '.·-'. ,•i ':. 

invernader()s y. ka··:iqo: e*pc¡ndiéndose, ha rentado los invernad~rg·s tjué dejó 

desocupados la ,t..uror~, V~ride. ·plantas a los agroindustriales y _trabaja p<;lr .su 

cuenta cerca de unas 45 ha de tierra. Contó con el beneplácito de Don Ramón 

Gámez para comprarle las tierras á un.o dE3 sus hijos él cuál afirmó: ''uno no, va a 

trabajar junto con cualquiera" dejando a entender .que era casi de la familia. 

Recordemos que el papá de J.uan .tiabía sidÓ uno de los que parti~ipó junto con 
: '· - j •• •• ':' - , -

Don Ramón Gamez en la obten~iÓn de:la '.;iílde~éndencia'' del municipio respecto 

a Villa Hidalgo; 
. . . . . . . 

Por·dlstiritás fuentes, muclia gérite nos recomendó a Juan Martínez como la 

persona que mejor;coriocla la región. Como persona local, agrónomo, vendedor 

.... ------
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de planta de jitomate y asesor técnico de distribuidora de agroquímicos era alguien 

que había recorrido ampliamente Arisfay conocía a todos los agmindustriales. 

DurarÍte~Ía_g_esHóncdé-s1TprimO-Rál11ón, én 1975-1977, este le asignó a Juan 

la responsabilidad de' realizar varios cursos de capacitación abierta sobre 

producción de hortalizas, incluso sObre invernaderos que era su especialidad; 

como.pélrte delospr9gramas emergen~es de trabajo impJantadopor el gobierno 
·- . ~ - - -

del estac}(). Al Curs;o élCudían más de 6(). personas que recibían un salario por su 

asistencia. 

Amistades 

En un principio Juan Reconoció que no pertenecía a ningún partido y que también 

el PAN le había ofrecido la candidatura. El dice, "opto por el PRI por quE3 es con el 

cual se puede conseguir más apoyo para el municipio debido a que el gobernador 

y el presidente son de ese partido"243
. 

Ocasionalmente hace bromas respecto a Villa de Arista del tipo de "El agua 

en Aristaestá canf~mi.nacléj, péro es muy sabrosa"; "aquí no hay rastro pero es la 

mejor can1e eje $a,Jí Lµjs\ 

De manera parecida a Herminio; para Juan, todos son sus amigos, "Se 

puede decir qué teQgo muchísimos amigos. Llevo muy buena relación é:on mucha 

gente, con I~ rnaYor párte.de;la geñte''; ~in embargoí no reconoce que tenga 
. -. •,. \ · .. '-···. ' . . - .. . ·, 

ningún amigo eh p~rtidL1~·~.:é1atÍc~·.~c()1l tbdOs y "Se entera uno de muchas cosas. 

Así en formá ~h·gé~~rar'.a~i,§tad con mucha gente, de todas, no hay una 
o· .e_·--~:.---~--.;-·-, ~-;·~---0: :---··,----'.''·o·': 

exclusividad de decir: mis amigos". 

243 El comentario fue en 1997 
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Pertenece al comité que está construyendo un santuario para la Virgen de 

Guadalupe en la p~rte¡ tr~sera de_I H()teLd~ los lragheta. "pero tu~imos problemas 
----=--c-c--=-O"=c--o- __ .o.-~·.c:o __ ·_~,c";=- ~ - .-.- -=ce~- --=---=----='---,=-=.,-=--~~~;=--' -=-'-'-=.= - -- ;o;.·c;o-_;__·..o--;o-S-___ O:_-:_-==--.=... -- ·--- - - -- - - -

porque en ese terreno había üna' puerta de Ja, parte de; atrás del hotel de Arista. 

Ellos iniciafon·~una demanda, iot~I de que se detuvo la obra hasta que no se 
. ' . . . -

hiciera la investigaciióri y'.h~sta·est~ momento está detenida". 
__ _:__ - - -,coc.-=-o.o..·:0--=-.=--~0.o-. .,-~~-- -~-'.:_ __ ----'°'-__o:~~-~==-o-=~---

Sóbre la ·o~ÍniÓnfrespecto de los lracheta comenta Don Juan Martfnez 

Serrato214 : uHa~ía l.mj~icio por las tierras que pertenecían a la familia pero las 
·-=:-·::,.'..- ,.:·,, .'i. -... ;;. '. .- ; 

vendió el séñof lraclíéta·, ese que hizo el hotel. Era una s,ociedad, yo más bien 
; ' ,. ____ -·,'. 

diría suciedad, qu:Ssei'd~dicó a comprar terrenos y casas". 

Durante<ocAa.élr'i~s ''Juanillo" ha participado en el comité o ]1JrHa local· de 

Arista·-de sanidad:~eg~tal, cuatro como tesorero ycuatrode ellos co111opresidénte. 

Ha pertene~i~o:ta~bién al comité regional y al comité estatal de sa~id~d vegetal. 
~ ; . 

Al interior del municipio tiene participación en la sociedad de padres de famillá de 

la escuela. Respecto de la asociación del Barzón guarda una buena opinión. 

No pertenezco en forma directa al Barzón pero si me ha gustado 
llevar muy de cerca lo que han hecho, las propuestas que han hecho 
lo que han conseguido que ha sido en forma conjunta tratar de salir 
de los problemas de cartera vencida con los bancos. Pues en forma 
general lo que es el grupo de Arista yo veo muy positiva esa 
sociedad. Porque lo que han hecho es defenderse conjuntamente, se 
han ayudado muy bien, se han informado mucho de cómo se han 
podido sacar las cosas adelante y sobretodo han ayudado a que 
algunas personas hayan pagado y saldado sus deudas con los 
bancos. ( ... ) Estas personas han sido muy audaces en llevar las 
cosas muy claras muy transparentes, muy al pie de la letra y 
respetando en todo momento la ley. No han sido personas 
alborotadoras o cosa que se parezca. 

244 El papá de Juan. TESIS CON 
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No está de acuerdo con la empresa integradora que dirige don Sabino. "se 
- - -_ - -_ - __ ;_ ~ =-o --

cuentan exageradamente posiblemente con una .man() léls ~~rsorias que están 
- -- --c_-_oo=c_-_ ~,.,--=- _ --~_-o_-_--:-_-_ -- .---

integrando la empresa". Este grupo. excluyó a los de.1 barzón del proyecto con 

participación estatal. Esta opinión marca una cierta distancia para con los 

agroindustriales. 

La participaCión política 

Sin desconocer su propio interés por acceder a la alcaldía, ha sido inducido por su 

primo Ramón, particularmentE3 §ensit:>le a.1 pulsar políticg .. .ciristense. 

Prematuramente Ramón lo.ir:witq.a':dl\!sempeñar el cargo de tesor~r() pará su 

gestión en 1994. Desde entqnces:JuánComenzó a p~rticipar en lasí~uniories· del 
. - ·-~: ·. ~ .;::'/· ¿.: .. ·.. -'.< . . - . . . -. .'·. \--. - .. ':-<,:·-·· __ - - . ., .. :. 

grupo político priís_tá.c()mp'(.J~~tcf/p(j( los Personajes que hE;rrjos~fo~rj~1.h11adó. 

Propuesto por Ramón com8pr~candidato en 1997, le ganó': a :Mi~Gei::c~·~tillÓ para 

ser candidato por el tricolor a. la presidencia municipaLy p~fdlé lá~ ;~1eC:ciónes 

contra su compadre Ricardo Reyna del PAN. En las'.elebcidn:s dél 2000 volvió a 
- -;-._,_-_-,-- -

contender prevaleciendo nuevamente en lugar de:Miguel como candidato del PRI 

y finalmente accedió a la presidencia municipal. 

Sobre el agua 

De manera parecida al Güero Herminlo, en su opinión, niega la perspectiva de 

agotamiento del agua. y co[lsidera que gracias a la tecnología ya disminuyó el 

abatimiento del espejo del· agua: 

yo me he dado cuenta ahora con esta tecnología, de que ya no ha 
habido un abatimiento ahora como lo veíamos antes como antaño. 
Anteriormente hablábamos de que pues fulano persona va a perforar 
o va a hacer una reposición de su pozo porque lo tenía a 120 m y ya 
no hay agua, ahora lo hacen a 180 m 200 m llegó un momento en 

----------:-~~~~--~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



250 

que los estaban haciendo a 250 280 m la perforación. Pero ya no ha 
habido ese cambio de reposiciones por esas causas. Hay 
reposiciones porque su ademe se tronó porque el pozo se hizo 
chueca por los movimientos de tierra y ya no pueden meter la bomba 
pero el agua ya no está tan abatida como anteriormente se estaba 
llevando a cabo. Hablaban de 5 a 6 m por año. Ahora se habla de 
uno a dos metros quiere decir que el abatimiento es menor debido a 
la tecnología. La superficie en goteo se ha ido incrementando y el 
abatimiento en agua ha ido disminuyendo en proporción a lo que se 
va consumiendo. Eso yo lo veo bueno. Lo veo bueno en el sentido de 
que tiene más futuro el valle. Antes se decía que de aquí a cinco 
años, diez años ya no va a haber agua ya no va a poder sacar la 
gente agua aquí, ahorita ya lo esta viendo a quince o veinte años o 
más, si se sigue tecnificando el valle. 

LA OPOSICIÓN 

Isidoro Pruneda. 

La participación política 

TESIS CON 
~ll}L1~PE ORlGEN 

El análisis que realiza Ramón de las condiciones electorales luego de la gestión 

de Joaquín puede ayudar a entender el acceso de Pruneda a la presidencia: 

Cuando Joaquín ya la gente participaba. El secretario de Joaquín se 
lanzó solo, se separa de la gente y de sus intereses. Isidoro quería el 
poder para satisfacer su ego personal. Le pega al momento, busca 
otro partido. Habla con la gente casa por casa y empezó a ganar 
simpatía; a la gente le gusta ser tomada en cuenta. Generó 
expectativas de que las cosas iban a ser más horizontales y gana. El 
maestro con trabajo falso no estaba metido y no era cálido. 
Se da el cambio y se da uno cuenta. (Isidoro Pruneda) Juntó gente 
sin elemento de equipo y en cambio generó expectativas de beneficio 
personal para repartirse el pastel. "Regidor, te voy a dar la comisión 
del auditorio" ... y se le cae el teatro con la gente que tenía cerca. 

Luego de Joaquín, cuando perdió el PRI. Según los del PRD, "se vendió 

Pruneda y Don Herminio le revivió su restaurante (de Isidoro Pruneda)"; era un 

negocio de comidas y hospedaje. "Cayó en manos del cacique (don Herminio); 

Hubo una boda en la casa de los Castillo, ahf lo movieron y le hicieron los juicios, 
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en ese juicio está metido Ricardo (Reyna) Camacho, con dinero se compran los 

cuetes ... "245
; Com~ especie:de rumor246

, se cuenta que cuando Isidoro Pruneda 

fue· presidente =municip~lt·~cumuló=.·en~sü~tienda despensas municipales que 

regalaba el DIF con l¡:i jllt~~8!Éíl·•'.d~} ILJeg9 venderlas pero según dicen se le 
' ·. -- ~. - :. • v:·-; . , . ' --~ . ·' • '.~ . 

agorgojaron y tuvo quéLtirdr1?s. :.Según cuentan pintó en la misma época su 

restaurante de1··rr1rsm'6.~ c:01~rr~saTqlJe' el ae1 palacio·· mül"licJJ)alTY ·Clll.~·=tªmbién··· 
:---._ ~ --;.:~-'-=-: 

construyó el seguf1~o p¡~c;> d~ '§u tasa con material de la f=>resld~nci¡:¡. )\1 finalizar 

su gestión, dicen, ~e tjüe'.ció .. 6on':un· C::a.mión .que después se déscubriÓ que erad el 
. . ' ' ,. . . --·· . ¡' .. --_ .. _, - -. --;·· -.. " :--:~. ·-· ;.-. - ·, --·-: - • _- ' - .. - . ;__ • ,, . . ·. "-, .'--'. -,_.•.: -._· _: -·.: 

municipio, · '. : · · · ·. ..· . 

Don. 1Cel~riH6 .. de ·ia;:~sC::óbdid~·· Comenta 
:._-:1 -~r :~;::. .. <·--·.-· -· ·- ·--- -- :·,·- - ~-- . 

que Isidoro sólo había hecho 

prome,sa~péro qU~ ri9.se.hC1biC1 ~ü~ltqa•.Pélfar. 

Amistades . . . 

Prunéd.aap~dado'.''el Bo/ra~''.l~st§i rélacipriadoy ~mparentado·con Leandro 
•; -. - :,_ .. --" ·: ··, .. . ;- ,· ·' . .--··· --. -_ ":-· '.-; '~- ·".. . ._,_ ·'. . '" ·: ' - ' \ - ' 

Serna 1 r~ch~ta qu~ fue e·I segund6 Rr~~Ídef)füHlu.~icipal de VUla dé· Arista ( 197 4-. ·. ·' . .· · . ., - . . ., . . . ;" .. ,.. . ... - . .,._ ~' . - ; , ._ . . . 

1976) y tornia parte de los oporleAfe'Jfo~rJt~pd pblíticó.y que, son los dueños del 
". ' • • . • . 7'. - ""····; . ~:;./" - • ''"/ 0 •. .."--: -'-:- "-- ' "_.'..C -.~ •• :, ~ • ""_ -··- : _e" __ • • • 

hotel y de múlt!ples terren~s .circund-~rffe~i·:coH l~C~b~ceri3 municipal247
• Según 

algunos miembros del·ejidO dé,:\/iffa;·~e,~ri~ta;C:l~i&ór6. ~rllneda ·fue quien vendió 
' .. .- :·.· .. -· .:'' .. -. ~:,-,.,_. ·;,--:i·_~~-~~ -, ... ; _·'.-_.,"·,' --·~~·-·.~:,.·.<c.·_:·'.-··. 

Isidoro se reeligió d()~ Oec~l3?óomo presidente del comisari~cló ejidaL dé Arista 

( 1989-1991) antes.:de qJe f~era presidente municipal y. dul"anf~ sú ~~esidenciá en 

el ejido se perdieron los mapas y los papeles y desde 131lt(Jllp~si·~sfá·~l'p\~itcfcon 

Salitrillos. Hay gente que dice que fueron testigos de q~;e:.recibl~¿ df~er~ ~or eso. 
- - _ _o. - --.-""" , __ --· • _ _e -

245 M.J. A. V de A 1997 (RM191) 
246 

JM. VA. 1997 
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Ahora se está lanzando nuevamente como candidato para la presidencia del 

comisariado ejidal. Obtuvo la presidencia municipal de 1991-:1994 mediante una 

coalición con el PRO. Pruneda fue presidente de la asÓciacipn gé:inadera de 1995-

96248. En una entrevista insistió en varias ocasiones.quede 'gustaba la política, en 
: '. ; ' '·. ' 

ese entonces (1997),• padicipaba en la "grilla'' contra ~J dirigente estatal de la 
- - ------- _-o::-~:0--_-'-o='= _- ~--- ,-

Asociación Gan~déra/.~yO ap,oyo a la.oposición" y fc:mfarroneó que el dirigente 
>·> _·<'" - . ~---: _ ' 

estatal le había habléldO perso11alm(311te; 

Fa~iliaresde este grup

1

0 §~r11a~lra6~eta son los que incursionaron en 
' . .. 

política en Monterrey a través ;d~)la:·CRÓC y de ahí escalaron a diputados y 

senadores. Como antecec:lent~s:g~I'ías::el~cdones, en 1999 hubo movilizaciones 
_;· .. · .. 

de camionero.s que bloqu~ar()nilqs~en-Ípa8u~s de Don Herminio Aguilar y de los 

Castillo apoya.dos R<?r I~ .. 9RQ9:·;·~F~iaJ~:¿egociación se convocó al gobierno del 
.. ';'· 

local con Rubén Serna y p~et~~diéron'léi pre~id~~ci~'mul"!icip~L'En las elecciones 

entre precandidatos del tricoló( tr~jeron taxistas clE3 Mohterreyy los hospedaron en 

el hotel249 para apoyar su ca~p~ñ~ local<en elmúnicipi:. Sin embargo no tiene 

arraigo local. En opinión del grupo político y de algunos panistas, quiere la 

presidencia sólo para su carrera política y no por que le interese para nada el 

municipio. 

247 Según el grupo polltico, esos terrenos fueron adquiridos ilegalmente durante su gestión 
municipal. 
248 

Luego de Isidoro Pruneda, la presidencia de la asociación la asumió Gabino Martínez. hijo de 
don Leobas en mayo de 1996. 
249 

En donde estaba su sede de campaña política. 

TESIS CON ( 
FALLA DE ORIGEN . 



253 

Ricardo Reyna 

El origen 

Huérfano y anal_fabeta, desde niño trabajó con el Güero. Muy metido en la iglesia 

en los cursillos .de cristiandad, todos los años se ha encargado de los cohetes del 
' ' ,.,, -.' , . 

San ·-Migüel"d;e-c-Riric9rr~de~teija~~-y:..de-Nuestra-~Señora.d_el=Refugio ·en Villa de 
.- ::r. . ·:e:.- T--~. :· .. -. - .:·: :·-- ,-- '··:-- ,---. -- ,-. ,. . .·'· ,-"' ·'- -:--'- .---.-- ':_:; 'º -. -_-_ -· 

Arista. Su f¡amjlia· y. lé1 de·su\E:)spos~ ~qn de RinFón del'.~ija_~. 
·com~n~~·.~ue_/~nsqs}ratos_li~re~-le~~u.s.t'3_ga:~us.~-ar-te~or9s ..• Había ido a la 

capilla de· Rincpn'.de'.J-~i]ª~' eri·1~in9ch~· ¿~n :.~n'.a~~ra~o' ····~·· que}sí hapia sonado. 

Hay la ·versión<tjéqu~ dJbai9. cjel'~anMfouel·c!e ~rnC6ri'de L_eijas.hay u11 ídolo·que 

La, pe>s,i9ió·q"::d~ ;~ic_ard~- rE:)spedo á los ;ejidos se puede rescatar de la 

siguientt;l frase1·~Eb1::MH~icaé3.graria, yo le a~eguro que si esfo fuera bueno, Estados 

Unidos tendr'ía ejidos". 

Amistades 

Su principal relación es con el agroganadero Don Leobardo y con la gente de 

Derramaderos y Rincón eje Leijas qué son las poblaciones .que le nütren de 

trabajadores. A Rican:lcr:ya no le quedatong~nas de participar en l~:pólítiéa: "Los 
- . - '~ - -. --- . . _. - -·. - - -' . - , - · .. ··. ' - . '_, ·_. " - - . ..... - -. . -

que estaban aote~ dt§ n1f d~nar6ní yo pérdLytuyé qÓe poner de rni b()isaí ellos se 
: - --, : ·:· .-- : ; ·.:' .. -- -- . ---·· .. - -~ .. --.- '." ' - ,;_- ' - '; - ·, .-: ,,,.·:: -:' ~ :-' . ··'";:: -., : ,.. . . - .·' ._ -' 

sirvieron, y~{s~rv¡;,hice 16.tjue;~u'cl~.~~u[l1p1ü~p~·re':rio;ie volvería a entra(; 

En el,PÁt-.LpárticipariidÓnJleo't;a[do.rviartÍnez, tío de Ramón y de Juan, los 
' . . .- .. , . , ,. . ' ,. " "~·' ''. .,, ·- ., '· :- . 

. - .. . ··; .. ._, ·.:'''.: ,·,,_·-."' .. 

Pruneda y lbs Sé'rna-'en Una exp1idf~'ri~alidac:l para con el grupo político priísta y 

para con los agroindustrlales. 

TESlS CON ~--i 
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La participación política 

El canipo principal de interés de Ricardo es su prestigio personal que 

protege con permanentes justificaciones: 11 No~alcan.zo con iantoºtraoajo que tengo" 

"No vengo, tengo •mucho trabajo, casi rio 0 asisto (a la presidencia) estoy muy 

encarrerado con mLjale" ... "no he podido e.star", 11he hecho mucho"250
. Es constante 

la manife~tación,que~alucle atgran·e~fuerzq'pérsgnal y.económico que hace al 

estar en la pre~Ídenda. Por.el Otro l~d6 ,~.er~ .. c:bn·el mismo sentido hacia la 

conservaclónclé su'J>rSstigio,• le pr:ocup~ y;d~~~~lifica la opinión de los demás: 

"Hay chismes y•d~~.b.l~mas, sei q~ec:lan·en~chismes, se quedan en eso y no 

trabajan.'; .Er~ .Jn~ se.n~ación copsfoQte'.ci,'3 estar reprimiendo y filtrando las 

palabras iéiue s~líak d¡ sL bocay de p~fm:~n~ntemente estarse justificando. Se 
- .. -_ ... ·-.,:-.,. ~::.-. '.'.'« .;• •• ·'.- > '.'-. . <_<·_ .':¡.,,;:_: .. ";.: . 

percibía 1fná aÓsied~cf en .Un respir~·r·r~ fa vez .contenido y profundo, como 

suspirand~. Pa¡~qi~ra que lé3iopinign;;·ballfic~da como chisme pone en peligro su 
. - ·:·'-·- ,-,.'.-_ .... _,' :·" .. :·· '~'- .. ,.·_·, .. :.:.; >--- .-'"·:·,···~-<-. -; 

prestigio y nulifica; tod6 eh~sfuerzo q~e .ha. estádó empleando en la· al¿altjfa. ·.Su 
• - • ··-·' -"· .- • :'· • ••• ·._,· '··- •• • ._ .·- •••• -- < •• -••• 

preocupación principal püedé estar. a~oc::iad.él al .Prestigio qu(3 se;su~ter'ltci-:ein. su 

riqueza económica y en su triunfo. político por lo que ocu~ltao pretende ¿6J1tar su 

condición formativa. Prácticamente durante su gestión y desp~és de eflá, él y sü 

familia radicaron en San Luis Potosí. 

Sobre el agua 

Ricardo no emitió ningún pronunciamiento en torno al abatimiento del acuífero. 

250 (RR.VA 1999: NC34) 
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PERSONAJES Y PODER 

Los distintos grupos y Personajes políticos que hemos estado describiend() .han 

participado directa o indirectamente de manera. significativa en la conformación del 

escenario político local. En el campo ·eccmómbJ se han·mericionadoaspectos de 

coinci~~n.~ia~ .. si11111.ltl:lELe~"~~ .. ~~J()~j~~[,~~r1~élL~~:J8~~~gric~é1!2·[e~periféricos medios 

mantienen• una. clist~~nC:i~ conl~·din~micai~e;ci~l:d~Tmodelo· agroindustrial aunque 
~. • ,e -- ' , ' . ' ' - ,_• ' - ',.,. : -''-'' ... , . - _. :'· . ". • - '' ·, - . ' -· - •' - - - ' .-. . . ' '· _:._' · .. 

creatividá~y·.~p~9ó.26r, efhe~ritprio\E:n:1a.m~ciici9 dé su interés y disponibilidad por 
' ' . • ·""<·~ . - ". - •,;.<::. ;, .,- ' . . . '>"- .. ' :. ·_,., . ' '" > ' • 

participar E3nJ~ i:>:oÚÜc~~:fE31cod2c,~h. tju¡;é~11 Yval9ran el poder del poder. Conciben 
:·i<".-.--·-~-~- -~,. __ ·,:, '.~¡:;:<!~' ·"~ ~' 

al pocjér ~omd1 ~in~t~ri'ci~, ff~n~forrnacjorá pór excelencia. Los Personajes. de 

manera individÜal () ~n grupo, tienen sus clientelas en la lógica del poder

seguridad con los periféricos marginales y los temporaleros de Arista y se 

relacionan tanto con los agroindustriales como con los ganaderos. En algunas 

localidades y ejidos son tangibles las fracturas entre clientelas en torno de ellos 

como en el caso de Derramaderos y Rincón de Leijas. 

Simultáneamente con la dinámica inercial del poder conservan. también sus 

distancias, aunqL1e tienen cornplicictadés todavía no entran totalmente; Al parecer· 

ningún persoriaje sS J1a. inyolu~rado :eri la din"ámica\inE3rclé)I del.·_pdder ya sea ' . .,r --, '•" • -• .... ' - - -,- --• --,. ,.•-,-•-',•• .. , .... ,•-- ,. ' -- -

inercial instituCional..· Consel"Van su;arralgq y;su:(~~fcíiJorilí~. ferritorial,' razón ·por la 
- '> --,"'·· ·-:- -- '_,-" •• _,,, ¡ ,<.'7,.-_. , .•• '"'.' ·~ <' ., -, '· •• ' , • 

cual incursionan en la'.polítiba.iEl'Ói~t~ré~-~P~r;~¡ ~~d~r,~:s:'6on el argumento de 

lealtad territorial, líasta·ef rT1ó¡TiehTo .. ni*gÜ~C:Í~ll~á~~J;úSádo~é¡ poder por el poder. La 

máxima escala de poderinstitU~ional asumida po/lo~·locales ha sido la alcadía. 

TESIS CON ( 
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En ese contexto, el involucramiento de los Personajes con la dinámica inercial 

política aún no ha amenazado la ruptura de la lealtad territorial. 

Las inconformidades que tienen no sonreferidas a lo l~stituid.o de lo dado 

sino que son de otro nivel de tipo personal a manera de filias y fóbias con un 

referente más ganadero o más agroindustrial. Las incompl~{ud~s··en tanto 
-'==--- _ _;_ __ _ 

pretensión de la realización personal son conferidas mas ~había ;el 'éscalámiento 

dentro de la estructura económica o políticª; es decir hacia. su realización como 

empresarios o políticos. 

Hay algunos que cuentan con mayor inclinación al escalamiento económico 

como el caso de los Castillo y de Ricardo Reyna; otros que se mantienen en los 

dos con un anhelo por el escalamiento político como el caso del Pelos, de Rarrión 

y posiblemente de Juan; y otro es el cas.o dE:J 1-f~rroiniq que se méjr;itfeme.distante 

de ambas situaciones y no preterid E:! E;!l§o.rtroFPcE3Ío fodalece el ásc~r1~0 de su hijo 

Silverio tanto en lo económico comC>.E3H~lapÓHtica, con la expe¡¡tativa' de que sea 

un posible futuro presidente municipªL 

En correlación con lo anterior está el prestigio. El caso de Ricardo y los 

Castillo se ha visto disminuido su prestigio local; en el casó de Herminio, Aurelio y 

Ramón tienden a conservar constante'.su prestigio; y Juan tiende a un aumento del 

prestigio personal. Herminio y ~uan $.oñ('quieri~s(tie~en.y presumen tener amistad 
··.'-í 

con todos; hay Personajes!Más i~aividU~le~·pom§'.·dicardo 'Reyna y al parecer los 

Castillo; y hay Per,so0ajes má~·~gfup·~,~~.c~rn~·Aurelio·_;·Aamón. Hay quienes no 

mencionan el asuHto~de1ra9uat~ofnÓ'RicardoiALJrefio Y Joaquín; quienes ven un 
-_-, ·. •·,· ·,, .. - .... 

cierto establecimientb de I~ situación, Herminlo y Juan; y Ramón quién la ve 

incierta. 
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Ricardo no pretende regresar a la alcaldía, se distanció de la política y del 
;·- . 

municipio, se fue a radicar á la ciüaad de San L:úis y enfocó ·sus energfas a su 

empresa con -vís'c3s~-a7co~riverti(Se·rp-r6ximafr,'€lnte ~·en;·otfo~ag~~irld ustrial ··•·en 

transición ... ··De los qa~till~, :~igL1el~;:q~'.i13re~P;C>9élr Iª f()Qdub~ign áel íl1Llf1icipio; a 

Ramón y Aurelio les·gus;ari~ I~ i~eél d~··yqlv13~ a·dirigir la1 alcald!a; Herminio no 

quiso llegar mé;~~llá-cl~---l~~~ci~idÚ~Í~-:y;Juan ~~l~é° acercada idea de.-lanzarsecomo 
• : ' •:: .--C : ',' ' ,. • -· • •;'.. • -, ' ' - •• • - - • r -- --. ' --- '· · ".-' · - --- -·-----· ·-'--- - .; -' · '· -·-? - : -~· - · • 

diputado. Engener.:ilpodemosd~cir.qÚe hÚbo un gusto·'por el p9cier pero en 

ninguno h~y!un:~ontroldel mismo, ni ¿o~o i:~di~iduo;~i bo~o-grupo. mahtienen _un 

control del poder y _hay una .cierta distanqia/~1~9der e~tá instit~idg en el cargo de 

alcalde. c'omo proceso pérs9nal, grue~IXJT1L1ni9ip~I s~ enc~entrar, er,tr13,el•poder

segurídad y el poder institucional. Est6s 'pe:rsonajes serán los· actores principales 
. - . - : . . . - ~ . ' . '. . ' . . : . . . 

durante las eleccion_es y del qeb~teeledoraL 

.. ==- - . 
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CAPÍTULO VI 
LA ARENA DE LUCHA DEMOCRÁTICA 
El nivel macro de la globalización tiene una presencia.7.significativa"_en loJocal 

mediante el modelo agroindustrial articulado con el ¡::¡roc:.€lS() depredatorio. El 

control de los agroindustriales -sobre las_ tres• cua~as Pélrtes de los recursos 

básicos de Villa de Arista con base-~¡, ~e[9ªp[ta1-y 1a=~~()Pie,oa;df~lo~han- podido -

ejercer ª partir de 1a tolerancia¡ alianza, ~imp~fía/iciénWicaCié>rr aapoy9 de 1as 

estructuras locales de poder, sustemt1das •enm~6~~is~oi·de ;~rent~sco y de 
- ·- '. · -,- : : . - • • ·• < o· __ ._ ·-· •.• c .• _:_, .•. , :,_,. _ • ; • _ _: , · • • - • , . . '-~· 

lealtades en torno a una red ego-centr~cja'~n la ~atrici. 
La figura principal de 'E3ste procéso eniVilla de :Árista·t1a.sid9 Qon_ Herminio 

quien controla los recursos básicos, \a tec'nología y lo~ ~edlos d~ producción 

como impulsor local del modeloagroindustrial. En la mentalidaC:fd~:1oi:a;isfonses, 
' .. -... ., ___ ---. . .-· . . _ ' .. _ ' 

el proceso histórico de la recuperación del municipio se articuló co~ ese Personaje 

y con esa actividad productiva. Este Personaje como parte de su estrategia 

clientelar ego-centradél que ha venido desempeñando desde la implantación del 

modelo agroindustrial en-Arista, ha delegado los puestos de la administración para 

los locales y ·ha~·-asumido la dirección del proceso económico, tecnológico 

agroindustriallocal. 

En el caso de las cabezas de grupos clientelares a nivel micro, su 
control sobre los recursos básicos los capacita para permanecer 
como tales por tiempo indefinido. Estas cabezas convierten a su red 
de relaciones en clientela política al dirigir sus preferencias 
electorales hacia los candidatos que los favorecen. (Fábregas 2002: 
280). 

Los agricultores periféricos medios han adquirido la responsabilidad política y ahí 

han enfocado su participación. En ellos confluye y se conjuga su historia personal 
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con la historia del territorio como parte de las familias principales y reconocidas del 

municipio. Respecto al desempeño . de estos . grupos. intermedios comenta 

Fábregas (2002: 279): 

Ese rol lo tiene el liderazgo intermedio, los grupos que se 
profesionalizan en el ejercicio de la administración pública. Es posible 
localizar a este tipo de líderes intermedios desde las agencias 
municipales hasta autoridades comunales o ejidales, en sindicatos o 
partidos, o cuales-quiera otra organización local. Es este liderazgo 
intermedio el especializado en política, es decir, en ejercer la 
administración pública, y está apoyado en redes clientelares cuya 
complejidad está en relación con el ámbito concreto de que se trate. 

Las elecciones locales se constituyen en una coyuntura de articulación entre las 

dimensiones macrosociales -como la agroindustria y la implantación de los 

procedimientos democráticos para las elecciones· representativas- con las 

macrotemporales -como la h.istoria municipal-, la,s Cl:Jales dan cuerpo a la dinámica 

inercial del poder que confluye y ~e. entremei.c1á.;. con. las historias; vivencias, 
,.. , ' ' , . - -·· . " 

'• : - '· ' 

lógicas cognitivas y esquemas perceptivos de los Personajes que participan en la 

arena política. 

Mediante el proceso electoral representativo se ha venido fracturando y 

debilitando el grupo clientelar ego~centr:ado locéJI. ~n torno al Personaje de Don 

Herminio y su grupo político .clientelélr, los electores han establecido una relativa 

independencia en tanto que, víél el ypto élriónimo, e111Itieron su juicio contra esa 

estructura y así permiÚerori 1éÍ;·ifüerhaílcia,cc{n :süjétos que no pertenecen a y no 

tienen 1ea1tades con es~~reácH~rifoiar.i· 
, .,, ... " :,·:>e"· .· , ,.,,_, 

En la contiendaTéiebto.ta10l~ airarnica y perspectiva de los candidatos no se 

sustenta en un plan de d~sa~rollo altéméltivo al proceso depredatorio provocado 

por el modelo agroindustrial sino en el interés principal por acceder o conservar el 
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poder mediante el apoyo conseguido de los electores. En el caso del grupo 

clientelar sus propuestas no van más alié de afect~rrí.egativanienté los intereses 
- -- -- ..... -- -

del líder ego-centrado que controla los7rectrs0s l~c~les.--~- .. -~- ·~·-

Para todos los contendientes, la;depre_dación y el abati_miento del agua deja 

de ser la prioridad y se convierten en un argumento utilizado paré! acceder al 

poder, en ese contexto electoral la le.altad territorial se subordina a la dinámica 

inercial del poder. 

La ideología en la política'. es un mecanismo que ayuda a la re-producción 

de la estructura de dominación y desigualdad local. Tocante a este concepto 

Thompson hace una recopilación sobre las distintas maneras en ·qu(3 se ha 

abordado y las divide en dos grandes grupos: las neutrales y las críticas. Dentro 
,., 

de éstas últimas Thompson (2002: 84) adopta como referente uná que define 

como concepción latente de ideok>gía .en Marx: "De acuerdo con la concepción 

latente (de Marx), la ideología es un sist13ma de representaciones que ocultan y 

engañan, y que, al hacerlo, sirven para mantener las reíacic:>nes de dominación". 

No obstante lo anterior, se distancia de la concepción de Marx én varios aspectos 

como se puede observar en la definición que elabora el mismo Thompson (2002: 

85): 

Trata de las maneras donde se moviliza el significado en el mundo 
social y sirve en consecuencia para reforzar a los individuos y grupos 
que ocupan posiciones de poder. Permítaseme definir este enfoque 
con más claridad: estudiar la ideología es estudiar las maneras en las 
que el significado sirve para establecer y sostener las relaciones de 
dominación251

. Los fenómenos ideológicos son fenómenos 
simbólicos significativos en la medida en que sirven, en 
circunstancias sociohistóricas particulares, para establecer y 
sostener las relaciones de dominación. 

251 Cursivas en el original. 

----------·--~--- -----· 
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Thompson afirma qúe los fenómenos simból.icos sori ideológicos en tant() ayudan 

a mantener lasJelaCiones_dej:lotllirJaCjQn~HlJTIÓ_QJejlt()_S y. lugares específicos. Por 
-- - - -------.-·· ---- - .-·, --·c.1.,--;- --~,:;;--·.--;'.-·-·~-- -;--·-----,---o--'-c---·----'c,----~----,---- .-,,.--=--'----,--------.Ó--'·.~----c;---'- ó==;-= ....;-':=o-o--=;=~-o-·c_o~o;o-_ '.c=.---,oc;o __ ,::~-c- -=,-=-=---·---_-

lo tanto no esu~··asun~·~ d~ f~ls~·dad de· 1~s formas ·~i~bÓlic;~, •''si~o más bien las 

maneras. -~n--q¿~:·~stas(·:~o::~~~· .. ·. ~·¡~;~.-;~er~ :bircynstancias .. partfcul-ares, para 

establecer±y-,:sb~f~n~r-·l~s~+ei'aci?n~s ···~e~-.do.minació·n~;(T~omps6n'~·20~27:~86). •Se---
·---· 

distancia de 'Marx a(~ostóri~r que·· la idea de dominación'rio);s~;.reducea las 

relaciones de clase'y lá•abre a cualquier tipo de domináción de.!gériéro'; etnia, etc. 
-:-'.':· . __ ,_; ____ . __ ,ó -

Por otro lado enf~tiza en la importancia de la participación continua y creativa de 

las formas simbólicas en la constitución de las relaciones sociales: 

Por ello propongo conceptuar la ideología en términos de las 
maneras en que el significado movilizado por las formas simbólicas 
sirve para establecer y sostener252 las relaciones de dominación 
(Thompson 2002: 89). 

Estas formas simbólicas que contribuyen a establecer y sostener relaciones de 

dominación están articuladas con la dinámica inercial independientemente de si 

sea deliberada o no la intención de quien formula el planteamiento ideológico. La 

dinámica inercial se apoya en esas formas simbólicas que trataremos de identificar 

en los discursos políticos en el contexto de las contiendas electorales por el 

municipio de Villa de Arista. 

Las elecciones son un espacio privilegiado de observación de los conflictos 

y diferencias de los grupos y Personajes en el municipio. Es un momento· de 

catarsis social que permite a la población, en calidad de ~lect9res, manife,star sus 

inconformidades; Es una coyuntura en la cual emerge la/sübjativiclad de los 

aristenses; la población en las elecciones se define y expresa indirectamente su 
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protesta .al modelo agroindustrial polarizante, depredador, migrante e itinerante. 

Sin embargo, esél protesta no resulta E)Xpli.cita, muc;has VE)Ces ni siquiera es 
----_-_--o-:--==----'""'""7-- -- _o-~-=:....------~-

conciente parn los 'electores mismos ~unqué ~aya· u~ rech9zo la~ehte; Es un 

espacio acotada· i:>ara.1a e)(presión 1ega1 ·ele Ja,>i>}ót~~t~· cahir-él 16, ~átáB1e9ido, en 

este·. C8!:;931_Qar~ntf3mente contra el. rvl_odeiJo~gtQil'lctL!ª!_rLal q_Q()}Jtr_~_~J_gr1ee>~PQI ítico . - . - ··-;- ,--r- --- .-;- ---~-- -- -.7,...,,- ~--,.·--·- -;-,·,.---- --,---;-----·,--,-.o- - -,---- --------- ----- ------ -

clientelar calificado como "caciques", é,1Lihq~~:q8 ;p~rtJcif)aé:;ió:n · s_~ l"í?du9e, se 

concentra y se expresa en el ámbito electoral. Es el e~pél~iq·d9~d:e; se cifran las 
- . . . . ' . 

utopías aparentes de un futuro diferente mediante ~I cambio de "conductor" pero 

no van más allá. 

En la arena de lucha democrática lo.cal se reélliza el discurso político de los 

Personajes,. Mediante los discursos electorales, los· Personajes se definen y 
. . .. . -· -. --·- . :, 

plantean alternativas públicamente, respecto. d,Ell pro6eso depredador que padece 
_::, ,- . ' \<t ~-/> -~--:> .. :\: .;_~-:: _::·._ 

el municipio. Identificados los personajes; riledjan'te su discwso en la contienda se 

podrá observar la com~licid€KL que. esta61~ben~~dn:I~ clin~miéa ·inercial para 

acceder al poder .. Como-• afirmá Gimén~z ('19~h:·;·fa~.Ú~Ór~·en:·eÚ~discUrsó político 
·- -. --- - . - :.. . _.,._ . ., __ - ·- _ ... -·: -:-~ . . - - -.,..:_ .. - -·- -

predomina el extra-texto que se íE)fier13 .~ clJ~.Qctª • ~L dj~C:Üfs§ y "1ai:; palabras 

cambian de sentido según la posicióílde qLii~ne~'.klernite'.n.yde'lasC:ond.iciones 
tempo-espaciales. 

El discurso polftico, en sentido estricto, ·~ser'·di§curso prodú6ido 
dentro de la "escena polftica"253

, •·es/decir, dentro' de• IOs, aparatos 
donde se desarrolla explícitamente eL juego del·· p6der. Glménez 
(1983: 127) . ' ' 

252 Cursivas en el original, referidas en el sentido de instaurar y conservar. 
253 

Subrayado en el original. r--;:;:::::-;:-::".'.'.'-----
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Dentro de esos discursos se encuentra el discurso electoral como discurso de .la 

política o producido dentro .de.la "escena·polftica". Las eleccionesson_upmomento 

fundante al cual< los dlstiílto~· p'erson~jesy h~bit~nt~s de Aristá le confieren 
' ' •- • - • •,e ;' ' '• :• -• • •• •.•. 

relevancia; 'L.as;~l~c@íoll~s;9eNer~·n 'Un dinamismo a¡Jreciélble ql.Je pone a toda la 

población a.disc::ulir ~ob!re .ªl_t~ma y: a tomar/posiciones al respecto. El discurso 
-- -- -- -;.--'-- -.-=---·-.--- ---,, ____ '-·~x-~-";;'~.:-;~;-"~-,--:-:---0-.o -------~-:::--=:'--';'""=- -c-':~--=----=-=-=·=c:=-;;-;-==-,--c.-_:=-""""-- -"--=-=c.--=---='----=-----:0-'= ,,--_o=.- -o-~~ ----, =--- _, --=--: --.,-.-------.e=--

político corflefü~ .,Girf1(§kéi (1 ª83: 1 ?8,)}" rid ·se •dirige tanto a 'convencer' al· 

adversario ( ... ).-~·s[~()'~·r~gon'.oc~r.·gis!inguiry confirmar a los partidarios, y a atraer 
~';,~·-. 

a los indecisos''. El dis'9Llrsb.:polfÚcb bÚsC~ el reconocimiento de los demás (y 

quitarle el r~cC>nodimi~At~ ~osible al9pbninte) para acceder al poder, d~dq que 

socialmente.~m~di~nt~·eLv~to /~ele• ~onfiere·•alicand id ato triunfador la· oportunidad 
... --~ . ·. > ': ._; ' -: ·:- . . . :··_, ; . ·.'. ," .>·- : . . 

de condUccicjndeifufuromúnicipal inmediato. No analizaremos el discurso político 

en si mismo, ni nos centrarem9s en su argumento sino para identificar el 

mecanismo subyacente mediante e.1 cljal .. los personajes se distancian de su 

lealtad territorial y optan por el poder in~c:orporándose con la dinámica inercial del 

poder en alianza estratégica con los,-agroindustriales. A través del discurso 

pretendemos mostrar cómo la · e_lecclón del conductor se constituye en un 

mecanismo que desvía· la atención de los aristenses hacia el poder mediante el 

voto y se articula con los Intereses de los agroindustriales para la reproducción de 

la dinámica inercial paliando con meras reivindicaciones, apaciguando u ocultando 

para provocar el consenso a su favor. 

Esas definiciones, luchas. y discursos se realizan en la arena. de las 

elecciones y a partir de ahí se~1déntifican los mecanismos establecidos que limitan 

la elaboración de una estrategia alternativa al proceso depredador circunscrita a la 
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reproducción de. la dinámica inercial. A continuación describiremos aspectos del 

desarrollo de las éleccio.nesd~ 1997ydef 2oooel1Vn1a de Arista. 
- -·---=--'--~""""-' -;_--o--""=~--::003 =;.~ --~~-- -"=-=-=-o-'-"";=·;-= 

Elecciones fJn;1997/. •.. •. .• < ·.·. . .•• 

Luego eje <tiat:>~r ·experimentado la, éllte.rmincia partidista en la presidencia 
_·._ ... -'. ... · ... ""';.-._:\·: .. ;_-:::·:·· _/'.;'_-_,,,,·-·:-:_;:_->,::-: ·;::-_:.·--:.::·~~~:-),/:··- ··, - --~3- -::.··,'--.,--""-. ': 

municipal;· al haberroto la continujdadipriísta en la .alcaldía con el gobierno panista . . " . ' ·-' -,,. . '. . " .; - ~-- .. - -·. . "·-: ' ,. ,. ' .... - .' .. ·.- -. -. - . . -- , -
- .. · ·'. - . .· -··-- ..... · .... ' . ' - . 

delsidoro· Pruneda ( 1.991·~ 1994 )':~ su~posterior0recu peración• pri ísta con. el gobierno. 
o.·- .•. ,-.--.-···.·.--

de Ramón Guardiola' (; é~·~-199'i.), doS adstenses consideraban que .ahora su 

votación era tomada en·cJ~~ntp; ÁI parecer fue un proceso d~.a~rehdi~ajS .sobre. 

los cambios en la participacióndemocrática, como apunta'.~kmóll: "Lél g~nte va 

aprendiendo y se va ~costumbrando a estas cuestiones (de la~·el~cciones)y _le va . - ·- - - -' - ', ____ ; -. -'-· -·------ '··· ... ·. - .. ,, 

gustando". 
. . ~ 

En lo relC1tivo a lá .. nueva normatividad electoral, .los ,ariste~ses se quejc:iron 
•·,·: • -.: ·_ :. --- -· '-. ·r ;·" •· ' - •_,• '' __ , ,'.; , ;.o,. ', . 

por la implementacióri de la regla de. la SE:)gUnda yuelfa ;ante la ev~n(ualidaCJ de no 

constructores de las.tran~for~asio~~s;~~u~: experimentabéln, sirio que, en sus 

palabras, se sentÍC1n ''9oílej¡flps\~~ rnáiasi•. 

Los C1ristE:)n§eS~·.elQ su~disponii:)ilidad han ccrntri~uido, han simpatizado y se 

han sumado al proceso de.· democratización que se experimenta en la dimensión 

nacional. Todos . los contendientes, aliados y adversarios aceptan las reglas 

definidas· m~s allá de su _ámbito local y entran al juego; lo mismo hacen sus 

respectivoscsegui~ores, simpatizantes y militantes de los distintos partidos; otro 

tanto respeta~:10{ el(3étóres, menos definidos ni comprometidos por tal o cual 

candidato o pa~ido pero más definitorios para la inclinación de los resultados 

finales. El asunto eri disputa consiste en designar al Personaje que conducirá el 
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poder municipal. Las expectativas y los ánimos se acaloran en el municipio en 

torno a esa decisión. 
- - _- - = - - .• - ' 

· CPor ur1·a·parfé·0rzvr11a:ae'~/\ri'st~tse=:man1iént3n-1as e:onffaste's Cíe· riqúezá Y 

miseria que; caraéterizéln lostconte~~s •en; donde se asienta el modelo 

agroindustrial con Uerr~s irrig~das ;Y -en 'particular para; el cultivo de hortalizas. 
__ _ ___ _ -~.;,_,;_ - =o-c:--;cf=: _ ~ -~='== ;.__'...==:.=-. -=~~=---=- -=-,J;::-=-- _,_~_~;.:_7 o.~-:---o-~-:--.-= ~--=-_ ;~-~- ''--=--·~-

Agricultores con ' la propiedfld/ d
1
e tjE1c~nél~. ide pozos para sus cultivos y 

comunidades ent.eras ~JD 1€1 ~Js~onibili.cl.aa.d~I ntju1ª0,J>arél sus necesidades más 

elementales. En ese misrl1{espªciq-convi~e·~ prpf~s'iO~istas empresarios, dueños 

de reconocidas agroinduSt°ria~ prodllctqras y. 13mpa~agorki~ de jitomate, junto con 

temporaleros, pobladora§~ r~cl~idf>,5, .. S:~f,,j~!sl~dqS ·y ar@fa.betas, reales o 

funcionales, que yiv.en relé)tlv~m·~nt~ ~:~g;€lgado~ del resto de la población, y que 

ocasionalmente acU_d~~ ~;· J·*~í~~r~ek:c;orno jorné)iei'()S en los campos de los 

primeros. Las figqrasqJ~.-;'.~;é
1

r¿~oh~n. ~fiari?é)no sustit.ui.rn,~di'.fjnte el juego de la 

democracia• para la ocúpatió~del qargó dealcalde·§an:lo~· agricultores periféricos 

medios sean del grupo politicp priist~ o:de ()R~si5ión. • .· 
,- -.·'' -,: __ ","· 

En las elecciones dé · 1997 Srari mayorE)s las condiciones para 

procedimientos democráticos. y~' sÉ3 ~~J·ia Z~tblajcólltinuidad del tricolor en la 
- ' - - -, • -_ -: : - < ;·e::·~---·-:·-::-- :··-- -. -··' .. ·- ,-.- ·- -- .. -· -'. - .- . -· - -

alcaldía con 1a gestión de lsidoro·Prunéda·y yá seJiabiáéstablecido una diferencia 

entre algunos agricultores corl -~:1 •·;:~é!~id~ '.~fibial. .·. F;i,articularmente algunos 
,,;- ~-~"."- !",· ,.., --~·:/··_, - :.-- ·~-

productores·. agrogaiJ:~~éro~y'~e~f[:éfi~~~ íl]~d'¡pS."~e<ha~ía.r,p'.~sé\do;a. láOposición:. 

"No se sabE3 ..• q~ié~vél.é)'~.ari~rXdip~rf;';a~·o~~)b~Y·.~~~,c~h~9J~O.fü~~i~h~·¿ 1:?bo.s·q~e se 

pasaron· tarnbién-c:ie'esté ladó·(dél PAN)" refirléndo's~~á:.oon2freób~rdo,. Con base 

en la nueva reforma elect~rnÍ,Janto el•lnstitutó ~ed~ra\;El~ctC>ralcomo el Instituto 

Estatal. Electoral se habían ciudadanizado. En el ambiente se respiraba la 
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sensación de libertad de votar y la perspectiva de que, ésta vez, su voto iba a ser 

respetado. Eran señales de democracia q~e cuestionó o -redefinió los vínculos 

clientelares preestablecidos. 

Los partido~ represellta~:an a sectorespoblaciOl1alés·difE!rentes. El PAN 

estaba relacigr;iélEl~º .. · c;o_n_Jos. _comerciantes, ganaderos~ Y_ó'_}Ericultores más 

tradicionales y ~Onservaci<Jres, opuestos a los empresarids agroindustriales, a Don 

Herminio y al PfU.Co~ el grupo político del partido oficial esfabán agrupados los 
: . , -·'· ;:;: . :·.: .. ·-' ·. 

' ' 

empresarios ag'roirldustriales, sus trabajadores 'y <f()s organismos corporativos 
' ··- - " 

supervivie11teis_C:Óqio Jps ejidatarios. La vinclllación de los agroindustriales con los 
. . ·._ . . . .. 

priístas sei pU,eiqc:i:res9éltar de la siguiente frase c:Jel .coordinador de campaña del 

PRI: "El cierre ,V~<a gst~r _kueno, todos aportaron dinero, unos animales, otros 

cervezas. Con el qúe ksi~n-l'a~·~griculfores/ese va· a ganar."254 Los contendientes 
.. , .... _,. '" '-" . -... ----.... · ·.. .. . ·. 

principales PRl-PAN }~r~ri ,SºrnP~dre~ _entre si y .ambos eran conocidos por la 

población. La gente comentaba: "Ahora si, las elecciones van a estar muy 

cerradas". 

Algunos electores expresaban que su voto era en contra de los ricos, en 

contra del gobierno y los poderosos identificados con el institucional. El discurso 
·.. .. . . .· ~ 

panista hizo referencia constante a la independencia r~_specto del gobierno. Ese 

discurso tuvo mucha resonancia y aceptación erllafpoblacióh. Podría ser que lo 

que expresaron los electores en el voto fUe J_ujd('3~e~• d.e ·independencia y 

autonomía respecto del partido en el gobierno •• d~(ªrupo político ~n el poder y de 

los agroindustria1es calificados popularmente cc:¡m"Oí•daciques". 

254 
Como ya se anotó más arriba, esta idea es compartida tanto por el Güero Herminio como por 

Ramón Guardiola. _ 
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La autopercepción como un Personaje no político está en la frase del 

candidato opositor Ricardo Reyna255
: "po('esci afü:lamos aquí, ell la política sin ser 

-,-_... --- ' - ·-

políticos, dispuestos a hablar corfla-·verd. ad .. "~'EI cárididato"panista·h'abia·lleg.ado a -. . . '· ' . '• '. ' 

comentar varias veces en campaña "eso de estarcen la políticé3 sin ~aber de la 

política, es algo muy dificil. Es más fácil mqver un tronco". El candidato decía: "yo 

voy a hacer lo que nyrica nadie ha hecho", llegó a -ofrecer informe mensual de 

cuentas y también su sueldo: "yo no necesito dinero, decía, yo tengo mi rancho y 
e-•~ - . - . - ~ ;· , • -- ; -- é-·. : - - -- -, _ ,- _-. · o 

voy a donar ílli s¿élc:l9 para los qLJe 19 necesiten en Villa de Arista". 

En l()S diséLr~ps décampañadelopositorpapista prevalecía la idea de que 

el grupo P<?iíticp clie11telar priísta protegía a los d~no_minadp~:!'cac;iqües", sobre ello 
-- - --- ----. --- - -- - - ··-- -··· --'-- . ----- ( 

comentaba Ricardo: "¿Ustedes darían su voto a una personél q~e,ha sido puesta 

para encUbrir intereses de personas que no dan la care1; pero que t9dgs. s_abemos 

que están ahí?" En otro discurso el candidato opositor afirm6: "me comprometo a 

trabajar incansablemente para acabar con. el caciquismo y·el lid~razgo que 

siempre ha estado en la presidencia,¡. Hay uria •aparente ruptura"cÓn °el liderazgo 
:o-·_-' - -- --- -

., 

vigente que le antecede pero en su IUgár se forinul~ el plailteC1iniento del 

reemplazo; El candidato plantea termina(~! cdntlhuisinó, <pe)(' qÍJe-.y~~ es otro 

individuo el que.toma·el mando. lncluscrquien ~cc;ed_e.ai podé~eso:~ue~toal•grupo 
político clientela_r antes .• menc;ionad9. por: lota~t~/los- ~lect,ore? :Y ~{óé1nclidato 
mismo, piensan quéi tiem~y~_cfª~ .cl~~~·.FsE)r\diférente.pof .es~"-s•aTo;foechq. Sin 

embargo, elóbjetivoy la perc~pd~n-es la misma dentro de ladinámic~ inercial del 
.--/ -. : .'>, ' .. • ••· 

. . ' 

poder: la "cforiducción" mediánté el acceder al hacer-del-poder institucional. El 

grupo opositor se apropió como bandera del discurso de independencia formulado 

255 (RR.VA 1997: RM 339) 

--·-----·-·---·------------------ -- -
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por el PAN nacional y con és.te referente emitieron su voto, algo similar sucedió 

tres años después con Fax. 
- --,___ coo:=c~-=,~oo--=--· ~~---=-=--=~=_'. 

En las campañas electorales, las estrategias y To-s:discllrsosCleoposTción 
. • . . • . - •• <"•'. - ' . •• -, • 

iban todas en contra del partido oficial más .q2Je a•ulla propu~sta\concreta'. i=>or un 

lado, eran rumores que circula~an como el viento de boca ~n ~qca en todo Villa de 

Arista: "que el PRI estaba coaccionando el voJo':¡ "qüéi elia~teribn presid~~te 
. -

municipal había sido un ladrón"; "que está ofrec;endo el in ero por votos". Por otro 

lado, eran las consignas coreadas en los mítines: "Ya llegó, ya está aqul, el que va 

a ganarle ~I PRI"; "toma lo que te dan y. vota por el PAN". El principal discurso de 

Ricardo. R~Y~c:I ha.cía referencia a "no sean manipulados", "el candidato del PRI 
•• 1 :·· •••• 

está manipl.Jladó"ref,iriéndose a su contrincante y compadre Juan. 

Como candidato de Acción Nacional, no encubro a nadie, ahí está la 
gran diferencia. Lo digo con todo respeto, es una gran verdad, y 

·duela a quien le duela. Si andamos aquí tenemos que aguantarnos, 
tenemos que decir la verdad. De este lado de Acción Nacional y su 
candidato está la verdad. Yo no soy manipulado ni estoy controlado. 
De aquel lado, me duele decirlo pero está la mentira y la corrupción. 

Los resultados de la primera contienda estuvieron muy reñidos y ningún 

partido alcanzó más de la mitad d~ l()s votos, aunque la mayoría favoreció al PAN. 

Debido a la derrota relativa_ ¡:)~ro, n9 q~fihÍtiva del P~L en la.. primera vuelta, los 
,. ·:;,.' . ..... ,,; . '.. -, . ,- . - ',·, . ' 

Castillo y Ramón despidierdn ~'·~l~u~Ós·de.~ÜsJrab~jadore.s quiE)l"les públicamente 
;:·: 

hubo despidos; en la mlsniél presldenciJ.munlCipal fúimón ha8í~'.aeJp:~dícfo a.uno 

que reconocía haber votado po:•ePPAN ~ que fostejó•el~tfiGAfg .. : ~a~'bién de su 

rancho había corrido a otro. Lo mismo habían hecho los Castillo con uno de su 
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gente."256 Hubo un pleito en una disco por motivos electorales. Ni en la iglesia o en 

los cursillos de cristiandad se aguantaban juntos priístas y panistas. En la primera 

vuelta ganó el PAN en por menos de 200 votos respecto al PRlpero.sirf alcanzar 

el 50% del total de votantes considerando los 380 votos al PRD .. por lo que fue 

necesaria una segunda vuelta. 

Según el análisis delgrupo político, el resultado de la derrota en la primera 

vuelta fuede!Jido a lqs representantes y activistas 9§ll PRI en las comunidades que 

estaban muy desprestigiados como mencionaba Ramón y lo reproducía Juan: "he 

observado un rechazo a los grupos establecidos de la estructura del partido y pedí 

a la gente que eligiera a su representante y creo que así debe de hacerse". La 

propuesta replicaba el esquema político y sus características de la conformación 

de una estructura piramidal donde el candidato resultaba ser la cabeza. 

Luego de tener definido gobernador ¡:iriísta en. 185 elecciones·de primera - '_- .. :·.· .,- ··-- -·. ·. ·- .. ·. 

vuelta 257
, Juan, por el Pélrtido, oficial loc?iL utilizó. el argyr:Jento :,sJ.e Jas posibles 

desventajas de un gobierrio 111ur;iicipa),_d§'.L()tfo Rª~idq_."§J riQ votan por el PRI no 

vamos a recibir apoyodelgobJerhoío. 

Por su parte, el Pélriid8~- bficial Jacal decía contar con tres respaldos 

importantes: el aparato del p~rti~o eón· el antecedente de estar todavía en la 
' ' ·' .. . ' 

presidencia de la repúbli9a1 (31,,Jri~Hró•en el gobierno estatal y por otro lado, el 

respaldo, nuevamente;de<lospÍ"incfpaJe·s agricultores de Villade·Ari.sta. 

Aunque hubo qúejas de considerarse parte de ün laboratorio nacional, 

refiriéndose a la segunda vuelta, la poblaCión' demostró 'su convicción cívica. 

256 (PCA.VA 1997: RM 221) 
257 

En las elecciones para gobernador no se implementó el mecanismo de la segunda vuelta. 
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Particularmente notable fue la participación de un 73% de votantes en la segunda 

vuelta electoral en completo orden, Ésta última fue mayor qúe la primera aún 

teniendo en cuenta que no hubo publicidad y la ausenCiádea,190ñOs~etEfctores por 

motivos de migración. En la segunda vuelta ya no: participó e¡ PRO, y sólo 

contendieron los dos partidos mayoritarios PRI y PAN para la decisión definitiva. 
' -- -~,- --_,~---=~--==""'=--0--0-----, =---=-----=-· --=-~----- "---

En la segunda vuelta.delas elecciones de 1997,el PAN~ganó con 2,571 votos con 

una diferericia_de ,180 respecto del partido oficial. 
.. - -._. , '·,: .- .. :-_,-. - - . ·. ·,. ,-_ •' . . - . ~ -~·: - ·--;o. 

En una muestra de· respeto, el candidato priísta reco.noció el triunfo del 

PAN. En el discurso dijo: "estoy conforme de no haber ganado y creo que Ricardo 

va a hacer buen papel" y no realizó ningún tipo de intervención después de los 

resultados. 

Elecciones 2000 
En las elecciones del 2000, las condiciones eran muy similares a las del periodo 

anterior, se recordaba el antecedente de las elecciones de 1997; había una 

efervescencia nacional por eLdenoníinado"votci útil" para lograr la altérna,ncia en 

la Presidencia de la República; (fom9 se C::ónstató en 195 r~sulta~as··el~ctorales, la 

mayoría de los votos aristensE}s 'p~r~ Presidentédéla;~e,~ublica fueron para Fox, . 

bajo el emblema de la alianzapo;r el Céjmbi6i~,A.N-f':V.10 4ueJrnpliéó la ruptura de 

la continuidad del gobierno federal·pi'iísta. 

El grupo pólítico priísta, habí.a perdldd' ia;présidencia Ciel'pi¡rtido locéll con .. ·e:,- - .--.... , __ - , ___ .--.·· ·- .. __ ..... ··- : ·;--·-

los Serna-lrachet~ debidCl i~s13gún el P~lc:i~-f-a una· de~~té8ci~n 1 én 1~- yotación 
, .. ,. ~ "' .\ ' 

interna del partido: /to'~á la fa~ili~;-de':~1Ó§ Castillo::nC>·\tJ¿ ;,í'..'v6tél:··; EhlrÓ Como 

presidente del partido local un frachét~. érÍiparent~do tor\ algunos de los 
), -:. ·· •. · - ·._> - .. ·· ... -.-.' ;·:_-; 

principales panistas y con los priístas de la CROC: "en cámbio, los del PAN que 
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son parientes de Alejandro lracheta fueron a votar, por eso nos ganaron". Los 

lracheta. están emparentados con los Serna que se fueron á Monterrey,· Rubén 

Serna u~o de los patriarcas de la familia lleºgóººa.cser·se·nador. Alejandro lrácheta 

quiso aprovechar la presidencia del partido para candidatear al hijo de Rubén 

quién fungía todavía como diputado por la CROC en Monterrey. Habló con 

Joaquín·y con Ramón·.para.propónerloN:eHós le r~spondieron: ºNosotros le dijirnos 

que ¿nosotr9s qu~?. que erél ·gasa de la gente"25ª. Evid_en9ia119o.elcambio en el 

procedimiento dernocrático, R~~ón comenta sobre el ~ijode Rubén: ''.Lo que el 

quiere es vestirse con la alcaldía para seguir en sus rollos. Eso era antes, ahora 

ya no". En reacción a esta familia, el grupo político hizo su asamblea previa para 

postular a su candidato. Al respecto cuenta Ramón. 

Fue una asamblea con más de 400 gentes, como unas 41 O. 240 
votaron por Juan y 170 por Miguel. Hubo inducción de traer más 
gente que tiene, o se cree que tiene, simpatía por Miguel. "¿y si les 
decimos que voten por Miguel?" Me preguntaban. 

Ramón les mostró su voto a Juan y a Miguel en donde elegía a este último. "Es 

que es su última oportunidad, les dijo, justificándose. Luego de Juan ya no hay 

quién. En cambio si entra Miguel luego sigue Juan". A pel)ªr d~I iritE_lnto porcargar 

la asamblea a favor de Miguel Castillo; salió triunfante como precandidato 

nuevamente Juan Martínez. Sobre la asamblea Juan comenta: 

Yo hablé para que los que votaran por mi, apoyaran a Miguel como si 
fuera a mi mismo. Lo reconocí como un buen candidato. Él después 
me siguió. Me estuvo siguiendo a lo que hacía y decía. Luego del 
conteo, yo no me la esperaba. Me desconcerté. Incluso les dije, les 
agradezco de dientes para afuera y no de dientes para adentro. Pero 
dijimos que al que le tocara no se iba a rajar. Y pues hay que 

258 
La respuesta hace una clara alusión a las estrategias partidarias que implementaba El Güero 

Gámez de organizar la participación "por debajo del agua". 
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entrarle. No dormí durante tres días. La verdad, ahora si que no me 
la esperaba. La gente misma me dijo que estaba preocupada porque 
pensó que iba a renunciar. 

Ese cambio repentino de estatus a una dimensión liminal manifiesta el cambio de 

condición, donde ya las cosas no dependen del Personaje sino de circunstancias 

sociales asociadas'~coniel ~cceso al 0 poder, El-papel,de-ser electo, aunque sea-
- ·_·o~ -- -- --··- __ .__,_ . " ·- ·¡ . - . • 

. . 

como candidato, confi~r~ un poder dado por la institución del poder más allá del 

poder"hace(co#:e{q~~ d~enta el mismo· Personaje. 

La cqnti~~d-~entre la familia Serna-lracheta y el/!;Jí"1P9•Pe>,lítip() parecía la 
-.. · ,. ··. - . ·. ·- , 

lucha deflr,i{¡~a.~or,'la presidencia municipal. La familia .s§l~nª tr~jo varios camiones 

con gentecli r.i~ntérrey para apoyar.su car:npaña. En las votaciones internas (que 
-· ·. - . '! - ;·. - ~ -

en realidad. fl.JeVon e~ternas, masivas y públicas). del partido salió nuevamente 

triunfador Juan~ En el mismo día de la votación, ariles de los resultados, hubo una 

especie de manifestación de los simpatizantes de Juán; hubo quien llegó a afirmar 

que se habían juntado cerca de dos mil gentes. 

En el caso del PAN tenía el antecedente de que había ténido. a su cargo la 

presidencia municipal Ricardo Reyna Carnacho. La había ocupado con 

inseguridad y autoritarismo, y propuso como precandidato a un hijo de don Leobas 

que perdió en la selección del partido. Como candidato oficial del PAN quedó un 

comerciante de ferretería, Juan Vázquez. La división interna del PAN y la segunda 

oportunidad para Juan como candidato conocido, favorecieron a éste último a 

pesar de la tendencia hacia Foxyde sus posibles efectos en cascada. A pesar del 

contexto nacional favorable para el PAN local, perdió la contienda por la alcaldía 

en primera vuelta con más del 50%. 
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PODER, PRESTIGIO Y DINÁMICA INERCIAL 
La centralidad del Poder 

Un discurso ideológico presente. en los múltiples que aparecieron en campaña 

tiene que ver con la concepción-de un'poder institucional separado de los sujetos 

con capacidad de hacer~del:pode~;~ccrmo uíl instrumento contenedor de poder. 
_.. ·.':: ' ,_ ,· .. ' '.: <··~ . 

Esa separación y fetichizé.!_ción del poder es un eíemento que incentiva una actitud 
- ·-· -- ·""""-----·~-:=-;--r--·:=;'-'------·--~--='=---,~~.....=o.-,o-='.=-.cc'==-=- --'-'- ____ _:_ - --

centrada hacia el poder por;p~rte'.de>lo~ Personajes que buscan preservar su 

prestigio local. Ligado é3 lo a~terior está'1a ide~ de que sólo ahí se puede hacer. El :', :"--'-'.· · .. -, _ _._·· .;.,-:>.,: ... ,-. '·· .. ·.. . _._ 

ámbito del ejercicio "exclusive/ d&I pócÍ~r ~~tá;separado de los sujetos, ligado a un 

puesto o a un lugar. En ese campo solo puepen acceder los conductores que 

tienen que estar debidamente calificados para-ello. Para llegar a ese lugar se tiene 

que contar con el apoyo y la relación con los agroindustriales. Que somos una 

unidad en el municipio. Que el único dador es el gobierno al que hay que pedirle y 

nombrar al indicado para que le pida y que hay que aliarnos mediante el voto. 

Mediante esos discursos ideológicos centrados en el poder que coadyuvan 

en reproducir las desigualdades locales y en no modificar de fondo nada, lo que 

interesa a los Personajes -en la lógica cognitiva cómplice independientemente de 

que sean del grupo político priísta o de la oposición- es acceder al puesto y así 

tener derecho de disponer del hé:lcer-cfel~poder institucional. Observemos algunos 
-- . - ' : ¡ •".:«; ' - . ,- ' .. ~- . -, ·:. 

discursos de campaña. Un vocero del candidato panista Ricardo Garnacha 

plantea: 

!ya basta de tantas injusticias!, ya basta de tantos abusos del partido 
en el poder!, ya basta de que pisoteen nuestra dignidad!, yo creo 
señores y señoras, que ustedes como yo, que estamos cansados de 
tantas humillaciones y falsas promesas, ya es tiempo de abrir los 
ojos, estamos ante la oportunidad de lograr el cambio que tanto 
necesitamos, estamos ante la oportunidad de lograr el municipio que 
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todos queremos ver, yo estoy seguro que con tu voto, este 6 de julio 
llevaremos a nuestros candidatos del partido acción nacional a la 
gobernatura, a las diputaciones y a la presidencia municipal, (CRR 
97). 

En el planteamiento se puede notar que la idea del poder es como una cosa 

independiente de los sujetos. Algo fetichizado en donde reside e.1 poder. Algo que 

se tiene o no, algo que ¡ya basta! Que.lo tengan los~priístas.Algo~.queJ10Jienen 

los panistas. El cambio sólo depende <de la participáción en las eiecciones. 

Observemos otro discurso panista de la esposa de RiCardo que transmite la idea 

de que sólo desde el poder hará: 

Yo como esposa de Ricardo Reyna Camacho de llegar a la 
presidencia municipal me comprometo a buscar soluciones a tantos 
problemas que existen en esta comunidad y en su cabecera 
defenderé y alentaré a las mujeres que durante muchos años han 
tenido marginadas, me preocuparé a un 100% de la niñez que son 
nuestro futuro ... (CRR 97). 

La idea central es que en caso "de llegar a la presidencia municipal" buscará 

soluciones. Podemos suponer que de no llegar o no lo hará o no le corresponde 

hacerlo. Pareciera inferirse que las soluciones, entonces, sólo son posibles desde 

el cargo donde reside el poder. 
. . 

Otro aspecto de la dinámica inerciaJx.; d~ 1ci,;.i~E!()l2gía ~st~7e'.nla creencia 

que se le atribuye a la estructura política dada, ihsfitüci6nal; le~al y socialmente 

reconocida, la capacidad privilegiada y. c~si:;úll:icat}d:~:·~Óder, esa capacidad 

transformadora y. creadora del ser humáhoJJ='~:d.~Cir';,qllé•J>e difunde y confirma 
' ' , ..; . ~ .-_ ·.~.-". :, -> :: --; .. -\•": - ., 

socialmente la creencia ideológica y fetichistéJ ide'.qi.Jé ICÍ institución es la única y 

principal capaz de hacer, de transform~r; ·de,consti¿ir•y de crear en el ámbito 

social comunitario, lo que incentiva y favorece la reproducción de la dominación y 

la desigualdad. Los contendientes buscan la oc~pación de un puesto autorizado 
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para decidir, el cual posibilita o legaliza el acceso a recursos públicos, otorga 
. ... - . 

poderes (capacidades) sociales para hacer o no~hacer. En ese campo, el gi'úpo 

que ocupa el e puesto pretende conservarse~para mantenerse en el acceder al 

hacer-del-poder y la oposición pretende reemplazarlo. Es una especie de 

fetichización que transfiere la capacidad de poder-hacer de los sujetos a un puesto 

por la obediencia aceptada o legalmente obligada de los demás a ese cargo y 

colateralmente por su disponibilidad de acceso y manejo de recursos. 

Concebido el poder como un instrumento en donde reside el poder e 

independiente de los sujetos, el asunto consiste .sola y principalmente en elegir al 

conductor más adecuado, al qlje tiene más éxp~ri~nciél y al que. tiene más 

cualidades, observemos los discursos para el candidato a gobernador y para los 

dos oponentes: 

Villa de Arista merece un futuro mejor, si es verdad, porque con 
Fernando (candidato a gobernador) tenemos el futuro asegurado; es 
una persona con experiencia que lo ha demostrado en su carrera 
política que ha tenido. El conoce y sabe Jo que nuestros productores 
quieren, lo que nuestros campesinos necesitan, lo que nuestras 
mujeres requieren, lo que necesitan los jóvenes. No es una persona 
improvisada que ni con 6 meses va a conocer nuestro estado como 
otros candidatos. El sabe lo que necesita Villa de Arista, yo quiero 
decirles que este 6 de julio vamos a votar con razonamiento, vamos 
a votar por un voto por la paz por la tranquilidad y por el desarrollo de 
Villa de Arista (MIJ 97) 

Nuestro candidato Ricardo Reyna Garnacha: Es un hombre en toda 
la extensión de la palabra, honesto, una cualidad y principios que 
debe tener todo servidor público, es servicial y nos garantiza a los 
habitantes de villa de arista, es trabajador y por tal razón 
buscará gestionar y aplicar recursos en beneficio del pueblo con su 
voto solucionará las carencias mas apremiantes que ya hace un 
largo tiempo no tienen solución, cuenta con calidad humana, que 
buscar paz y concordia entre los habitantes de todo el valle de 
arista, ya que es un punto fundamental para lograr unidad entre los 
mismos, (CRR 97) 
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La virtud ganada por el candidato prií~ta~ciue recuerda las "virtudes" reconocidas 

del "Pelo~" Yo ~que fueron condición para ser elegido se puede observar en el 

siguiente discurso: 

Quiero hacerle una felicitación (al candidato priísta), muy especial, y 
reiterarle mi admiración por su calidad de persona que ha 
demostrado a través de su trayectoria, quiero hacer del conocimiento 
de quienes me escuchan que desde que me acuerdo, ha demostrado 
tener participación activa en todo lo que hace y por lo tanto determina 
en gran medida el éxito de su vida. Que en su juventud aprovechó al 
máximo su tiempo desempeñándose en el campo como sembrador, 
tractorista, piscador, sabe azadonar, trasplantar, regar sembraclios, 
en fin todo lo que implica una labor de un c:::m1pesino, que sin dud8 
alguna, fue de ahi donde le nació la inquietud de ser un profesionista, 
en algo que le gusta, en algo que le proyectaria corno una persona 
preocupada por las actividades agrícolas. Además por iniciativa 
propia sabe dominar algunos instrumentos como son: la guitarra, la 
flauta, el acordeón, el tololoche, el teclado, la bateria, también 
participó en varios clubes de flolklor se destacó en el deporte, siendo 
campeón en nuestro municipio en atletismo, y en algunas ocasiones 
también participó en otras ciudades, actualmente practica el fútbol 
por varios años, es su gran afición. 

Como se puede concluir de los tres discursos, los respectivos candidatos 

son Personajes destacados, son los virtuosos -nos recordará Chomsk/59
-, que 

merecen o se han ganado el derecho de ocupar el puesto y por eso se justifica su 

status. Ese nivel de prestigio se confirma por la posibilidad de relacionarse y ser 

aceptado o tener amistad con los agroindustriales. Para evidencia de esa relación 

el símbolo fue una comida; al finalizar su campaña, Juan comentó que iba a haber 

una comida para los agricultores, en agradecimiento a todos los que han 

colaborado, más intima y personal, porque, dijo: "¿Cómo vamos a darle de comer 

a don Herminio en medio de tanta gente? (MIJ 97). En este contexto como nos 

259 Véase capítulo uno. 
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comenta Fábregas (2002: 281) "Su mayor preocupación (del político profesional) 

es conservar[a lealtad.a la cabe.za .del.grupo clientelar al que pertenece". 

La alianz~. amistad y vihculación con el grup~ y con la elite económica 

agroindÚstriaL'es V~lbr~d~ co;m() importa~te para acceder al poder institucional 

como afirma Bl~nquita260 : "Si tiene el a~oyio clE! Jos_ agricultores, ya ganó" La 
___ ---·-=_:o-·-'-=~-; _____ . __ --=o-~=-=----==-=-,---~~·--oo-=-=--=::O..o"-"------.:":=--=-;oo-_o-_-o-..o--=--=~;-o;-==-- - ---- - --' - -- --'-

comida organizada co~ lgs $grióultofes 1 E¡n c~frl1paña muestra una simbiosis y 

alianza entre el grupo<de di(1ero y~los que\han accedido al puesto y, espacio 
: -~, -· ".-< • ,_ - • .\': ·_:· • - ., ' 

político con sus respectivos privilegios. Además. de la afinidad, Juan comparte y 

justifica los privilegios de los agroindustriales y su función social. 

Que sabemos que nuestros agricultores, las personas que nos dan 
empleo se han ido en busca de nuestro trabajo ( ... ) de todo Villa de 
Arista de tratar de traer el beneficio para todos ellos de un subsidio 
de energía eléctrica, con esa ayuda ellos podrán darnos más 
empleo, ellos podrán darnos más trabajo, ellos podrán dar un 
sustento a nuestras familias, y ellos podrán sacar adelante a todo el 
Valle de Villa de Arista. (MIJ 97) 

En esa diferencia "benéfica" por la utilidad de empleo que aportan al 

conjunto de los aristenses. Por una parte el argumento está acotado por la 

perspectiva de mirada que comparte el candidato con los demás agricultores y en 

particular con los agroindustriales; es la concepción del mundo como es y como 

debe-de-ser. Es lo que puede percibir el Personaje a partir de sus referentes en 

coincidencia con sus intereses personales de Agricultor periférico medio en un 

proceso de acumulación. Podemos afirmar que es la capa dura de la ideología que 

está incorporada en el Personaje y que además desde la perspectiva que la 

observa es cierta y así es reconocicla por todos los aristenses y los foráneos que 

acuden a la matria. Por ello la propuesta del candidato se dirige a apoyar a los 

·-----------·--··--··-. 
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empleadores con la perspectiva de un efecto benéfico en cascada para toda la 

población empleada por ellos re-produciendo y reiroálimenfando la desigUáldad y . 

la dominación local vigente en ciefrimenta·ci~rte~rrltocrio:~ -e;~ ~~ 

Para que este beneficio sea posible:también~_eis·convernierite la unidad de 

todos para la re-producción de esta estructura como plantea .Silverio, hijo. del 

Güero Gámez en la campaña de Juan: 

Creo que hay unión y creo que con unión podemos salir adelante, 
ante cualquier obstáculo que se presente, así en esta comunidad yo 
creo que, que basta con que haga un poquito de interés en la 
organización, en la unión, que las amas de casa estén unidas, que 
todos los agricultores, los campesinos, estén unidos y estén en 
busca de un progreso, un beneficio real para esta comunidad, 
(GPS/97) 

Esa unidad es con todos como si fueran iguales por el hecho de ser 

aristenses; pero la unidad relevante es con aquellos que disponen de recursos. La 

propuesta de unidad es. en torno al cand.idato a. SLJ pfe¡stigib; a _sus capacidades y 

méritos con base en las promesas ofertadas ••. en torno al "progreso". En el 

transcurso de la campaña y a partir de la suma de discursos y voluntades el 

candidato se va convirtiendo en el eje de atención y solución a los problemas 

cotidianos, vitales o estructurales de los aristenses. La unidad es §Hi tór'no al 

hacer-del-poder que va asumiendo el candidato en relación • con los 

agroindustriales para que continúe el "progreso" y todo sigél jg(Jal. con unas 
: .,.1.-:· ·:· ... 

cuantas mejoras reivindicativas. ·En el proceso eleCto}al cel ;h~cef-del-poder 

institucional no está aislado sino que cons~rva una vipculaciórí .estrebha con el 

hacer-del-dinero en tanto que los directivos tienen acceso y controlan los recursos 

dinerarios y también hay un control del conocimiento al dar los "nortes" que 

260 
También Herminio y Ramón como lo hemos comentado. 
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comentaba Joaquín261 de los movimientos del hacer-del-poder, .lo que viene 

siendo entrar a su dinámica y a sus tiempos. 

En esa búsqueda de las orientaciones y los apoyoScvá~elpfáílteamieflfff de 

Juan como candidato en campaña 1997262
: "EL ·PRI E!S el PWtic:lo ~on elqwe se 

pueden conseguir más apoyos para el municipio debido a que el presidente y el 

gobernador son de ese partido. ( ... ) nos conviene contar con el apoyo de los que 

están arriba." 

Habla de una estructura, de un arriba y un abajo. Afirma que conviene el 

esfuerzo y las acciones realizadas necesarias para poder contar con ese apoyo 

desigual. Las soluciones se esperan desde el poder instituido, desde fuera de la 

matria. En ese esfuerzo, el poder-hacer del Personaje (candidato o partidario) 

se le suma y transfiere al hacer-del-poder institucional al avalarlo y confirmarlo. 

Para obtener ese "apoyo" el Personaje se somete a las directrices del p~der. 

"Caer bien" es estélr en la. disp()nibilidad al servicio del otro poderoso y 

estar en fLJnción de;.su cal'áfter1~infér~ses, necesidades y gustos. El "poderoso" 
' . . ' , ~ . : 

es el que se encuentra rh~sárfibaide~tro de la jerarquía política, el poder no es 

de él sino de la ins;titu~ión dond~ radica el hacer-del-'pode~; sin ernbargoasí se 

lo parece a él mismo y al subordinado. El Personaje se supedita al superior 

para acceder a los favores del hacer-del-poder. De este modo se construye una 

escala de subordinaciones que define la dinámica inercial del poder. Esta 

jerarquía se establece en función de las condiciones de pedir y conceder: 

261 Véase el capítulo 5, el apartado de los Castillo. 
262 En general los rcgistrosque se mencionan a continuación se refieren a las elecciones de 1997 a 
menos que se indique otra cosa. 
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Yo creo que se puede hacer llegar aquí a nuestro candidato, a la gente 
que está al frente de esta planilla, creo que sí se le puede llegé3r de frente 
y pedirle, que si. .. de esta comunidad como de Arista para que vayél ante 
las autoridades del estado, mas arriba y qLJ~ ¡:füla·; y que pida por 
nuestras comunidades, (GPS 97) - - - ···· · .. ~.~. - -· · -- · 

La respuesta que plantea el candidato va acorde con la solicitud: "Me puedo 

comprometer con ustedes en que podemos hacer- g~stión,,podemÓ!;> tocar~puertas . 
: .. , 

mas arriba". La solicitud marca la jera~quía como lo mue~tra el plant~~miento del 

candidato alcalde al candidato gobernador del partido oficial en un encuentro 

mutuo de campaña: 

Porque hay demasiados terrenos despoblados en donde se inició 
nuestra agricultura que están completamente desérticos, 
necesitamos reforestar esos terrenos, necesitamos formar 
microregiones porque todas, todo lo que es nuestro municipio, tienen 
diferentes necesidades, tienen diferentes necesidades porque en 
algunas partes hace falta mucha agua, en algunas partes no la 
tenemos, ( ... )cuando estarnos en plena producción, de lo que es 
tomate y chile, hay una superpoblación que se duplica ó casi se 
triplica en nuestro valle, todas estas personas que tuvieron la 
dificultad al igual que nosotros, tienen demandas en el aspecto de 
salud, en el aspecto de agua potable en todos los servicios tienen 
demandas y nosotros como les digo llevamos a cuestas todo ese tipo 
de acciones; ojalá y se nos tome (en cuenta) en su momento, y estos 
servicios o estas, pues, necesidades que tienen toda la gente en 
Arista, se nos llegue (a atender) en su momento, Gracias". 

Como se puede observar la solución al proceso de desertificación para "la gente 

en Arista" en palabras de Juan depende del gobernador, en última instancia del 

poder instituido. El apoyo que se solicita es asistencial y articulado con las 

agroindustrias e incluso se llega a pedir el apoyo directamente para beneficiar a 

estas agroempresas. Las solicitudes son al P?der para que actúe desde el poder. 

Las relaciones de subordinación que asume el Personaje candidateado son para 
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el acceso al hacer-del-poder dentro de la lógica cognitiva económica, en donde su 

voluntad se enfoca hacia el poder. 

Con el fin de acceder al espacio del haCer~del~poder, el Personaje establece 

una subordinación vertical dentro de la estructura en dos sentidos, una hacia al 

partido-gobierno que vincula al sujeto con la dirección del Partido, el Gobernador y 

el Presidente y otra con los padrinos, los señores reconocidos o expresidentes 

municipales locales con el claro objetivo y misión de respaldar a las agroindustrias 

como alternativa de solución amplia a los problemas locales. Esta doble alianza 

manifiesta la creencia en la eficiencia de la estructura político-económica clientelar 

ego-centrada como medio para participar en el hacer-del-poder instituido. 

El prestigio asociado al Poder 

Como lo planteamos en capítulos anteriores, los personajes que participan como 

candidatos en las elecciones, los agricultores periféricos medios, son sujetos que 

tienen asociado su prestigio con el territorio. Al entrar en la contienda, su prestigio 

se pone en apuesta y ahora depende del acceso o no al puesto con base en el 

resultado de las elecciones. Debido a lo anterior el Personaje centraliza sus 

acciones con base en la lógica cognitiva económica hacia el poder. El interés por 

el poder se constituye en una mediación a partir de la cual evalúa los 

acontecimientos y a los oponentes y SL! preócüpación es sobre la alternancia o la 

permanencia en el puesto co11sid~rahdo<1a posible,amenaza que implica la 

exclusión del espacio de poder. y .la correspondiente pérdida de prestigio en el 

mismo territorio. En ese contexto el Personaje se incorpora con la dinámica 

inercial, se produce en él una inflexión, una metamorfosis o una definición en la 
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que le otorga mayor prioridad al poder y subordina su lealtad territorial y su 

relación con los aristenses a éste. 

Dada la relevancia asigna-da al poder en ~165 esquemas-VefrceptiVos 

culturales compartidos por todos los F,1ersonajes políticos, a partirdeqa ideología 

difundida y asumida y de 1.a lógica cognitiva económica adoptada, el poder se 

convierte en el principal objetivo para los Personajes políticos. 

El poder es tan importante en los esquemas perceptivos culturales de los 

aristenses que le asignnn una dimensión sagrada, o por lo menos una presencia 

divina, manifiesta en Arista por el hecho de haber llevado a "Juanito" a dar gracias 

a San Francisco en Real de Catorce por su triunfo en el 2000. Por el lado de la 

oposición también confirman la mano teológica en el poder cuando Ricardo, 

durante su campaña en 1997, afirmó: "Se que Dios está con nosotros, he sentido 

siempre su presencia, creo en Dios y en mí." Al ser reconocido por Dios, E'.JI poder 

debe de ser bueno, en todo caso, dentro de la concepción popular, si hay faltas, 

limitaciones o errores; han de s~r persgnales de los posibles conductores y no del 

poder por si mismo. 

La lucha se da entre grupos por asegurar que su candidato gane. El conflicto está 

con la expectativa de contar con el acceso al hacer-del-poder para que 

predominen sus proyectos, sus necesidades y sus demandas sobre las de Is 

demás. Ciertamente la competencia en la arena junta y divide fuerzas, genera 

consensos y disensos en función de los candidatos o partidos en una misma 

matria. 
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La crític;a que hacenJos candídat()S en campaña es dirigida a la persona, al 

indiyícllJQ ql.J~~-q~~~~~I f?UEl~tO)' !:i-'s~,~~iscr~Eíonalidad, luego entonces la solución 

sólo es cuestión _de cambiar de individuo en el puesto. El poder del poder queda 

intacto e intachable, l.os que quedan mal son los que no saben manejar el poder 

instituido, cómo- si éste fuera un vehículo o un instrumento. Esta concepción 

mecánica del poder parece ser hegemónica y universal en toda la población, 

desde electores a elegidos y de oficialistas a opositores. 

La crítica hacia lo establecido por parte del PAN y de la oposición en 

general, se enfoca hacia el manejo de recursos, al manejo del dinero público; 

sobre ello Abel Mares afirma: "estoy contra un sistema corrupto que maneja 

nuestro dinero en la oscuridad y que a toda costa quiere permanecer en el poder 

aún contra la dignidad de la gente". A semejanza de los planteamientos de Juan y 

Ramón ésta crítica está mediada por el deseo mismo del poder. Cuando critica 

que el sistema corrupto no quiere soltar el poder, de alguna manera está implícito 

el deseo, el interés y la búsqueda de que el propio grupo o con quien el individuo 

se encuentra identificado, por afinidad o por vínculos accedan al puesto del poder 

instituido cuando el otro lo suelte. La crítica al poder se podría resumir así: si 

estuviera en el poder <<yo sí lo haría bien>>. Posiblemente ese sea el mágico 

engaño del poder incluso para quienes ya pasaron por el puesto como Ramón y 

Aurelio quienes aún desean intentar mejorar su propio desempeño a manera de 

una segunda oportunidad. Dentro de esa misma idea está la frase de Ricardo 

Reyna: 

Llegando a la presidencia como candidato de Acción Nacional me 
comprometo a dar un gobierno limpio, justo y honesto( ... ) ningún 

--------- ---·-- ---- - . -- ----
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candidato puede ofrecer eso, lo digo con respeto pero con mucho 
orgulio, porque estoy seguro de poder hacerlo, estoy en condiciones 
y quiero hacerlo. 

Se sobre~ntiend~ una critica a los políticos calificados de corruptos, mentirosos, 

sucios, injustos, etc: los otros. Es decir el sujeto dice al auditorio: yo <<que no soy 

político>>; esto es, que no soy corrupto, me meto a la política, porque también 

implícitamente <<yo si voy a hacerlo bien>> lo que ningún otro candidato puede 

hac~r. Y mediante ese sutil argumento, el candidato se introduce y reproduce la 

lógica del poder que pretendía criticar en el discurso. El cambio se reduce a las 

personas para que el poder funcione bien, sin embargo el cambio de personas 

refuerza la institución al conferirle legitimidad. Por otro lado la fuerza de la multitud 

de gente que confió en el individuo que accedió al puesto se le entrega 

generosamente a la institucionalidad del poder confirmando y reafirmando todos al 

poder del poder. Con la mira puesta hacia el poder se critica al oponente como se 

puede observar en Ricardo: 

Yo hablo con verdad, el presidente municipal es un ladrón que no 
tiene interés por la gente. Ellos (los del PRI) están diciendo muchas 
cosas con la gente, pero los vamos a desmentir. Dicen que yo no 
puedo, que porque no soy del gobierno, que no nos van a dar. El 
presidente municipal sólo sacó para él. Yo voy a hacer algo que 
nadie ha hecho ... Voy a dar mi salario para la gente que más lo 
necesita. 

Dentro de la misma lógica de la importancia del cambio de individuo como 

panacea al mal gobierno, ésta se enfrenta como alternativa ideal frente a la 

continuidad de la presencia en el gobierno del partido oficial o del grupo clientelar. 

Ofrece a cambio una persona veraz, honesta y generosa. Asemeja una ruptura 

con lo dado aparente, pero sólo en la dimensión personal y se inserta en la 
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dinámica inercial del poder e incluso la reafirma al estar interesado por el puesto, 

aún a costa de qqrn:ir su salario. El cambio de conductor en el poder, dentro de la 

democracia .como procedimiento, parece ser lo más importante en él discurso de 

los oponentes como lo confirma el planteamiento de Zapata Perogordo: 

Creo que todos sabemos y estamos conscientes que los males que 
aquejan a nuestra patria solamente el único responsable es ese 
partido que ha intentado por todos los medios de permanecer en el 
poder no importándole ninguna persona, ninguna dignidad ningún 
dinero. Han intentado apoderarse de la libertad de la voluntad, de la 
fe y la esperanza de millones de mexicanos, pero este 6 de julio 
vamos a demostrarle a esos señores, que el pueblo de México no 
los quiere ni un minuto más seguir dirigiendo los destinos de esta 
sociedad. 

La conclusión podría ser: es cuestión de conseguir un mejor conductor. El 

que se encuentra en el poder se constituye como un referente a ser imitado (por 

parte dé k>.s prií~!as) .o cuestionado (por parte de la oposición) en el sentido de 
,- . :-· . ' . - ·, __ .. 

<<yo lo hafíp'méjór>>. En el discurso de los aristenses de oposición, la conciencia 

se reduce ~ la disponibilidad del cambio de partido o individuo en el poder y por lo 

tanto la posición personal o partidaria aparece como conciencia. La conciencia se 

reduce al cambio de partido o de candidato. 

Un tipo de ideología asociada re-productora. de la dinámica inercial del 

poder utiliza el "deber ser" desde una perspectiva moral. Es decir, la valoración 

ética ideológica utiliza como referente a la normatividad establecida. Dentro de la 

dinámica inercial resulta ético mantener y respetar las reglas dominantes vigentes, 

mientras que no es ético no hacerlo. De esta forma, avalada mediante argumentos 

éticos, la estructura y la ideología dominantes se reproducen en los esquemas de 

percepción culturales de los Personajes y con ellas las condiciones de dominación 
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y de permanencia de las desigualdades. Dentro del campo político, la valoración 

ética se emplea con el objetivo de descalificar al oponente y mostrarse como (o 

mostrar a) quien se considera la mejor alternativa ética para acceder al poder. 

Esto reproduce la importancia del prestigio de los Personajes y su defensa en 

mims al poder. 

Como una muestra de la percepción ética en los sujetos puede servir la 

opinión de Juan en su primera campaña por la presidencia municipal: "Mi 

compadre y yo hicimos un acuerdo desde el principio, de no tirarnos entre 

n·osotros. Yo he cumplido, yo no he hablado mal y ahí están las grabaciones." En 

Juan hay un código de ética de que no se debe de "tirarle" al oponente. Esto es un 

rechazo o inconformidad en torno a la desvalorización de la importancia de las 

personas y de la relación entre ellas en función de la lucha política. Parece decir 

"no se vale" denigrar al otro para acceder al poder. Habla de las reglas del juego 

implícitas de la lucha por el poder. Por un lado pareciera que desde su perspectiva 

el ser humano es más importante que el acceso al poder y no se justifica usarlo 

como medio para acceder a él. Sin embargo esta queja está mediada por el deseo 

mismo de acceder al hacer-del-poder que se localiza en el espacio de la 

presidencia municipal. Es decir hay un entrecruce de éticas con otra que justifica 

el deseo de acceder al poder. 

Una de las manifestaciones de la ética del "deber ser" son los valores como 

lo plantea Ricardo263
: "Hemos enfrentado el problema del alcoholismo, muchos 

vendedores no están de acuerdo". Si jugamos con la frase podríamos reconstruir 

la siguiente: hemos enfrentado a muchos vendedores con quienes no estamos de 
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acuerdo en el problema del alcoholismo. Hay en Ricardo un presupuesto de que el 

alcoholismo es malo, por lo tanto "debe ser" ética y moralmente evitado y atacado 

por principios. Aunque el ya entonces Alcalde formula una argumentación 

aparente que pugna por la liberación a los sujetos del alcoholismo, la forma de 

acción vertical corresponde al hacer-del-poder. El deber hacer en la moral del 

Alcalde pretende liberar a todos los borrachotes del alcohol: "tenemos 

contemplado disminuir el alcoholismo ( ... ) En las últimas administraciones se ha 

fomentado el vicio, esto no es justo. Nosotros por primera vez vamos a poner 

atención en este problema tan complicado y tan difícil." En ese ámbito, dentro de 

la ética del Alcalde, si los demás no veían o atendían el alcoholismo como él 

consideraba se debía atender, él concluía que no estaban "conduciendo" bien el 

poder. 

En franca oposición al discurso del Alcalde, Juan comenta de la gestión 

municipal panista: "Ricardo (Reyna) ha venido acaparando las tiendas 

distribuidoras de vino y ahora las controla. Ahora ya hay permiso para la venta." "el 

distribuidor de cervezas en Villa de Arista dice que aumentó la venta de cervezas 

en estos años sólo que en menos establecimientos, dice que le han facilitado la 

chamba" Independientemente de la veracidad de la información, evidencia el 

desprestigio en la lucha política mostrando la contradicción del puritanismo 

antialcohólico anunciado y el acaparamiento de lo mismo que cuestionaba. La 

denuncia está enmarcada en un cruzamiento entre el hacer-del-poder y la ética o 

moral de la normatividad establecida correspondiente de su ejercicio. La 

percepción ética del caso de las distribuidoras de vino tiene por lo menos dos 
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vertientes, una muestra la incongruencia del oponente entre lo que dice y lo que 

hace en el ejercicio del hacer-del-poder, la otra ~e ,refiere .a la dinámica del 

traslape y transferencia entre el hacer-del-pocjer yel hacer-del-dinero de lo público 

a lo privado, evidente en la asignación deJ@C>ttunÍdades ventajosas propias en 

detrimento de las de los otros con base en~'~~~ (.ltfi~uciones que otorga el puesto. 

Esta interpelación moral se sitúa en la frontera de las reglas del poder y las reglas 

del juego económico. Dentro del juego económico por si mismo el aprovechar o 

conseguir oportunidades no son sujeto de impugnación como es el caso de los 

demás agroindustriales y agroganaderos que son beneficiados desde la alcaldía. 

La inconformidad se basa en la combinación aparentemente contradictoria de las 

lógicas establecidas en los campos económico y político y en que el beneficio sea 

personal lo cual afecta el prestigio del Personaje. 

Dentro de la ética dominante, ser acusado de robo resulta una ofensa, 

como lo manifiesta la insistencia de Aurelio264
. "no robé ni un cinco, lo juro ante 

Dios". "Sí lo han robado a Ricardo, pero él es un hombre honesto" En su defensa 

divina y la de su oponente aparece su preocupación por el prestigio ético, relativo 

al cumplimiento de las reglas dominantes en los respectivos campos económico y 

político. En la lógica cognitiva económica, el punto de duda moral y lo que afecta 

su prestigio no es que hizo para con los demás o para con el territorio sino que 

hizo para consigo mismo. Mediante la ética del dinero y del poder los Personajes 

se apropian y se incorporan ideológicamente a las reglas y normas establecidas 

que benefician y consolidan a la dinámica inercial del poder. Interiorizan lo que 

-------------~- ··- ---
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debe de ser"un buen comportamiento" y confirman así para si y para los demás, a 

su manera·.y en-su beneficio simbólico, político o económico, el planteamiento 

dominante en donde su preocupación es el prestigio. Los Personajes aceptan las 

reglas del juego político o económico y se rigen por ellas sin ponerlas en duda, 

matizadas y entendidas a su conveniencia aunque prevean las consecuencias 

para el futuro o para la sustentabilidad territorial. La preocupación por el prestigio 

personal llega a ser prioritario respecto de otros aspectos como la lealtad 

territorial, lo inmediato se sobrepone a lo mediato. 

El candidato oficial, por el hecho de serlo y de contar con el respaldo del 

grupo político y la elite clientelar ego-centrada, asume una nueva condición de 

prestigio. Como hemos mencionado la primacía, la autoridad, el mando, es 

considerado por algunos actores como un asunto de herencia265
• La tarea a 

desarrollar por los herederos consiste en la conservación y el mantenimiento de 

ese prestigio y de esa distinción para con el resto de los aristenses. Las 

estrategias para ello, se apoyan en las complicidades entre y con el grupo de la 

elite local y con los agroindustriales. El prestigio de la primacía mantiene una 

carga valórica que justifica las acciones para mantenerla o recuperarla. La 

situación de privilegio es algo socialmente aceptado y reconocido, incluso con 

argumentación religiosa266
• La jerarquía se percibe como algo natural e 

incuestionable. Es parte de una ideología que reestablece las condiciones de 

desigualdad y dominación. Asociado a la relación clientelar está la herencia de 

quien deja el lugar del hacer-del-poder para que lo ocupe el sustituto, al respecto 

264 Véase el capítulo 5 el apartado de Aurelio Arriaga (NC40-43) 42. 
265 Véase el caso de Herminio el Güero Gámez en el capítulo 5 

----- ---------·- ----·--

TESIS CON 
FALLA DE ORlGENJ 



290 

dice el candidato priista en campaña: "sabemos de la responsabilidad tan grande 

que nos están heredando nuestras actuales administraciones, es una 

responsabilidad grandísima ( ... ) que sabremos responder" "que nuestro municipio 

siga el progreso, siga por el mismo camino que lo hicimos llegar hace dos años 

siete meses", Es como el paso de estafeta de reemplazo. Es una cadena que 

viene de alcaldías anteriores. La aceptación de la estafeta establece una 

complicidad con la dinámica inercial asociada al clientelazgo y al partido-gobierno. 

Pareciera que la estrategia, no necesariamente consciente del grupo 

clientelar en el poder, consiste en cooptar a los Personajes con capacidad de 

poder-hacer. Hacerlos al lado del poder, mediante la amistad y los privilegios. El 

argumento utilizado es que el otro es capaz de poder-hacer y que esa capacidad 

sólo es posible de realizarse en el gobierno. El ser escogido por el padrino el pelos 

en el caso de Ramón y elegido por Ramón en el caso de Juan es valorada 

positivamente porque constituye una oportunidad para la realización personal. El 

sujeto elegido asciende dentro de la jerarquía del grupo de elite y triunfando en las 

elecciones adquiere un estatus similar al del padrino que le antecede. Sin 

embargo, con esta aceptación positivamente valorada, todos (padrinos, 

apadrinados, opositores y electores) confirman y le confieren el poder al puesto y 

a la estructura. 

Hay un reconocimiento a las habilidades personales del candidato como 

empresario triunfador, como alguien que ha sobresalido de los demás267 "El que 

va pa' arriba por algo salió", esa subjetividad emergente es el perfil del futuro 

266 
Para más detalle sobre el punto véase el capítulo 1 el apartado jerarquía, privilegio e inercia. 

267 
Véase capitulo 5 el apartado de Aurelio Arriaga. 

TESIS CON 
FALLA DE OEIGEN 



291 

conductor del municipio. Se apoya a los que "progresan" lo que supone un 

Personaje con posibilidades de poder-hacer. 

Es_pór esa capacidad de poder-hacer de los sujetos que "caen bien" y que 

coincide con lo que plantea Ramón de que "le gusta progresar" son condiciones 

pararecibir apoyo de la cúpula de la estructura clientelar. Resulta útil y necesario 

la simpatía y el consenso popular para la designación, ahí reside el prestigio ahora 

enfocado a la obtención del poder institucional. Los que son electos cuentan con la 

condición social de apoyo y simpatía de grupos sociales. En los capítulos 4 y 5 

hemos analizado las condiciones que reúne el agricultor periférico medio y de 

aquellos quienes han participado en política. 

Por el lado de la oposición, la vinculación identitaria establecida entre el 

grupo clientelar ego-centrado es socialmente percibida y sancionada. La frase de 

Luis puede resultar ilustrativa del peso que puede tener el padrino en su herencia: 

"Juanillo no es malo, pero en su campaña dijo 'vamos a hacer lo mismo que 

Ramón'. ahí si la fregamos. ¿Quién va a querer eso, no?" Una opinión similar hay 

sobre Joaquín: "es un burro con poder manejado por el caciquismo" o el 

cuestionamiento que hizo el candidato opositor del candidato oficial sobre su 

condición de "manipulado" por un grupo de "caciques". Estos cuestionamientos 

muestran por una parte la percepción de los oponentes respecto de la complicidad 

asociada con la pérdida de autonomía de los que acceden al puesto y una 

desacuerdo para con el grupo clientelar de elite política; es una indignación por su 

relación con los agroindustriales, por los favoritismos de la cúpula y por la 

exclusión al conjunto de población. Es un despretigio al grupo clientelar. Sin 

embargo, los opositores no critican el poder mismo, ni el puesto, ni el espacio ni la 
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estructura oficialque~definen el carácter excluyente y las condiciones de exclusión 

del grupo cLJpülar::isiqo~eJ:e!)tilgde ejercerlo o en todo caso el de quién o quienes 

lo ejercen. Ni, ~iqu,iE;l!'é:I '9fit\éan a los agroindustriales, sino a los que califican de 
.,.-=--" '--.;:i .. -'7:F,··:=:-~ . .J.:t<.-,-_,:: 

"caciques"comp ~:1q~ ~·ifierminios" y eso por su presencia e influencia en el campo 

políticg,~porqLi~ ~~=los que no se meten en política no los critican. La crítica, 

nuevamente circunscrita dentro de las reglas hegemónicas y de la moral inercial, 

se hace por la intervención del hacer-del-dinero hacia el hacer-del-poder, 

concebidos ideológicamente como campos estrictamente separados, y por el 

presunto beneficio personal implícito resultado de esa relación. La acción 

valorativa se ejerce solamente sobre la persona o grupo que accede al puesto y 

no sobre la estructura instituida del poder mismo o de ,la agroindustria. 

La exclusión entre unos y otros es al espacio donde es socialmente 

reconocido que radica el poder. Se le impide al perdedor, el acceso al ámbito 

donde se toma en cuenta la opinión, donde se da la información y finalmente a los 

privilegjos tjlje implican el acceso al poder institucional. El poder, entonces, es 

visto corno_yna cosa que se tiene o no al acceder o no a ese espacio. Por lo tanto 

su exclusión o inclusión resulta relevante. El poder es considerado como algo de 

fuera, externo y que no depende del Personaje mismo o de los sujetos, que no 

depende del desarrollo de la subjetividad sino de lo dado, de lo instituido, de la 

dinámica hegemónica. Ciertamente la exclusión crea un ambiente adverso junto 

con la confusión de que el desarrollo personal, el poder-hacer, depende y se 

confunde con el hacer-del-poder y que el prestigio personal está en riesgo a ser 

puesto en evidencia por la valoración social expresada en votos. Esa exclusión 

provoca la obsesión de la oposición por acceder al poder y de los oficiales por 
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mantenerlo. [~e esta.forma. se refuerza la reificación del poder por ,Parte ~e todos, 

eLmodelo~agroirid_ustri_alqueda totalmente al margen del conflicto que centraliza la - - _-- .--,---; -,-:_-·-.- ---~--------;- ------ - ---- - - --.- ----:---:--·----"".""-:-""'=-=-=o-;-=-=; .. -o-·=---,-_, __ ~--

atención y ambo's grupos apoyan al modelo con el argumento de.''p"rogreso". 

Aunque Juan aún no tiene el poder ya anuncia su .trJB.stormación o 

metamorfosis como sujeto en articulación y sintonía con la dinám,iqa,inercial del 

poder, ya se vislumbra la ruptura con la lealtad territorial a la cual se pretende 

defender, ya los enemigos son los traidores que no emitieron su voto al partido, ya 

parece más importante el triunfo electoral y el poder institucional que el territorio 

mismo y los aristenses. Luego del conocimiento de los resultados de la primera 

vuelta dónde se anuncia el triunfo del PRI al gobierno del estado, esta era la 

opinión de Juan en 1997 en el intermedio entre la primera y segunda vuelta: 

Ahora confirmo que conviene que ganemos porque el gobernador es 
del PRI, si hubiera ganado el PAN convendría que ganara Ricardo. 
La semana pasada tuvimos una reunión con Fernando Silva Nieto 
(Gobernador electo) y nos dijo que a los municipios del partido si los 
iba a apoyar primero y a los de la oposición los iba a mant..ar a la 
cola. Dijo que iba a tomar muy en cuenta la traición de los que han 
votado. Comentó que no entendía a los de Villa de Arista, era uno de 
los municipios con más obras realizadas a nivel estado268

. 

En la afirmación de "conviene que ganemos" se entremezcla en Juan una lógica 

de identidad territorial afectiva mediada con la pretensión de ser el conductor que 

dirija los destinos del barco municipal y la idea de que la capacidad 

transformadora reside en el poder institucional. TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 

268 
Cuando se pretende una posición privilegiada y se establece una complicidad con el Poder se 

disminuye la capacidad de inconformidad. Hay un padrinazgo-subordinación en el que Juan se 
cobija, como ya ganó el PRI "conviene que ganemos" dentro de una lógica de identidad. La traición 
es por lo mucho que el municipio ha recibido del gobierno mostrado en tanta obra. La traición por 
su parte también alude al terreno ético, resultado de un compromiso no cumplido en función del 
mantenimiento en la institucionalidad del hacer-del-poder. Es la amenaza del poder instituido de 
quitar los privilegios. Sin embargo la estructura resulta intocable e incuestionada. 
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La traicióQ ~ la'que alude Juan, es por elsupuesto mucho que el municipio 

ha reciQiqg~~Eg91:!i.t3r:oo (em tanto pod~r in§titl.Jgional) mostrado en tanta obra. La 

traición se refiere a una reciprocidad vertical y desigual que esperaba ser pagada 
.:·:-._~---._;<;>:,-'.;,·;_::_:- - ~ 

en votos. La traición es resultado de un compromiso no cumplido en función del 
·,'- ,~- :- _'.., 

mantenimiemt<:},,del instrumento del hacer-del-poder en manos de un grupo político. 

La acLJsación;de traición se constituye en una amenaza del poder instituido de 

quitar los favoritismos y mandarlos a la cola. Los que fallan son los que no votaron 

confqrme a la lealtad al poder que se esperaba. La estructura del poder resulta 

in.tocable e incuestionada por parte de Juan y por el contrario él se convierte en su 

promotor y vocero. Aquí se puede observar el punto de inflexión y de 

metamorfosis de Juan en dónde ya la preocupación es menos por el territorio y los 

arlstenses y más por el poder y al servicio del poder instituido. 

El candidato.en él proceso liminal de las elecciones se metamorfosea, deja 

de ser ciudadano y se.convierte en político y actúa como tal en su pretensión por 

el poder, Su logióa constructiva se enfoca hacia conservar o alcanzar el poder. La . ~-" -~ -;-'. ' - -· 

lógica c9g,0,.ltivá económica invita una cualidad identitaria que se hace cómplice y 

orienta el proceso de su actuar hacia la obtención del poder y desvaloriza 

relativamente la lealtad territorial. Ésta supuesta lealtad territorial la usa como 

estrategia.electoral, subordinándola así a la dinámica inercial del poder. 

Algo similar ocurre cuando se considera "traición" de algunos para con los 

agroindustriales quienes brindaron algunos beneficios locales como empleos, 

regalos y progreso al municipio. Se establece una distinción de los benefactores 

de la agroindustria y los del poder instituido respecto de los traidores y mal 

agradecidos que cuestionan o interpelan ese poder y esas oportunidades de 

r
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empleo y de progreso. ,Etcandidato, .. ahora político, .toma partido a favor de los 

benefac;t9[€J.~.'-;c:l~J2~~=qM~Le.C1~~-~;f~tI!1~L e~.rt~E'1· ~~lc::>~~-~-u~l~s se asemeja y con los 

cuales coincicle~-isu~ inter~s~'~. -~I que;resulte mJevo alcalde va a ser el mediador 
-.... >.' - --:/!', ::,;_:·:~'~ -,:_~;__;: _::~_·':_ ::.'._:'-;:.-- _.,-. ~-,.,. ,-.. ·~-.~· ~t~ 

oficial recoriocidó y·apóyado•pÓr los agroindi.istri~lés y por el grupo clientelar ego

centrado para pedir al gobierno estatal y federal y para relacionarse y negociar con 

el "desconcertado rebaño"269
, sean traidores, inconformes o también con los fieles, 

agradecidos y leales que aparezcan. 

Desvío del sentído y transformación hacia el Poder 
La manifestación tangible de los desvíos del poder se realiza en articulación con la 

idea de construcción de futuro, en particular en el momento de la definición y 

designación de quién será el responsable de esta tarea municipal, que es 

precisamente lo que caracteriza a la democracia representativa. Esto resulta en 

una transferencia del poder-hacer de los sujetos hacia el poder mediante la 

elección del "conductor virtuoso" para "manejar" el poder, a través de la única 

acción socialrríente,yáliday reconocida para y por los electores que es el voto . 
. ___ , --- ·-·--c---o.- -,-~- -=- ,-· , ____ . _,,_ :.: - - -

Ese cé~dygt~:;f ~1e6tó; ya metamorfoseado y posicionado, participe de un 

esquema• éie .pe'rgepción cultural compartida con los oponentes, ideologizado con 

base en Una concepción fetichista del poder en una lógica cognitiva económica y 

con una cualidad identitaria cómplice, crea las condiciones y sirve de mediador 

para llevar a cabo la transferencia del poder-hacer de los sujetos al poder y para 

que sea sólo y principalmente el poder quien "haga" en el ámbito municipal de 

Arista. 

269 Véase el capítulo uno el apartado sobre el campo pol!tlco y la nota de Chomski (1994: 45-47) 

-----------------------
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Los discur_sos tanto de uno como de otro l~d~ afirman que el futuro 

municipal§~-d~~ft!:L~_J:>QI-t3Lr~~ultado de las elecciones que marcan el acceso al 

poder, observemos el d.iscurso panista: 

Lo que. está en juego este 6 de julio es el futuro de Villa de Arista, es 
el futuro de México, no dejemos ni permitamos que el peor de los 

. pasados se robe y se apodere de un mejor futuro para todos 
nosotros, recordemos si seguimos votando, si se sigue votando por 
aquel partido volveremos a tener más de lo mismo y si votamos 
todos libre y conscientemente por el PAN, por fin todos tendremos 
una sociedad más libre, más responsable donde se pueda vivir en el 
bien común. Por eso votemos este 6 de julio por el cambio que todos 
queremos ver. 

El planteamiento afirma que el sólo cambio de partido ya garantiza un futuro 

diferente y de que todo depende del voto. El problema es quién gobierna, porque 

este partido lo hará mejor y construirá el bien común. Sea la oposición o el partido 

oficial, todos ratifican la idea de que es como un instrumento contenedor de poder 

que hay que saber manejar, unos opinan que el anterior manejó bien, otros no. Es 

sólo cuestión personal y no institucional. "De Juanito, no podemos decir nada, no 

lo hemos visto hacer y por eso no podemos opinar". 

Al voto los aristenses lo ven como la única alternativa para decidir su 

destino, sobre ello comenta el Párroco de la Iglesia de Arista, el padre Carlos "La 

única libertad que tienen es la de votar y elegir a sus gobernantes. Esa libertad se 

las quieren prohibir, no se vale. "270 Elegir al conductor, es lo único que los 

pobladores creen que pueden-hacer, lo demás corresponde al hacer-del-poder. En 

otro discurso de campaña se anunciaba: "Acción Nacional ha concebido el 

sufragio cómo el único medio existente para alcanzar la democracia." 

270 
El comentarlo lo realizó en referencia a los despidos que se realizaron después de la primera 

vuelta. G-··--~--·--TESIS CON 
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Posiblemente• sea pqr la c::onsideración de. la exclusiv_idad del. poder: racjicad_o. eri el 

voto ¡JorJos..':ele_ctQr.13.s_gllE:! las __ eJe_cc::ioo~~-C()[l_ºe_!lt_rª!'l tanto Iª ª_terición de los 
- --- - - --- 7 - ~;-:--,- ::- --:::;·- -,,_.'::-- •;:;~-.. - --.--;- --. ·- - - - ---.--- -- - -,-:----·-.- -~~--:- "7T ____ - - -- - --·' ., --'.- -:- ·-------:~--=-::--,;·-c:-""=---o 7 -. -- --

aristenses. Las eleccion~s y el voto son percibidos.como espacios de autonomía y 

libertad. 

Mediante el voto efectuado en la arena electoral, el hacer-del-poder se 

convierte en un receptáculo institucionalizado y socialmente aceptado del poder-

hacer de la población en su conjunto. En esa acción del sufragio se metamorfosea 

el poder-hacer de los habitantes se convierte en hacer-del-poder institucionalizado 

que será conducido por el virtuoso elegido. En esta coyuntura, la dinámica inercial 

se reproduce mediante la ocupación del puesto al que socialmente se le asigna 

poder y en la separación que se establece entre la población y su poder-hacer que 

vía estrategias, clientelares, electorales o ideológicas, le es transferida a la cúpula 

y al puesto al que se le asigna legalmente el derecho a decidir y la posibilidad de 

hacer-del-poder. 

Los candidátos enfocan las acciones de. sus simpatizantes a que los 

coloquen en el puesto, es el planteamiento de Juan cuando responde ante una 

petición en campaña: "en este momento es cuando debemos hablar, es cuando 

debemos guiar a las personas (a) que tengan mucha fe en que vayamos a 

gobernar este municipio:" Al pedir se confiere poder a quien se le espera recibir lo 

pedido y se establece un compromiso para cuando se acceda al puesto, en este 

caso asociado al voto entre el elegido y los electores. El candidato sirve de 

mediador y de justificación para la población que va a votar para que se realice la 

confirmación y la complicidad de todos con la dinámica inercial del poder. 
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El candidato; orientado hacia el poder para preservar su prestigio, establece 
- - ._ - -- • e __ ; __ ___ : ___ _ . - - _,- - • - -

un "mecanismo" con el cual desvía los planteamientos de lealtad territorial hacia 
-o ce_ - -=-----_-•;=;o----==--=o=-=,_~~=;o _·=-;. -=-~~'-'-=--'O·o--·o -=o,. ~-e - -

una complicidad ~on la dinámica inercial del poder y del dinero involucrando a los 

electores en busca del poder. Dentro de las solicitudes también están el acceso a 

los espacios de poder como el planteamiento de Herminio "el Güero" Gámez: 

Nosotros esperamos que usted (el candidato a gobernador), a mis 
compañeros les digo: que no sean cobardes. (Usted) nos puede 
ayudar, queremos que el gobernador nos tome en cuenta. No 
tenemos presencia dentro de las dependencias, dentro de la 
SAGAR, queremos presencia de su gobierno, porque nosotros 
somos un cero a la izquierda, ese es el cambio que nosotros 
queremos. 

Aquí Herminio parte de la desvalorización al definirse como cero a la izquierda, es 

decir, un no-poder; quien lo puede re-valorar es el gobernador mediante el toque 

mágico del poder. La aspiración de un reconocido miembro del grupo clientelar es 

tener presencia en las instancias gubernamentales supramunicipales, es decir en 

los espacios del hacer-de-poder estatal y federal; entonces la valentla se asocia 

con la pretención por el acceso al poder más allá del espacio municipal. Es la 

petición a una instancia superior en la escala vertical del poder, al gobernador. El 

planteamiento mantiene la misma lógica vertical y desigual de lo que formulaba 

don Cenorin de la Escondida271
: "mire si voy a San Luis Potosí, allá no soy nadie, 

pero si voy con usted, ya es otra cosa". 

La manera de pensar del grupo gobernante o del grupo clientelar, no es 

exclusiva de ellos, sino que forma parte de la forma de pensar hegemónica que 

comparten con el resto de los pobladores del municipio, incluyendo a los grupos 

opositores. En particular la percepción es generalizada respecto al espacio político 

~
-·· 
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o el puesto como elámbito específico del hacer~del~po~,1::1r en .d()l"J.de el poder es el 

dador por exC:_elenciéi. Un comentarista en campaña, representativo de muchos 
- -~.----·- .--:- ,-.-, - --·----- ---· - -- - __ -- __ ,---=---~--,==--o=---= ·-.. co-__.o-c_-,,..;-.=·_--__ -c---

priístas convencidos, afirma que "el partido gobierno ha.dado todo: educación, 

libros gratuitos, becas, instituciones de salud, medios de comunicación, teléfono, 

energía eléctrica y carreteras a los electores''. - -- - ----- --~ 

El ofrecimiento del candidato como conductor es el de sol.icitador de 

solicitudes asociadas a las promesas de campaña, como _lo planteó el candidato 

opositor Reyna "solicitar más apoyo al campo ( ... ) conseguir programas de 

gobierno rápidos y beneficiarios para nuestros hermanos del campo". Todos 

acuden al poder solicitando y confirman con ello que el poder es el gran dador. 

Esa es la función del alcalde, pedir arriba para dar abajo, reproduciendo la lógica 

vertical del poder. 

Son históricamente reconocidas las dádivas de los gobernadores ·"vino el 

gobernador aquí y se le pidió la carretera, inclusive la carretera esta la hizo él" Se 

le pidió a él y él la hizo y a él se le reconoce, es la ejemplificación del hacer-del-

poder personalizado, el sobreentendido de la opinión consiste en que el 

gobernador aludido si manejó bien el poder al dar algo que resultó importante para 

la población como fue la carretera. 

La población acude en solicitud de protección a quienes conducen el hacer

del-poder y la discrecionalidad del uso de los recursos llegan hasta la salud y tal 

vez incluso a asuntos que implican la vida, como una muestra el caso en tiempos 

de campaña un aristense se acercó a un candidato y le dijo: 

271 
Véase el capítulo 5 el apartado de prestigio y clientelas. 
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"Es que mi mujer está enferma, ya fuimos al centro de salud pero no 
tienen medicinas y yo no tengo dinero. Ya fui con el secretario pero 
que no estaba." Le dio al candidato la receta, la firmó por detrás, le 
dio dinero y le dijo "ve con el doctor Cacho que es mi amigo para 
que te atienda y si falta dinero que lo cargue a mi cuenta". 

Este es el ejemplo de una necesidad que requiere atención inmediata, y urgente 

de un sujeto totalmente vulnerable. El político da una respuesta adecuada al 

momento de emergencia. El sujeto beneficiado queda en una situación similar a la 

que se·encBnfral:í~ ~c)kj que con una deuda moral y afectiva para con el candidato 

que atend.ió su problema en la manifestación aparente. La respuesta del 

Personaje político no logra atender y ni puede hacerlo el problema de fondo que 

consiste en la desigualdad en la distribución de la riqueza generada en Arista 

entre· agroindustriales, de los cuales forma parte el candidato, y el resto de la 

población. Ésta desigualdad no sólo económica es uno de los motivos principales 

por el cual el sujeto no puede atender por si mismo sus necesidades vitales. Las 

oportunidades de vida del sujeto las obtiene sólo subordinado al poder o a la 

agrolndustria para reproducir sus condiciones de dominación. 

Las solicitudes electorales llegan a lo más importante que es el agua. El 

mecanismo electoral e ideológico consiste en la creencia de que el único que 

maneja y hace y puede dar solución es el que ocupa el puesto. Se produce un 

desvío conciente o inconciente sobre el problema del agua el cual se utiliza como 

promesa de campaña para obtener votos. Mediante la formulación y aceptación de 

la promesa, los que establecen esa alianza entregan su poder-hacer al poder del 

poder y esperan la respuesta. Observemos la promesa de Juan: "sabemos que 

tenemos un compromiso con todos ustedes ( ... ) todas las comunidades a las 

cuales tengan esa necesidad (del agua) que es una necesidad primordial vamos a 

________ _ _ _ _ Jf-J.\L-l!S6~ ~~~~ENl 
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tratar de atenderlas"; E~ _el compromiso de qllien_ pretende acceder. al hacer-del

poder m~~di~rit~~l,g~_v.9t()_~d~~~9~J~D~~-_to_E<:l~~íº~'~ ~°,l?<;élr ahí. Juan rec.onoce que el 

agua es el proqlema centralendiitinto~ rnomehtos de su campaña: 

En toda la campaña, el principal problema en todas las comunidades 
es el agua. Es lo primero que esta dentro de mi programa. En todos 

__ los lugares donde he ido me lo han dicho. 

Nuestro programa de trabajo tenemos como primer número, por el 
primer lugar el aspecto agua potable, por agua potable en muchas 
comunidades ha sido un factor limitante de sufrimiento, porque 
sabemos que en donde no lo hay tienen que acarrear el agua desde 
donde la encuentran. 

Semejante al anterior caso de la enfermedad, se atiende un problema vital en lo 

inmediato pero no se aborda el problema de fondo; ya sea por que no se ve o no 

se puede ver desde el poder por la alianza, la identificación y la ideología. Se 

plantea una solución sin abordar la complejidad del problema en la cual los 

agroindustriales tienen un desempeño relevante. Se separa a la agroindustria del 

problema del agua, no se le menciona como si fuera algo aparte, lo que es más en 

los discursos se maneja que los agroindustriales colaboran mediante la tecnología 

sofisticada en su propia dinámica productiva y modernizadora en la conservación 

del agua. 

Lo que se refuerza en el discurso de promesa es la institucionalidad que 

cumplirá desde el poder, en detrimento de la lealtad territorial a pesar de que se 

pretende atender un problema muy sentido. La atención está mediada por el 

interés hacia el poder. Finalmente el problema sólo lo atenderá desde el poder y 

será el poder instituido quien le de o no solución. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



302 

Predomina la mediación por el poder como se observa en el planteamiento 

del enton<:;
7
t?§LC:élf"ldidato a gobernador que dice: "interioricemos en la conciencia el 

significado de esta reunión como punto de partida de un compromiso político, de 

un comprOrniso político que pasa en primer lugar por la elección del 6 de julio". El 

punto central son las elecciones, que es donde se realizará la manifestación de 

confianza populélr al candidato para acceder al hacer-del-poder como "c9nductor". 

Hasta entonc~sél p~drá hacer. 

Las promesas y compromisos están articulados con que los Personajes 

reconocen la importancia del apoyo de los electores. En la dinámica de la entrega 

del poder a las autoridades resulta ilustrativo el planteamiento de la candidata a 

diputado por el PRI: "hay necesidades insatisfechas que un solo hombre que por 

muy presidente municipal que sea no podrá resolver si no cuenta con el apoyo de 

los ciudadanos" Vale la pena resaltar eso de "por muy presidente municipal que 

sea", es decir que tiene el poder pero necesita además que se sume el poder 

otorgado por los electores en su confianza. Es la solicitud de donación de más 

poder al poder instituido. 

La manifestación de la conversión del poder-hacer en votos que fortalecen 

al poder instituido se puede inferir en el agradecimiento de Juan a la gente que lo 

apoyó en la campaña : "a todas las personas que me han respaldado, que han 

sabido meterme el hombro, personas del municipio y personas de las 

comunidades (de las) que siento ese respaldo, siento esa gran fuerza de todos 

ustedes" Esta fuerza y este apoyo que en otro contexto serían la manifestación de 

Autonomía, en la arena electoral está dirigida al poder y resulta cambiada en 

poder instituido, regalada y sumada al hacer-del-poder a través de la simpatía, 

[;l!S6~ iif GEN 
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fidelidad, amistéld y vot()_S por el candid~to;. d~ ser potencialmente liberadora se 

integr-ª a __ lél d[n~111ica inercial dominante mediant~" el proceso liminal de las 
-- ----- - ----- - ,---- --,-,-- :--- --: ~ -=--,.=-=-=~-·-'°'--- =- ''= ~- - - - -·='-"-----=~-;-.e~-----="---= - - -·r 

elecciones .• La>~oblación hace una donación a una figura o persona a la que le 

confiere la confianza de manejar el hacer-del-pod~r. Se ratifica la convicción del 

poder del podery se realiza el abandono o la entrega del poder-hacer al hacer-del

poder mediante ese acto de alianza en el voto. Esa delegación del poder-hacer de 

los múltiples electores que simpatizan con el candidato a quien le entregan su 

confianza, fortalece la institución del poder. Se confirma, entonces la obviedad de 

que el poder es el poder sin percatarse de las transferencias inconscientes y 

perceptivas de su propio poder-hacer. 

PODER Y AGROINDUSTRIA 
La inflexión provocada por la búsqueda por el poder y la ideología del hacer-del-

poder dirige la propuesta de programas posibles hacia el objetivo de acceder al 

poder. Lo posible por hacerse son obras. Por un lado la respuesta a la falta de 

agua en las comunidades sólo la puede realizar el poder instituido y por otro lado 

el poder la atiende como una situación aislada mediante la realización de obras 

inmediatas y paliativas, y no es capaz de enfrentar el dinamismo inercial dinerario 

y depredador del modelo agroindustrial con el cual se sustenta, se identifica y 

mantiene alianzas. 

El mecanismo principal del poder en el poder es autoconservarse, por lo 

tanto no hay estrategia frente al abatimiento del acuífero como tal sino sólo como 

insumo para la reproducción del poder como poder en la arena electoral y como 

promesas de campaña ofreciendo soluciones aparentes, superficiales e 

inmediatas; carentes de la participación, reflexión y decisión del conjunto de los 
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aristenses y centrcidé3s en el po(jE!r instituido. La agroindustria esconcebida como 

una Instanc;iaº_~e soLuc:ic)_n importante a los problemas del municipio como es el 

empleo, por ello los candidatos más bien defienden a los empresarios agrícolas 
'- - -·-·- ,·"- .. ·_- .. 

con los que está~ .vinculados. La defensa del modelo agroindustrial se hace a 
<·· ',:. >::· ; '. ·<· 

partirdel.emplep,que.,ofreqe-y.que por si mismo el modelo mediante la tecnología 

mismo272~ 

Desde el poder instituido se ofrecen obras y programas institucionales que 

sólo atenúan temporalmente los efectos más visibles del modelo agroindustrial. 

Desde el poder se planteó la recuperación de tierras ya desertificadas y sin agua 

mediante la plantación de nopal tunero o forrajero a partir de las directrices del 

poder municipal durante la gestión de Juan como alcalde. Las acciones desde el 

poder no pueden establecer rupturas con la dinámica inercial del poder o del 

dinero en tanto que no pueden desafiar a los grupos establecidos que le dan 

sustento. 

La consecuencia de esta operación concreta de las formas políticas 
es que la administración pública asigna los recursos siguiendo las 
redes interpersonales y los intereses políticos de esas redes, más 
que atendiendo a un criterio de desarrollo. En esta formación política, 
el administrador eficiente es al mismo tiempo un estratega político 
porque maneja responsabilidades jerárquicamente delegadas de 
acuerdo a la posición de los grupos clientelares ego-centrados al 
mismo tiempo que debe satisfacer los reclamos ciudadanos. El 
principio básico de "fortalecer a la cabeza" adquiere plena vigencia 
porque el administrador público, en cualquier posición en la que esté 
colocado, tomará decisiones orientadas a consolidar a la persona 
que es el centro del grupo, esté dentro o fuera de la administración 
pública. (Fábregas 2002: 281 ). 

272 En este punto cabe la estrategia de grandes agroindustriales que aplican el acolchado para 
aprovechar el uso y rendimiento del agua. 

- -------------------- ----- -------
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En coincidencia con Fábregas poderrio~ afirmar que las.~dinámicas inerciales 

demarcan sus propios límites:. ª1JnglJ~X.l"l~Y-~~~~ELJ,e:stél~· cestas son parciales, 
-----:-- ·- -". -- ~-;-;---.-o-_-;-,--,,--,-,-,-- --o- --'" -- - ---- --·-

aparentes y superficiales, limitadas a lq inmedlato.:él l~'reprÓducción y. a la defensa 
- .. · ._ .. : <:;.~' ... - -- - . 

de los intereses de la elite que represS,nt~ri. ·• -

El poder aparenta-.• poder-hªc~r~cuando. en realidad no-puede-hacer por 
·-.·.· .... , ... , 

estar limitado a la dinéimica l.nercial. Su apariencia resulta ser un engaño 

ideológico para reproducir la dominación y la desigualdad. Esta dinámica inercial 

no es reconocida, aceptada, planteada ni cuestionada. Sus acciones se 

circunscriben a lo superficial y a lo meramente paliativo. No sólo no enfrenta el 

problema de fondo sino que además, mediante la concepción fetichista, sirve para 

desviar el conjunto de poder-hacer de los sujeto~ aristenses hacia el poder 

reificándolo y otorgándole más poder. 

A partir de la contienda electoral podemos darnos cuenta que los aristenses 

pasan a un segundo plano el destino de la "matria" que se abandona en manos del 

poder. El pféihteamiento de la solución a la depredación está mediado por el 

interés de la consolidación del prestigio personal mediante la permanencia en el 

poder por los futuros votos y no por la identidad territorial afectiva. En el 

planteamiento de algunos Personajes aristenses, corresponde al campo político la 

normatividad .del agua e incluso los candidatos transfieren la responsabilidad a 

una esfera mayor y no la asumen como propia. 

Mediante el voto, los electores eluden su responsabilidad como 

constructores y conductores de futuro de la "matria" y designan al candidato electo 

en el puesto como único autorizado. Los proyectos de ambos partidos, reproducen 

las dinámicas inerciales, tanto las históricas como las macro y ninguno plantea 
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una posición autónoma re~pe~to al proce¡so de;1pred~~tori(). En~re¡ los ~ontendientes 

son mayores sus e semejanzas que, sus . diferencias. El. futúro entonces es la 
'--=--o .--=-- =----=--==-- -=-,--,-"=-:-''===--=--=--=---·-~---==---=--=o=o;====----==--°"".=c_:.-=-,;_-o-o-.o·:--=-=·~· ·e~-~ =:--·-é=~-o-=-::=co ·=-==----=-:-e- ___.;='-"=-, = _-,=-o-

reproducción ele 16 ºcJado'',cc:m ca~~ios ªei~atiz, superficiales y centralmente 
',.-- . ' . -~->_:::·'' >".-~· _ .. - :-·;:_ - - . -·-:-.- ·':~'·_-- . 

cuantitativos como ·.caíltidad(clEl fbcd~ pÚblicos, de despensas, de láminas, 

carreteras,;prqqa~p;s,~~~cüela.s,cred~s/~e~~gua.etc. 
El p~isol1aJ~.a°~ri~yíto'rp'~rÍf~ri~o medio·local cuyo prestigio estaba asociado 

al territorióX 1'.é ~frece.Ce~ &renda para acceder al poder. Al apostar su 

reconocimie.ntc{social en la matria, éste pasa a depender del acceso o no al cargo 

que pretende. La perspectiva del personaje cambia y su objetivo pasa a ser el 

poder en alianzas estructurales con el poder instituido, con el grupo clientelar ego-

centrado y con los agroindustriales. Dentro de la ideología dominante, el candidato 

considera que las soluciones sólo son posibles desde el poder o desde el dinero 

en tanto oportunidades que puedan ofrecer los agroindustriales. Cada vez más se 

identifica; se.alfa y toma como referente a los agroindustriales en la medida en que 

se posiciona en el cargo. 

Con base en el consenso obtenido y logrado mediante la contienda en la 

población, el personaje en el cargo pasa a desempeñar funciones de mediación. 

El mediador es el medio que tiene reconocimiento popular, prestigio social que le 

permiten negociar, proyectar, conseguir y asignar apoyos. Sin embargo su hacer 

desde el poder sólo lo hace articulado y en función de los intereses de 

reproducción de los agroindustriales. Se convierte en un mediador de los 

agroindustriales para apaciguar a los inconformes y oponentes; para conseguir 

subsidios y apoyos para el desarrollo de sus empresas en las instancias estatal y 

federal; para atender y ofrecer paliativos circunstanciales e inmediatos a los 

------··--·--· 
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problemas as_ociados éll rriodelo agroindustrial com() la .m.i.seria y el élg()taniiento de 

recurp()S _J>á~!)iC_O!>~c -pé!fa ocultar y justificar positivamente la presencia, de la 
----- -------~--· ---_- .-------- --== ------- ----=-,= =~---,-'--~"----o----=.o-o; 

agroindustria. mediante el argumento de la generación de empleos;_ para la 
. . . 

. · - --

generación de un consenso social en tomo a su figura y su prestigio .. 

Enc:esas~-condiclones, mediante el Personaje en.el~ Pé:!r~~·'iolJlunicipal 

permanece pro~egi~a y 'jUstifÍcada la expoliación invisibl_e PE3~6 .~er{sible del 
- ' ,, !-;:· . ·" _, ' ' - . . - - . ~. . ' - - . . 

sea ofici;;¡L o_d_e oposición, rl1ás o menos simpático, am~_bl~-. 9-fic:l.~nj~. i_hteligente 

inmerso en la ideología de apoyar lo. que beneficia al n,uni~iáfo guy~s-·fuentes y 
,_._-,·,:-', .. ·--.'e";_-····- •. '"'···_··¡.-

acciones provienen desde el poder o de la agroindusWia.''L~;fdncfrÓn 1 desde el 

poder es apoyar y posibilitar el desarrollo de la agroindustria y ésta respalda al 

poder instituido en donde ambos se fortalecen mutuamente re-produciendo la 

estructura de dominación y desigualdad mediante el sacrificio de la popularidad 

del personaje qUe asciende a la adquisición de privilegios mediante la 

reproducciól1 1 locaF i:l~ la< diíiámicá inercial depredadora subsanando sus 
.-:_~,,o: ·'-

manifestacionésm~s apár~ntes: 
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CONCLUSIONES 

Uno de los desafíos que se encuentra el antropÓlogo en- campo es· 1a 

relación mirco-macro; es decir, la tarea de identificar los hilos invisibles, que no por 

ello menos contundentes, que estrechan lazos entre las. d,os niveles de realidad. 
'-, - --· ~--~,,;,~=-:-~;;...'.~--,~=~-=-- ...:.='-;_r•-•- ~:~=-o~~~=- _ooco=-~-

Para la actual investigación antropológica resulta nec§!sari9,-(yXcféofque ya no -

puede prescindir, de) conocer el acercamiento de l9s~p'ccúi~~Ó.-~ n1L11giales, sus 

implicaciorl'(3s',-manifestaciones y consecuencias en el c,~rnl:><J 98,tot~Údad concreta 

loca) d~. e,~tuqio; Por otra parte, el sustento etnográfiÓ:o ~ue, pueden aportar los 

estudios· • ~ntropológicos para el conocimierifo · .. -.e!~ los procesos de 

transnacionalización y globalización resulta ser. una estrategia adecuada, 
. ,· . '.' ~ :;--:·: . ' : : i . ' ' '. . 

específica y original que permite avanzar y profundizar en el conocimiento sobre 

ésta realidad emergente. La observación y registro en campo, característicos del 

quehacer antropológico, son un espacio privilegiado para observar y mostrar los 

mecanismos microsociales que se articulan en la reproducción o ruptura, en la 

adopción o adaptación, en la sumisión o confrontación con los procesos 

globalizadores como son -para el caso de estudio- la agroindustria y la 

democracia_ eri lás localidades receptoras. 

Conb~se~nlo que hemos planteado a lo largo de la tesis podemos afirmar 

que para elcaso de Arista, la democracia procedimental crea condiciones para el 

desarrollo de una dinámica inercial que reduce la participación de la mayoría de 

los sujetos al voto para elegir el "conductor" y legitima el poder institucional. El 

reconocimiento social de los electores tanto de la oposición como del partido 

oficial a la capacidad del poder instituido se mantiene intacto, incluso se confirma. 
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La idea de la alcaldía como espacio único o privilegiado donde es posible-hacer 

mediante el. poder institUcional <se e· ratifica y se incluye la posibilidad de la 
--= - - ·=-=---_ -=-.;-·e:--='- ;o-=;;=:=-'-~~~~-= - :~··="'"'- -=--=-"".=-'-=--= ".:_.=-;0=·--= e;-¡=. ~º:O.""?'";e·:===-=~-;..-:o==~--'--'~=--- o.-,- -

alternancia.·. La, opo?iciÁn av¡:¡la ·las reglas del juego con la perspectiva de 
"~----

conformar uílanu~\/aielit~ cNun~ cúpüia alternativa. Quizás el anhelo por el fin del 

corporativis~o*delip~rti~() :~tje~§s~adoc que prevalecía en México en eJ pr~s(3nte 
etnográfico; • ni9tiyc) :]"~ >(a'.;,~r~c;i~ílte participación electoral en la oposipión 

predominarítern~ll~~ '~ªh.i~t~!~b' el caso de estudio. Este importante grupo de 

inconformes exclüid9~ c:i~ lo~ priyilegios del partido oficial fue a.qquiriendo 
.. . . 

importancia h'asta permitir la alternancia municipal y posteriorm,emte <fecjeral 

mediantesu acción predominantemente electoral en el voto (lo que Á~·~xcluye la 

participación que también en muchos casos fue militante pero con la misma 

finalidad agotada en el voto) para elegir al "conductor" virtuoso. 

Existe una inconformidad de los electores de oposición pero es referida a 

las personas que ocupan el puesto, en todo caso al partido de Estado, y no a "lo 

dado" de las instituciones y a la dinámica hegemónica. Por lo tanto, ese 

descontento no logra romper el Status Quo sino que lo resignifica de un nuevo 

modo, la inconformidad se integra en la dinámica inercial buscando la alternancia 

y se mantiene en esencia sin cambio aunque el "cambio" haya sido la principal 

consigna de sus demandas como sucedió en la campaña de Fox y la de los 

panistas locales. Si acaso se da la ruptura, es entre las personas, los partidos y 

los grupos y no contra la lógica del poder la cual queda favorecida por esa 

división. El punto en que coinciden tanto oficiales como de oposición consiste en 

que la democracia como procedimiento se caracteriza por el conflicto y la lucha 

entre oponentes para acceder al poder. 
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Facciones por la democracia 
La democracia en cuanto norma de organización crea condicione.s para la 

división al interior del municipio tanto enfré IC>s":°'contendientes~co.moº con sus 

simpatizantes. Esa división puede llegar a provocarJractlJras de'J~lé:lcit>n al interior 

en donde los oponentes se llegan a ver entre··sí;c::~~~;v~rc!~cleras·'.enemigos y 

estorbos al proyecto propio. La decisión por u~o-.~Q--~:fr~-ºP'él~i~1fct~~~c:condicTones 
- ' - .,,-_- ---;- ;-·,·:·- ----' .:-:,, - - --····-< .- ·- - - .-.- - -

para la separación entre los aristenses y. dl[iculta-Ío~~a~_üe'rctó_~-Y;·· la: ide¡,tiffcación 
•. _ e -.:...' - __ • : : _. • ' • _ o_ --- c. :_:, ·.;:-,,_ • - · ;: ~-- ·• • ' , ' , 

de coincidencias entre oponentes. Ladernoc:foci;:¡.~~n_'.ta~Ié./8fosedjrni~11tp160 crea 

las condiciones para construir collsensbs;'~gri._c¿~~i~,:1ii~;l~~f-;cr~a}para formar 
· · · - "" · · · --- ··- · · - ·,-· -. ~ ... ,., -, ... ~.--- 1.~T-;·'"· -'"'-- ,_. _.,_-.... .·;. ·'= -.=- __ , -., 

divisiones. Al parcializar o partidizar,> dificúlta:; l?ii ~9h~tryfü::¡gn:'cqlectiva· y 
º· - . --' --·.·-·----<-'. ·., :--;·:.-'' _•,,.-J'· -_ ~~-;-:~·- '.·:'.:;t _· - .' ;'•-' .! ,_ - - .. ,., 

comunitaria del futuro; establece una disyunfiva,'. oÚo bon~fruye uno o lo construye 
!-. :'.' . .:::'<- _ . .;:_· - -

el otro; el que gane de la contienda será quie11 t~n9e'.~I cterecho hacedor; el otro y 

los otros (los oponentes derrotados), a pa'1if de los resultados y el otorgamiento 

formal y legítimo del poder, quedarán aufornáticamente fuera de posibilidad y 

relativamente excluidos de participar 13n la cónstruC:ción del futuro del municipio. La 
. -.. ·-·- :; -. 

democracia "dada", entonces, divide a los grupos y los fracciona en el interior del 

municipio. -

La inmediatez y la pseudoconcresión bajo el contexto de la democracia 

procedimental, crean las condiciones para que el desafío visualizado que enfrenta 

el sujeto se personalice en el oponente, en el "otro", de este modo se establece 

una fractura entre sujetos que al dividirse entre sí favorecen a la misma dinámica 

inercial. Lo anterior refuerza la dinámica inercial la que ya de por sí presuponía la 

adherencia de la práctica de cada uno de los sujetos involucrados. 
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La división provocada por la arena del conflicto electoral no se reduce al 
-- - - - -- " • -T - --· • ->- • - - '-- --- '- - - • - - -_:_-

interior del municipio. Las elecciones limitan en las luchas respectivas. a cada 
--·_-_co_-r-- --~-:__-o;'...;-c-=:=-=--=-c;--':;~---o..=--º-'---,-·--~-co'c;oo=:o:_-_ _;_"';:.~~- -=o.-_-o - - .-._ ___ -~----._ __ ---·--=------

alcaldía, a la ÍnaJrici,:s~p~{a6dc{a los habitantes de su subregión como eLvaUe de 

Arista comprendida ehtre~-variÓs municipios que comparten una histeria y una 

problemática-""se~ejéll"l;~.iLos sujetos se congregan cada _uno. él s,_y_fl1unicipio 
._,_. 

. .. -

respectivo, a'.;;ljnlieri~o'·1(JS,.derechos de participar o no en. funcic)n de -l~s fronteras 
. . . . - .. - . 

político ádmi~i~~rativa~ .definidas que les corresponde según 'la legislación 

parlamentaria. ~sJ: .. g~nera separaciones entre eUos por su participación en la 

arena electo~al,:;don~e. cada quien se restringe a su respectivo municipio, y en 
v• .. •J_· '.•, 

. .._. ,.;" 

específico se ácotah a la facción a la cual pertenecen con el interés por ocupar el .· ., . i·_-·.-_.,.., _ _,_ 

puesto de;pOder;emcada alcaldía. 

~n ese a;.TI~iente de conflicto y confrontación entre los sujetos, incentivado 

por la démócracia;. proceqimental, la solución a los múltiples problemas 
·, - • : - -, ,_·'.~- - - • • - ~-- •• - • ... - • > 

municipai~f; 'se ,,i:;ú~orclJhan ~.-l~f búsqueda por el poder. El interés cifrado por 

"conducir" los destinos de la matria hace que la lealtad territori_al se convierta en un 

eslogan para· acceder al poder institucional y que el planteamiento para la solución 

de sus problemas sea una estrategia (más o menos veraz) para conseguir votos y 

en donde el planteamiento central consiste en que una vez que el candidato ya 

esté establecido como "conductor'', la instancia que solucionará los problemas 

será el hacer-del-poder. 

Entrega de poder y compromiso. 
La relevancia conferida al poder instituido se puede observar en la consideración 

como un espacio al que se accede por invitación siempre y cuando se cumplan las 

condiciones de aceptación y el cual es el lugar en donde "se puede hacer". 

1 TESIS CON 
1 FALLA DE ORJGF:N ....._ 



312 

Cuan.do Ramón ac~ptó la invita_ción, .estableció un vínculo y una complicidad con 

quién se la planteó, que . en.~ ese momento ocupaba el puesto del Alcalde y 

consecuentem'ent~ también con s~ grÚpo273
• Esa relación jerárquica de padrinazgo 

.· . . ' 

aún perdura. Al>aceptar la i~vitación, el apadrinado suma y entrega sus esfuerzos, 

ideas conocimientos y disponibilidades al poder instituido. No obstante, el 

Personaje piensa que el poder-hacer es de él, respaldado por el hacer-del-poder. 

El Personaje mantiene la sensación de habérselo ganado por su propio esfuerzo y 

gracias a sus habilidades. Sin embargo, al mismo tiempo establece el 

agradecimiento solidario al padrino por haberlo reconocido. El centro del interés de 

Ramón es la perspectiva de que se "podían hacer algunas cosas" mediante el 

poder institucional. Queda evidente que fuera del puesto el Personaje considera 

que ya no puede-hacer y que posiblemente quienes en este momento ocupan el 

puesto "pudieron hacer algo". Es como la idea de que un conductor sin su vehículo 

no puede ser tal; de ahí la imprensindibilidad del aparato frente a la aleatoriedad y 

el remplazo fortuito del conductor. Es el predominio del aparato sobre el sujeto. La 

capacidad de poder se cree que radica en el instrumento, como si tuviera vida 

propia, y de algún modo, así es. Esta percepción es generalizada a nivel nacional 

corno lo muestra una entrevista radial a Jorge Castañeda, entrante Secretario de 

Relaciones Exteriores sobre la pregunta de lo que considera importante de estar 

en el puesto274
: "la oportunidad de hacer cosas es muy importante", "el poder 

hacer cosas es una oportunidad ideal". 

273 Véase capítulo 5 el apartado de Ramón Guardíola. 
274 Noticiero Detrás de la Noticia el 14 de febrero del 2001 a las 9 de la mañana. 
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La situación anterior muest[a en el' Personaje un deseo o necesidad de 

hac.er, . o ... rl1~§.~Ei~!1· ~~~~~~!.~.:~~D~2e::~'!1.C:!lt31~~.~~.9.~.· P~.cj~~:~~ce; i~~~isfe!cha y 

pendiente. Fre~t~ a'. e~a}fnpC>mRleiud,· eÍ i;uj~to bus~a ~u re~lización. La 

perspectiva .viab1e:qu~}icí~l1tific~.e1 Peí.sonaja para·1a··.real.i~aciÓn;dk''5l.J s4bjetividad 
'.':.-,e,'. '··. ,·,,,- ··:· ·.· .. ·· '· .-.- ,· .. ·; ·.. . ·,:_·. ; -_ ., ,·, ' 

es .. mediante .. lacocupª9i41J dt31Lespa,cio.cle~podeir-1.Y~.lé:!~º~tenpiÓn.qeÜ)puE!St()c.Pªrac ... 
~ . ~ . 

poder. 

del sujeto, setr~'n~forma y e~ ~u lugar se.:e~t~~Jebe upa'depend~~ci~, ~ri~.deuda 
' _;, - ,· ·- - •' '', ''o•_'., • ' . • ' • •·. •"'-• ''J-''- • 

con e1 padrino y una subordinación can ~I ~ocier institucional iP~l"at;é· sli vez 
·, '. ~:; . . '>. . -

"conducir" a los "desorientados electores". Por lo tanto es una no'."ªl!Jonomía, 
.· .. ;.·;o 

;. '·"º 

caracterizada por la exclusión, la dominación y la desigualdad. Sin er?lbargo, el 

sujeto en cuestión, a esa relación dependiente fincada en la. amistad desigual, no 

necesariamente la identifica como elemento negativo. p9¿~1 contrario, lo 

agradece; a esos vínculos los percibe como estructura de apé:>~<:>':~ue le permiten 

ejercer su poder-hacer mediante el poder institucioriaL .Al aceptar esa relación 
- . - . 

redefine su posición y establece una complicidad con el grupo jerárquico local y 

con la dinámica inercial dominante. Entrega su poder-hacer y. se subordina al 

poder institucional en alianza con el grupo cupular ego-centrado. 

En el proceso que observamos encontramos que se accede al poder 

institucional mediante esa relación grupal en dónde el poder institucional se 

parece a (y se aparece como) el propio poder-hacer del sujeto. 

Con el fin de acceder al espacio del poder institucional, el Personaje 

establece una subordinación vertical dentro de la estructura en dos sentidos, una 
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hacia al partidO"SJObierno gue lo vincula con la dirección del Partido, el Gobernador 

y el Presidente y ptrél co~~ los padrin()s;, los s~ñores principales, caciques o 
-==----, =:~--,--o-=;;_- -----,'.;o.,-_:o-=-=o:=-oo~-=o==-Co; __ ~~-;--o-:.i.:;;,--.:c-_ _ __ .;=~~-=-':=-----;;,----..0:--

expresidentes municipalei:; lopales. Este dobie s~meiimlento ºma-niffesta la creencia 

en la eficie~ci8 de ;;I~ ;~st~udura como medio para· participar en el poder 
.. : .... ) : ' 

institucional:l)?9~_1llq_o_ies>_· 
Esa ~aJ:16if)~ción >del Personaje en la contienda electoral y en la gestión 

municipalle/pe,rmite experimentar la lógica cognitiva e,9on(>rrüce1: mediada por el 

poder.Eso, ~e le constituye en un referente, por eLhe,c:6q 'de haber realizado un 

desafío en c9mpetencia con otros dentro de la_~iri~:Hi~é:! ine'rcial. Esa capacidad de 
. . "--'<·:_>:: 

hacer sé ledransfiere a la dinámica inercjal'.';d~I} pbcjer. Este Personaje ahora 
- '' .. '·. . :,, . :· 1: ~ - . ~-' ., 

"cómplice" no transforma, se reduce sólo a'.re~ro~.ucir y reafirmar la dinámica 
-'_, . - -- - -\ . - -'~ 

inercial dominante con sus desigualdades y privilegios, P()rque hay condiciones, 

intereses y compromisos que le impiden el ejercicio de su mermada autonomía; 

aunque ésta se perciba acrecentada en la apariencia por el mayor a.banico de 

posibles decisiones. 

La dinámica inercial es aceptada por los beneficios personales que implica 

con la diferenciación de status o de recursos económicos para el sujeto. En el 

sentido común, con base en la ideología dominante, es considerado como correcto 

el comportamiento dentro de la dinámica inercial, como lo que se-debe-hacer y 

como lo éticamente correcto. 

La respuesta al territorio queda bajo la responsabilidad del poder y del 

"conductor", quien decide los destinos de la "matria; lo anterior se articula con un 

alejamiento, subordinación, desinterés, irreponsabilidad en el resto de la población 

y esto puede afectar negativamente la lealtad territorial y la identidad. La 
·----~-=--::-----. 
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respuesta institucional puede. ser acertada o· no, pero·. no será responsable, ni 

autónoma nileal si no.es:asurriida por !Os sujetos en tanto ruptura autónoma frente 
:._ ____ ·_-o--=;=;_o__~~--~o=..!o~c-,'.-_; __ ==o-=·oo _:=--=-~--'-•;'--· '' ·- ·-=-,-"-=--c=-o.=:0-:"'":-- '. - ' - '~~-==== ·--~=---,:,;~--- ~ ~-_,-----'-'---;- =~-/ :____:»:_.:._."';='-,O- _co--o_ __ ·-oc-co_·-o=.- oc-=--- • 

a la dinámica i~~rdiaL 
~ - • - • ' -- > • • .- • • , • 

un .a~P~c;loUm·p'ort~At~~~e'se .• pucide,···r~~c~tafd~··•· ,9:q~e:he pl~rte.ado·· es 

que .... en. gen~raLy..;;saL~q¡.rafos.:e~gepqiqges~(8He.:cnó1.a8.~r~c;iei.r:pn::~nLel.c.aso ... de .. 

estudio),• ·,a •• diná'mi~a;;Jri~tci~/ik~é~ ~er8ibi'.d~ :ªor.lo's·s'¿jet~s ~·ui~n~~ •.incorpOran 

sus· esfuerzqs •~'.~qci~Be~~eÍ)·fá~vo~cje/sÜ dÍr.e.cción:: Eo ~speCífico.no·.:e~percibida 
como tal Y>rn~8hb ~~~os'pe~cibida ri~g~tivamente. Muy pm el. contrario, la 

dinámica inercial es concebida como lo-que-debe-de-hacerse, y es por ello que 

aparecen sus condiciones de reproducción de si misma con la colaboración 

gratuita de múltiples sujetos locales. No se reduce al discurso, el cual puede ser 

contestatario y aparentemente radical en ocasiones -en contra de algún discurso 

despótico o dominante vigente identificado y rechazado por los sujetos-, pero 

justificando y argumentando la adopción hacia el mismo sentido de la dinámica .. 

inercial. Lo anterior con base en que ésta últirna no es•visualiiada y;,en;carnbi6 si·· 

es interiorizada e in-corporada confundida con las buenas iriteriCionés y con las 

ideas de "progreso" y "desarrollo". La incorporación individual a esta dinámica 

aporta beneficios personales tangibles, aparentes e inmediatos. La coincidencia 

con la dinámica inercial no implica esfuerzos mayores debido a que ya está 

establecida y de que es socialmente valorada como positiva. 

La mayor o menor implicación con la dinámica inercial está articulada en 

sentido inverso .con la lealtad territorial de los sujetos. Es decir, que a mayor 

coincidencia y participación del sujeto con la dinámica inercial menor es su lealtad 

territorial. La lealtad territorial mantiene una correlación con la lógica cognitiva de 
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los sujetos, en la.medida en que adopten la lógica cognitiva económica ... di.r.ig.iendo 
-- - ' - -- ---- -- . --- -- -· --

sus acciones hai:i_éL[ª ª-cu_rn~lªció_nd_e rJguezél, poder 6 status se desentienden de 
--- .-- --- -- -•--- ;-~" - - - -;-,,.,- - --,.- -~-" - ---:-:-'-- - .,._~- · _- ---.----'- -- -'-------- -~ - --.,.- -- ···-"---"= - ------·'--o .o.-=;'°.----"'.- -7=-=o- =~-;-=-"o;""-=-'--=<"-=~-.,---.~··-== co;o==-'- '-;;.'-=---:;C .• --o-=: .. :=.- -.--o --~---- _-._-, -= - =- _- -

su lealtad territo.ri~L 
: - J-~.;o - =.-. . .. :,.,~ >e-" --- ·.:o 

A' sém¿janza ,de :laJdeª de "pr0gre$o~\qu~. rü~tifica'·y ~\{alª las ·~cc;iones' de 
' • ,- ,- '> •p' --·.. ·- ' - • • • - '. - .- ' •• , •• " •• ,_,. • ;.¡ .- .-_ . _, .. ~··. 'J_,; ' - ,._. ,. '".., 

la agroindustria•ien,~l~territorl9¡~l~-iq~é)fCle~cje"~~~ra~ia.~jLJJi¡fi~~-~-ª~ª.la~el;ejercicio-
-~ ---\ _ ~-:~-- :-:~-'.::.,~- !:;-;·_--·:/·:: - ___ ,_ '· 2 

-" ,.,. __ '.-,::~:---~Li:·.·_-;>·~-~:-~-~:~~----~:-.:·-, e:~ 

del poderinstituido y'lél~•trªn~fe¡r~nqi~scje(pqd9,r:hélC::e'h,a(po(:jer.· .• , 
. -. " . ' ' ·'" .. ~'" '. ,. . ."-''' ,:. :- '· .. ' ·; : "· . . .\ - '; --...... _, ' ·. - : ' .-.... " - . . . ' .; . ' . ': ·.' ,_ .- . 

En 91.·ª~s~b'~66~~P!3~~r'~LE?c:l;~r iñsti!uªi§ry~J, ;~1.:~~rs"9n~je·est?blece. una 

identificacic)n•.···y disponi~jlic:f a~{d~ .s~ni~f~~; gpn'Ey r~pr(,q,u9if (I~ dinál]lica inercial 
- ' - ' . '· . ' ' . . . . . " . -·~· .. :~:·:; ',. . . ,-. ' ' '· '·. . : .. '.;: ~--·· . -. ., - .- ' . . .. 

cambiar las cosas, la única c)Iprifidªklcrnanera para lograrlo es mediante el poder 

institucional. Al retomares~ 6~éehcia; le transfiere su capacidad. de acción· al· poder 
· .'.. : · .>:<"· ·- ·:-;A~ ·~:. •. : .. ·. 

institucional al enfocar;sü\ e,He'~Jra •para acceder al puesto, él directamente o 
' "~'~<· .. -\l:;<· . . . 

mediante alguien; c;.911·.'~ui~~~':;~sfá v,inculado o simpatiza. Para, ~cceder al poder 

institucional ei:; n'~c~'~a'.ff6,·~;erienecer a 'su .estructura6;e~f~r{élrticulad9aiellé1,que 
es precisame.6t~lJ~i}~rrTiª··~~:.fürt~Jet9er-9·.,a.~t9~~!~~t1~~18ó:9~r;~~~1GPºªer.·Enese 
esfuerzo. e1 pader-hac~r dé1 Persor"laj~·'(c~nciiciatci,6 p~rtidaiic;#~e"ie.Fran~fié're a1 

-· - · ·. · .-_.:. : -~-;-;o:--._;-,,. e--· ._· ·.-~.:_,_ .~~:·:,_,, '---~,-- -- 2-"·· .. :;-';-. ·:./:·.-· .. -{_~ '··- '<: . .- /e:;'-' .. ,-:,'""-\ __ _. :'-' {-'~ j_.::\-_c __ .. "· L· ·.:::.::""- '-" _o;· 

poder institucional. Nci es' lo; rilisrli'() ~I~ ~~pÓsitiórt'. alFpotjef irl~titudBnál qúe la 

oposición a quién ocupa el. pu~sto'.'. El régh~zo.o<la srr~ica·'a.'.qui~n :conduce. se 

puede realizar con la intenC:i~r.1· d~.icc~d~r···a1i ~od.~'r ,i~stltucion-ál/ lo cUál en 
·-:.....' r-> ,,, , __ < 

realidad es un n1at;iz faccioió denfro ide'Ja .misma' complicidad' cd~ la 'dinámica 

inercial dehpóder. Ün ~J~níplÓ de ello es la crítica' partidariá clJyo objetivo es el 

acceso al poder i~~titucional. 
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Esto es, el Perso11aje_ co11tendiente (? ªl;Pirante) s7 ~band<;>n~cy entrega su 

poder-hac::er, PÉ'l"a---rel9~Jonarse cof"l··elpoder institucionaJ, alhC1cerlo'así1establece 
-- ---' - ' - ---' --- ---------- -·-,--"---'---,e:--;-' ;-------~=o!-:,---==--""-,""°-~·--=;-;o--=-~~--==,~i-- -=-'~-;oOoco=--';~-=-~.o-=----o-'·oo~=·--=--:..c;c-;_ -,_ -~-o---"'2.--.---oe'- ;oo~.-c---=c-.;o=.:~-:0-'-~~i---=c:Ooo-_'.:;c=--~-'o~:~-"'-~-.:c;;--_- : __ '°"'--'---- : __ 

una recipmcidad d:esigüál ~onqui~n ocupa el pode¡r·instlt~cional .• ~lo'tual refuerza 
-.~':-/: .:,·-_ _ · :~·--:; ~ 

1a dinámica in~rcial e~ iJhaT~par~~te\eguridad dentro ci~-10 posf61e pbr hacerse. 
- . -- .•. ,_, .;.· - ' . . - ,,. • ~~ - - .•.. .,, - . . - • - - -·;. . . - . ,,"1 -. . '/

0
' - -·. ·_ ;~ :, : • 

Es-una~l.ógica·rd~~;trélnsfer~nciélsédel~.poder,,hacer~.dt3~~·b~jºc~-ha9ia~_a1-riba~y.una 

manifesta.ció}1 ;.y ilTlªQílanimidad del poder. i~stitucJgn~I. ~~f~rrip~.'hacia abajo. 
,. ,., •t• • ' • • • ., : "-•r ..... , •.• , !•"' ,.,. 

Finalmente. a I~ -}'Tli~~da/de todos resulta• tahgible<~I :k·ptj~r:.·~J{tie'ne(el .. poder 
. -.· _·,:;,::_)-;-:·_:~ ---<. -~- _-í:,_;;;~ ;: ·. 

institucional'en-su•verticalidad avalada y apoyada por: los múltlpleStridividuOs que 
.. -· : . . . •' ' - ' ' . - - - . . - . ' . . . . -- . . -,~ ; ._" ' ···.' ,, ';( :,- • - . e·:::"' . ,,:·' ' ' ' 

le confirieron ~Ü poder-hacer mediante su confianza y su prédisposi6ión. En la 
.. , 

complicidad ccm el Poder, cuando se pretende una posición privilegiada, se 

disminuye la capacidad de inconformidad respecto de la dinámica inercial 

establecida y se reduce su lealtad territorial. 

En esos esquemas perceptivos ideologizados, el poder es el que se ·supone 

puede~hacer y. dar respuestas para con el territorio pero sin lealtad sino como 
. . 

ejercicio de"ºpó(:fer, para demostrar su poder y para.acceder.'.a másrp()def en su 

propia ló~icél·r~productiva. De este modo la respuestad:/loss~j~tC>sen el poder lo 

hacen dentfb ~e la dinámica inercial del poder, lá. cual está articulada coh la 

dinámica . inercjal del dinero la cual estuvo . asociada con las condiciones de 

depredación, itinerancia y migración .én el municipio. En ese contexto las 

posibilidades de acción están acotadas por su propio limite. Esa frontera sólo 

puede ser superada" por C!Ei 'fup!ura con lo instituido en la emergencia de la 

subjetividad del sujeto de talforma que la respuesta efectiva, alternativa, posible y 

275 
Corresponde con la cualidad identltaria cómplice, aliada con las inercias dominantes dineraria, 

de poder o de prestigio, y se desenvuelve en condiciones de "ansia" y de privilegio relativo dentro 
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viable sea creada por los sujetos en autonomía y lealtad territorial y no por el 

poder i.l"l~.ti!LJ.i~<:>.:~ ·-~···· 

La tendencia actual consiste en que las estructuras tradicignales locales 
,-_- e:- - : - : ·- ' -'. :_- .. <>- -,- '..'.: . _- . -

tiendan. a perde(fuerza; la cual se transfiere, capitaliza o acumula en el poder 

institucione1lizado2ch~gémónico, en ;el ·'.espacio.·. de;la alcé!ld ía."_El •. ~p()c:Jer: .. formal _ 

tendencial.~ebfo)~h~/a.~q~:lritj~ .~m~'!.or!~ i~p~rtanci.a que; .. ·. eL · pqd~·r d~fo_rma1· · o 

pragmáUcó.de1i.n,~:tri~¡~ L.~Úl~crti~ip~:~i~h ~íl .. lªo~o~icién. ~úe';~hél~-'.h~chóiptjsible · 1a 

altemanCia>lla.·.•.afüct~-clb ~l~'gr1:1pOd~•·•pQd,ei. i~fo[l:T1e11 .. 1~c;C11'.ri;:i·· ~ur~_id8••':un poder 

individualizé]_d() 1D_calizado en la conducción del n1unici¡:lio,,. el grupo local ha 

perdido, pr~~e;nda, ,;~hora el voto va.leº. Las nuevas n6rm~s impuestas desde. la 

cúpula, del. g()biemo nacional o de los organismos multinacionales, crearon 

condiciones para la pulverizáción del poder local que fomentan el no-poder de 

carácter repre,sentativo y favorcicen el poder instituido276
• En ese escenario 

ocultamerite ávaóza. avasalladoramente la dinániic~ frlercial sobre las lealtades 
~ ' 

territoriales ei<lstentes creando condiciones para· el recrudecimiento de las 

desigualdades:· -

Si despUés de haber leído esta tesis, el lector considera que para lograr 

una recuperació[l territorial ecológica y social,: y para construir otros mundos 

posibles realmente diferentes al que ahora V'.ivi111os; es necesario ser radicales 

contra la dinámica inercial, contra todo tipo de dominación y contra la 

desigualdad; y consecuentemente debemos identificarlas y evitar todo tipo de 

de esas estructuras inerciales. 
276 El sujeto inercial en la lógica del poder-seguridad se somete a un proyecto "seguro" aún a 
cambio de su libertad personal. Esta opción le permitirá el acceso a bienes escasos, como el agua, 
la tierra, o el trabajo remunerado. El contrato diádico está basado en esa lógica: asegurar la 
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complicidad o comppnend~ más o menos disfrazada con éstas lógicas, entonces 

coincidimos en las conclusiones. 

subsistencia, incluso los excedentes, frente a los azares cotidianos. (González Alcantud 1997: 199-
200). . 
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ANEXOS 

Anexo capítulo 11 

: 
Superficie cosechada y producción 

nacional de iitomate 1968-2000277 

;año sup cosech rend kg/ha prod ton 
ha 

1968 52338 12795 669677 
1969 55164 12960 714912 
1970 63721 14486 923063 
1971 61384 15290 938584 
1972 71714 16785 1203702 
1973 69408 15719 1091001 
1974 62577 17911 1120846 
1975 59361 17796 1056403 
1976 48359 16684 806829 
1977 61695 15791 974258 
1978 65421 21305 1393827 
1979 77407 20213 1564617 
1980 69472 19010 1320628 
1981 61383 17371 1074167 
1982 56532 23218 1312573 
1983 63000 23366 1472000 
1984 68000 23118 1574000 
1985 69000 23315 1616000 
1986 64000 58700 1838000 
1987 74000 24100 1781000 
1988 72000 25500 1839000 
1989 77000 24900 1919000 
1990 81545 23119 1885277 
1991 78710 23635 1860350 
1992 77539 18227 1413295 
1993 75222 22502 1392651 
1994 65189 20990 1365291 
1995 75506 25633 1935470 
1996 68218 28557 1948080 
1997 69554 26967 1875697 
1998 74540 28695 2138898 
1999 81547 29286 2388204 
2000 50807 2618 133015 

33L\ 
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277 Fuente: ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE MÉXICO TOMO l INEGI 4a ed 1999 pag415 y 
ANUARIO DE ESTADÍSTICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 2002, INEGI 



Superficie nacional sembrada y cosechada 
de jitomate (1990-2000)278 

(miles de hectáreas) 
año Sembrada Cosechada Diferencia 

(a) lb) la-b) 
1990 86 82 4 
1991 82 79 3 
1992 90 78 12 
1993 81 75 6 
1994 68 65 3 
1995 79 76 3 
1996 70 68 2 
1997 74 70 4 
1998 78 75 3 
1999 83 82 1 
2000 52 51 1 

Exportación de jitomate'"' 
(millones de dólares) 

año dólares 
1990 428.4 
1991 261.7 
1992 167.0 
1993 395.0 
1994 394.6 
1995 585.6 
1996 539.9 
1997 523.4 
1998 589.4 
1999 534.9 
2000 466.2 

276 
Fuente: Anuario Estadistica México, INEGI 2001 cuadro 12.2-12.5 p. 301 

279 
Fuente: Anuario Estadistica México, INEGI 2001 cuadro 20.6 p. 624 
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Superficie cosechada de jitomate por entidad federativa (1990-20oorv 
(hectáreas) 

año total Sin BC SLP Mich. Mor. Nay. Jal. 
1990 81545 35850 5293 5645 3837 4183 5124 2661 
1991 78710 33249 4708 5517 4475 4454 4811 3525 
1992 77539 27664 5617 6414 4951 3549 1460 2481 
1993 75222 27772 4874 5956 3868 3167 3858 2696 
1994 65189 25810 1557 8245 3227 3261 3012 1763 
1995 75506 27578 6668 5916 4423 3748 3795 2106 
1996 68218 22992 7328 6703 5475 4643 3199 2451 
1997 69554 22555 10233 6130 5366 4041 2326 2104 
1998 74540 22563 11096 6977 6936 2840 3505 3074 
1999 81547 24191 9536 6820 9668 3549 4006 4209 
2000 50807 1512 5330 6854 7118 3299 4300 3099 

Producción de jitomate por entidad federativa (1990-2000)281 i 
_ _(!QneladasL_ 

1 año total Sin. BC SLP Mich. Nay. Mor. Jal 1 

1990 1885277 10354 78 169885 125639 43926 84130 71192 749521 
1991 1860350 985491 156047 128348 58918 106908 68856 82858 
1992 1413295 448665 193455 173627 94208 16582 64128 48815 
1993 1692651 789443 183707 116198 57042 64637 50951 56216 
1994 1368291 593294 46897 222802 65914 44198 45377 31342 
1995 1935470 845406 284884 121950 93712 90559 47621 50147 
1996 1948080 796985 312864 154306 116873 95388 85355 59154 
1997 1875697 666911 456262 109555 57585 37655 37655 60571 
1998 2138898 817455 462420 139316 173455 56464 26177 82720 
1999 2388204 798680 445169 179320 277636 78589 67021 134222 
2000 1330150 55818 235833 162716 212865 72984 62156 112658 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

28° Fuente: ANUARIO DE ESTAD!STICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA INEGI. Cuadro 10.1 
281 

Fuente: ANUARIO DE ESTADISTICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA INEGI. Cuadro 10.1 
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ANEXO CAPÍTUL0/11 

Gráfico 3 Densidad de población en San Luis Potosí 
----·--- - --- ·-------~ --------------------------~ 
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Gráfico 4 Proporción de analfabetismo en San Luis Potosí 
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Gráfico 5 Marginación en el Altiplano por localidad 
--------·--- ------·-··---~-----------------, 
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Fuente: Indices y grados de marginación en la zona altiplano Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí/Coordinación General de concertación Ciudadana. 
1995 

Gráfico 6 Marginación en el Altiplano por habitante 

Indices de marginación por habitante en el 
Altiplano 

14°/o 

20% 

________ :llM~Alta •Alta 11 ~~d~a o_~aja D Muy Baja J 

Fuente: Indices y grados de marginación en la zona altiplano Gobierno del 
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Gráfico 7 El valle de Arista en el Altiplano potosino 

Gráfico 8 EL valle de Arista, SLP 
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Gráfico 9: El valle de Arista y el área agrícola de riego 
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Gráfico 10: Ingreso bruto y valor agregado en el valle de Arista 1989 
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Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) en http//www.inegi.gob.mx 
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Gráfico 11: Valor agregado por municipio 1994 
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Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) en http//www.inegi.gob.mx 

Gráfico 12: Valor agregado y producción bruta en el valle de Arista 

Valor agregado y Producción bruta en el valle de 
Arista 1999 
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Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) en http//www.inegi.gob.mx 
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Gráfico 13: Establecimientos y personal promedio ocupado en el valle de 
Arista 1989 
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Gráfico 14: Unidades de producción y personal promedio ocupado en el 
valle de Arista 1994 
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Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) en http//www.inegi.gob.mx 

Gráfico 15: Unidades de producción y personal promedio ocupado en el 
valle de Arista 1999 
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Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) en http//www.inegi.gob.mx 
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Gráfico 16: Tipo de uso de los pozos por municipio 
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Fuente: Comisión Nacional del Agua 1983 documento interno. Elaboración 
propia. 

Gráfico 17: Propiedad de los pozos 
r----
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Gráfico 18Capacidad de extracción de agua por municipio 
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Fuente: Comisión Nacional del Agua 1983 documento interno. Elaboración 
propia. 

Gráfico 19: Tipos de riego en el valle de Arista 
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Gráfico 20: Proporción de riego por goteo por municipio 
----- -~----------
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Fuente delegación del FIRA en Villa de Arista 1998 

Gráfico 21: Cultivo de jitomate por tipo de riego en el valle de Arista 
1995/1998 
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Gráfico 22: Superficie sembrada por cultivos principales en el valle de 
Arista 
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Arista 

4500 ---------------------------, 
4000 
3500 
3000 -f---4.._ _____ --:---T----1---'---'-"~-~~----------j 

2500 
2000 -1-----~-'"'----¡------------~~__,_ ___ -~------~---; 
1500 +-----,1•---------.-----.----=.--:-------.----~.~-~~~:t---! 
1000 _... - --·--
500 -1----,-4----------------------; .. _ 
hao -~--------------------------~ 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

l _____ . ~-JITOM~T~ ---:-~CHILE - ..... _.ALFALFA 1 

Fuente: departamento de estadlstica de la SARH de la delegación de S.L.P. del distrito de riego 126 (1995) 
y la delegación del FIRA en Villa de Arista 1995, 1996 y 1998. 

348 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



ANEXO c·APITULO IV Listé 1 de agnculrores en Villa de Arista 
edadooqen ''~I~aridad lenenoa forma1r:iti.1to ~:ll 1~ pozo venta •1a .noc e.aron Mrt1on;-J;""'9"=-::,.:::"""='":-:,:::,_,,->.,-,,IR"""--,,°""~~,..,..=,~-----.,-¡=99,....,,..o_-.,,.,,,,. .. :-:,::::.,..=1-1r--;R=io<:cT°"o""1AL;;--:1::-=,-. 
t>d,1d unQrn H•m¡ r<;L()l. IVQ es' \t>nenna !01m01 tr,m ·~···! '"~on.i• 1nver ,l(l/r• '""l:l .• 1 ,1-;r...- .__t~~Qo p3r11(lp, T~lT~@___~~~~~(f.lO(lA TOJAíGOTifROí IDTAI ASPf R_OOAOOITOlAL GOTEO IROOAOO tlOMBR( OEL Pl~rn'IE T ARIO 

¡AA 1 ONIU üüflSIVAIS ~~ tJUe JVt~ :~ ~~ ::: ,j'•d l ~~~~J;1 tJO<Je.Jd ;: ~ no ~~ ~· J~~ :-1" . -:J- -
17

· . - lV ~~ - ;~ 11 1:1~1 ~ ~~ 
~,A pi IA PO SOIO J(¡ .H l.M!r1a 1 crr.o no '>t 4'L o v i: 
...... ;A PI I°' PP ....... fl() .. ,'lf1 fO~ .. I> Jla 1 '"'!'¡,no •no llJ ll----¡¡¡ 4EI llU 8( .!otl u TU: 

l...N'llu;) GAHCfA --------- 50 ,\ 1C pp soro---: 40 1 '.)ll en P•'>O ~ ·r;1 , · '>1 no ü JO JlJ .)ll u Ju 

[AUREUANO ESPIFJQZA O 

1... ....... 1..v~ Mt- ·moZA A t Jd j --u JU JO ..M! ]lJ 
L.,. NU~ l ~ pt I"' pp •¡QS ·,íJ ¡ l\íl 1 ~..,..,,,_., ienl""º l •"'D' "0 ·110 U .)U JU JO jj,j '"-' u W 

tlllilU:lU u •ri '''º -.~ <tgron1<;1p rP ~1 · 10(1 .. , uuur.qa 1 t' ;"' ¡no •U "ti l u --;¡¡, 
-cr 1•"'••uv ;,ILVl'I .!.]¡A p I"' DD ~1~ - ....... 1 .1JT enp•SO ¡ 1 rro ¡ ¡.,, lno !.i!.i :JJ tll 1!.i 1~ •ti U •ti 

GlWERffil.fJ,,1J -:'71i• "'º l!'D ¡'"1 1 ·~J_ !UbJl11f'rt.1 ,1r"p1['>
1 ¡no 1!.i 1U \iJ 

~Gi.J'L'"'" W1~udd no; 1p1.1 1f ~,---:'.'j¡il)ü~j.i,¡ '"---¡:--" lll1.•1 '}llrl 1w !liJ NJ , 1-· '<Vi.J .d.11.1 

INIU !¡ iA p ¡A pp jt• ~u l)Q)i.11 J ;g l!O['•!tO 'cmo .... '>1 -h JJ· JO 11 11 lU IUI l1 '"" 

JVJtl..A::, 1uu ;J 1A aqHv•sp 1•P .r.; 1i....,,1 ~ ¡10 ~qa 1 t si si JUU JlAJ 110 60 SO 00 110 LO !.iJ 1u •:> ::i~:i -fou 

INt:.L tiUIA no lJP ~:,~ ,-- grc:l uu J :>~ .. enciso 'cmp SI SI )U i!.i l!.i •o 'º 4U lU JIJ 1.)1) )51 

, ;JLAIH.AMUr~ 4/:TA ¡¡.gror sp Ptl l\CJ~l 1..1 enp.5.0 1 cmp SI ... J.: 15 \J. 1i. :u ...:J ..:o 

,,..,~uv "t: 1 lA fl' ¡A no pp '• 11 ., "· en oiso 1 E ¡ si ~ •: e: b4 ti( 1u~ u lUJ 
1 JA no PD • ,~ ega 1 t: i SI no Jl¡j 21( .lll .llU u 

,Jcm.J•V t'/"'LLJt~.Jl ;J ',lfl .l~ tnq Sin l'rt ¡L;IJ lU t :001f'C\.1 _ j SI 110 o.'IJ~ ]{r. di U ·705 
.Alt J t::,1 ~ IA gnd fül 1 u: , l •l 4l 41.; u 
~IAG"' IA PI PP . 12LI b J. en piso t cmp 1 .1gfl0.J•lores no si l~ 2! )~ J: ~ J!J .l~ .l:J ,1) u -l](i 

:IH\UA~E t.IA;:rr5 JªI'' ¡A :DI A I~• V JU ~n r•'>O Ll""O 1 [·lQllCU•tores ¡no SI !l 8 
:H..A!> AL; ;_..iir-¡A ¡P ¡:ip :'>O>O Jü 1 ~ Pn r•-:.o ·mo ;iqnLu:lurr"i no no lJ .. :.i ..1.;J _,_, 

Vlt:.1-V\ "'' IA p pp :'io(}IQ 4U tmrta cmo ,1~ncultor~ no no ll 6 tl C JU U .JU 

Fl :l"lllJ '"'"\..IA -G7 ~D l:JIP sp PD .-.OIO __J "!:iO 11 i l.Jl>(JP.11<1 Dlt>P a9ncu101es no no 1:i l!i I(] 10 JI. HJ .. u 
iA,t'.1111- 1..tNllA JU,, I"" p ,.., l.!P .~ -¡ JO 1¡;¿ 11 en¡iis<J unp aw•cuitorcs no s1 i:i l'l .:i .{'.J u u 4u 

M\J J~ quiid ¡¡ agron .. ~m •-.u>0 --SO ega IOuel'\C ar¡rrcuilores no no .-u .ib 1u IU 14 14 111 ,b 
e~ A .,~ s pp SOIO gnd --SU ; •• :u rl\Jella cmp aqncu1 Ol'l!S no no <1U 40 .JU ][) a.: 1.1 h..: 

·rvwu..1;:,1..uOELCAMltJQ SC SllJ L.;J •C sp DP so•o SiJ 1 •:i uerta 1 cmo •aqncut\Ol'fl'i 'f"9---.cJO .. , 1U 1u 1:i l!> l:J 4U ...: T5 
-l"V'V'01..•.::J1..u c::i,..m•10" A pi .A pp lii,05 n11.:i 60 v.i ,.....,,... 1 cmp ·.Jg!lC\Jl!OfeS no f10 JU 15 10 IO JU JtJ tJt.J S!i 

'TV'\l ..... ,., ... v MUt- u 4l IA A D ,A p011enta ~rmª"''" 1 100 ... e :aflr1CUllOl'e5 no no J!> )5 10 IO 4" (j 4!1 
....... " .... v 471s•n 1'.l arQ guaa pp soio !>U u:i en piw ¡ cmo .agncw Ofes '"ªe S(Js1 ..:u iu 1U :i 5 i.J 101 

t!:il-'1r¡u,:A ,,,. 1A A o A pp sol(• JO ta cmo agncu ores no SI 1:i 1!> J 4.:J lil 
411"' ,... PI ,... pp '>(Hu ZU ;;¡.¡en 0,,,0 cmo ·aqnc:u or.-s no s1 iu 1U u U1 

u"cuurou '-"'' iA v 1 I!> 1!> UI T'>I 
i-'t ALI: o 'A pp "to" J~ ano agno..ulores no no H B 2iJ 20 '-" u 7tl 

.,v~ ...... v,·t Ht, 11. .-1e1;: sip PO so10 "70 uerta L cmo ao11c:u• Oles no no :i ~ 5 lll u1 10¡ 

.• ,u ti m• s rn• pp so•o \ :C m• famiíia dQoC r•o o;i n n u 
M•L.Ar-11u ""t.r•tJULA qo ...:; P qo PP sooo 1 • '1).1 vroo 1 ai;¡ncu1 ores no no JI J( ::.1 :> 1u 1u !; u ~· 
t;AHLU::,n:1;r.,U !>:i~o l 1'.l"i ·eso PD 50) 61Jt_ 1•:enp1w ¡c:mo a<Jncullores no no .ll 1: H .>1. 71; 

1uu bti "-•le j ltl ayron¡Lac PO l•JQS l 15ú¡ ¡:>:>J en piso 1 prop .1qncultores no s• 1:i 1: ::i.: :i:> JJ 35 lU.> u u:1 
Jv.;,c ..,,..,..,LL ----si A JA 01 1.... po/renta h1JOS ..... 15 11 Jb en p•50 1 rrnp .+gncurlores no s1 HJ ll H 14 J.4 /4 

'JOSE'1Tt"ITT1~~. ~~1,,..---¡A p1 ;A pp hi1os lOI 1-' u hUerta t: a4ror.u1tor~s no no ~ Jl 2IJ tii. fli 

JOSE LUIS ESPINOL.\ V .J11.... IA aQ!'Olll"> o pp n1n l -15¡ 1 •1 nue<w ¡ cmo ... ;Pcu tores '"9!00 st 1u lL 1u ll "1t u ,. 
, .. L..... :,:i¡$lo 1 141s 10:.P 1PD ,socio·. ! JO¡ .v...,,..,..,...... ! cmp !Jdroaaere1 1no sr 1u j 10 

lOi 
rs: 

·rn 
T5 

-ioorT.lSTbSl- 1501 1501 
" -;; 

JStl 

"l'5ii 
2Btil 

..., 
~ 
65' 

JLPAeKA ¡-=i~ I~ 1º I~ 00 

·-- 19'"' ··' ' '~I !mi~' i'mo1¡"'º"'"'
1

~·· I"° /"° 1 ~j 1 ~I ;~¡ 1 ;~¡ 1 1 1 1 1 ¡¡¡ ~3 ~'lg:~.iiNoA n! 15;0 '"°"'" ~ ,<:. ; cmp iag~""º"' ¡no~ ~ 1 25 25; == '" 
,, 

"' i; 

'°' 
15:.t!~r~ , , ~ ~- 121 1c= , , , J "' --i;n pue 1010 1iue rf'n1<1 sao nu •Luuu 108 con rol bodga .1qncw1n"'<; ·•o no 1!.iü 150 55 5:; .. u~1 íí - 20:, 

•Uti. aq1on '>D pp 1:>UOV l1U IUerta 1.rr>p .iyr1tu11or .. :. ,.,, ,rlO ~ :iu 6 t JI J tHI 1.11 BI 
,::, ~¡A lílp pp SOIO ¡ ili enpiso CfT'PlaQnculo1es ¡no no ~ , 1{ ll b• 

,. 1 Mt ---:Jl"j f. nr 1F p 1Mor pp erm.1 1 • l:>l1 I • &11 P•SO 1 • '1 u, .JQnc\Jilorf'S 1no no u ll Jl J\J 1; ..:t ..:o 11 
I'RlV"t'h,.. 1 ,Uf .. p 1Mor pp ¡soio ltiL l!J a , rrvol .1qncuiTores ¡no no .JL Jl ~ :iu 2~ 2~ 1U:i1 

U!l~AR l>iL\illt~t:..:. :JI.. 1 ]g 1 \ a \: 1~ 11 ~ j::¡ a 
~~WfüU 4lSll 18<1Qf011'ip IPfl.l SOO j( Q,oenp!SO l•:mojaqnculOJeS no 'no 1{J 10 1.1 lJ Q; 
rvuAEl MARflflEZ · x 1- :.'t; 14 • HJ IU 3 J u 31 

l'V\lMUHUU ALu .... .-.... 4~ Slll IJjmri yuad reñli""- s~ - 1 4t: , 4, l"fl PISO 1 º"º: ,t•¡fl'=_IJ' OI"" no no :,\ :,u \~ 15 º- lJ 6!>1 

... c:ruuiv vt-V. J'Jr."- J IA si IA f!P ~f'111 1 IUUlJ btl alT\IC¡obodq,1 1-..::.._J • l'" 1.·!u~f'': 11pq1umsi 11 4l ltJ ,.•u 3l ]~ /U lU ij(J 11, IJ.. lfü 
~m; .. 1,J ~ .,1u 1A P 1A Tnp 0:.010 141. · J ~= 1ou"'1.<t • v 11P, .• 1•· · ...... i"'l ir10 )U 1u 40 b\I 1u 

11u. .-~ A T 1 ,05J o lr rn u iu 
ROUUE'TfT]AAGtF! ·-: 55, pi ;A jVPt•efl~~·ros 4\1 IMenpiso cmp agncult01es no 1'l0 ltl ll 1: 1:i -• 321 
TEOOOHOGAHCI~ un.,, "-" p jf,i. -¡pp 1eu' - ·. ¡ 1i0 a prno aqncüibes 1110 ', ~I :...i 4tl 5iJ 50 JU 41¡ ~ 

1rn \/tlt.L "Jl A p ·¡4 ·¡pp 1P1• f!S ¡ 40 cmo ~ ¡;lo no .lUI .lU 5 :i 1u 1u Jb lu ibl 
LC<J#'I m•... A pt !A pp •,r· 1 JU a Cl"P 1qnru,to1es no no !>I tu tu ta 10 l!J ..:'!>I 

llMI -;;- '-..rll -..rl .(\JIJ 

7! 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Sujetos, Dinámica Inercial y Poder
	Capítulo II. El Modelo Agroindustrial, Democracia y Neoliberalismo
	Capítulo III. La Conformación de un Municipio
	Capítulo IV. Lealtad Territorial, Agroindustria y Agricultores
	Capítulo V. Personajes y Política
	Capítulo VI. La Arena de Lucha Democrática
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



