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INTRODUCCION

La industrial ización generó el últ imo cambio urbano en las ciudades modernas.

Se trata de la transformación urbana de los espacios que trajo consigo el proceso

productivo que acompaña la instalación de una fábrica. Esta situación impactó en las

sociedades humanas porque trastocó su desarrol lo y dinamismo originando

movimientos de población desde los asentamientos y actividades rurales hacia los

asentamientos y actividades urbanas.l Es decir, la ciudad moderna nació en la etapa

industrial,  y ésta provocó una rápida urbanización de las ciudades pero generó la

migración. Bajo este escenario iQué consecuencias ha conllevado la tendencia de

abandonar los lugares rurales así como las actividades agropecuarias para insertarse

en la dinámica y espacios industriales?, iEs posible que la urbanización de las ciudades

haga obsoletos los asentamientos rurales?, ¿Es factible encontrar en este proceso

urbano confl ictos entre los habitantes del espacio rural y el urbano?, iAfecta la

urbanización la base económica -agropecuaria- del espacio rural? y, si las secuelas que

provoca la urbanización efectivamente perjudica la base económica de las actividades

agropecuarias, de la que dependen los habitantes de los espacios rurales, entonces,

éQué estrategias e iniciat ivas t ienen o emprender los habitantes de lugares rurales

para enfrentar las consecuencias de la urbanización?.

Estas preguntas que surgen en torno a los cambios que provoca la

urbanización, me obligaron a considerar cómo podía observarse los efectos de la

urbanización en lugares de base agropecuaria como Jerez, Zacatecas, donde la

producción urbana es mínima. Por consiguiente, el presente trabajo esta guiado en la

siguiente dirección: ¿Cuáles son las consecuencias que conlleva la urbanización en

Jerez, municipio donde predominantemente se desarrol la la actividad agropecuaria, y

I v. Pírez, Pedro, Ia población y el estudio de lo urbano-regional en América Latina, México, PISPAL'
Colegio de México, I986.
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porqué existe escasa producción urbana que obliga la migración?. Bajo esta idea y en

este contexto local se ubica este trabajo.

Para los investigadores de lo urbano el actual proceso de urbanización es parte

de una revolución urbana ocurrida en el mundo. Se caracteriza por que es propiciado

por el "modo de producción industrial que se generó en las unidades de producciÓn y tuvo

consecuencias en las ciudades".z Así, se inicia un proceso de transformación del espacio

natural para crear las estructuras físicas y simbólicas que permitan albergar a los

humanos lo cual, además de garantizar su desarrol lo económico, se "renuncia" a las

actividades agropecuarias tradicionalmente realizadas durante la anterior revolución

urbana.3 Es decir, se genera una dicotomía entre espacios a part ir de las actividades

del  campo y las de la  c iudad.

Desde el enfoque que explica la urbanización como parte de un organismo

social como respuesta a factores del entorno, hasta la idea que la urbanización es

parte del desarrol lo del capital ismo industrial,  lo cierto es que en el últ imo siglo las

ciudades han pasado de ser espacios rurales a urbanos de manera muy rápida, y esto

coincide con el proceso de industrial ización ocurrido en el mismo lapso de t iempo.a En

efecto, como consecuencia de la industrial ización, existe la tendencia a un mayor y

rápido proceso de urbanización, sobre todo en las grandes ciudades, y hoy, la

tercerización de las actividades económicas, revela otro evidente cambio o revolución

urbana: la ciudad global, la cual se caracteriza por el desarrol lo de las actividades

financieras y de innovación tecnológica a escala mundial incluso abandonando las

t Méndez Rodrfguez, Alejandro, Tendencias del pensamiento social urbdno, en ibld. Estudios Urbanos
Contemporáneos, México, Miguel Angel Porrua, UNAM, 2006. p'2l.
i Lo urbano ha registrado diversas revoluciones, la primera corresponde a las ciudades de Jericó (7'000
a.C,). La segunda revolución urbana es consecuencia de la producción agrícola y la diversificación de los
asentamientos en valles fértiles (5,000 y 2,500 a, C). La tercera revolución urbana es propiciada por el
modo de producción industrial que se generó en las unidades de producción y tuvo consecuencias en las
ciudades. Méndez, ibfd. p.21.
a Los enfbques tempranos de la sociología urbana cstaban dominados por las obras de la Escuela de
Chicago, cuyos miembros consideraban los procesos urbanos desde la perspectiva del modelo ecológico
derivado de la biología. Las ciudades no nacen del azar, sino en respuesta a factores ventajosas del
entorno, (p. ej. las grandes áreas urbanas de las sociedades modernas suelen desarrollarse a las orillas de
rlos. en llanuras fértiles o en la interacción de rutas comerciales o ferrocarriles). Louis Wirth desanolló el
concepto de urbanismo como modo de vida, sosteniendo que la vida urbana fbmenta la impersonalidad y
la distancia social. David Harrey y Manuel Castells relacionan las pautas urbanfsticas con el conjunto de
la sociedad en lugar de considerar los procesos urbanos por sf solos. Los modos de vida que desarrollan
las personas en las ciudades y la disposición fisica de los diferentes barrios expresan rasgos generales de
desarrollo del capital industrial. Giddens, Anthony, Sociolog[a, España, Alianza Editorial, 1989. capftulo
Urbanismo.
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r La producción urbana se logra en la medida que garantice la incorporación de

las actividades del sector secundario y terciario;

r La urbanización origina un confl icto entre los habitantes de los espacios

urbanos y los rurales;

r La urbanización expresa diferenciación entre el espacio urbano y rural

provocando desplazamientos de población del campo a la ciudad;

r La falta de urbanización en los espacios rurales, que los convierte

marginados y precarios, genera la movil ización y acción de los habitantes

estos espacios como forma de defensa ante su marginación y pobreza; y,

r La falta de urbanización en los espacios rurales puede incentivar la producción

urbana de éstos sin que por el lo se detenga la migración.

De dicha situación se identif ican como principales actores: los jerezanos de las

localidades, el gobierno mexicano que emprende polít icas urbanas y la acción de los

habitantes para su defensa. La relación entre estos actores nos permit irán observar la

forma como los jerezanos resuelven la problemática urbana en sus localidades.

Al entender que existe una problemática urbana, generada por el mismo

proceso urbano, que se traduce en la falta de producción urbana en los espacios

rurales, y que parte de esta situación es provocada por la propia industrial ización que

socava las actividades económicas que no garantizan la rentabil idad del capital, es

necesario entender cómo los habitantes de los espacios rurales, en este caso Jerez,

resuelven dicha problemática. En este sentido, para explicar como los jerezanos

producen los servicios urbanos que demanda su sociedad dependerá de que

identif iquemos a los actores que están detrás de dicho proceso urbano. Es decir,

identif icar cuáles son los costos de la urbanización y sobre quiénes ,ecaen.tt

Para Pedro Pírez en la producción de una ciudad o del espacio urbano es

necesario identif icar la base de los actores para poder entender la manera como se

crea la ciudad o la estructura urbana que resulta de esa relación entre actores. Se trata

15 v. Azuela, Antonio, IJna metodología para el esludio de las colonias populares; en Reflexiones

metodológicas entorno a la realidad urbana, México, UNAM-PUEC, 1997. p. 98'
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"Cielo cruel y tierra colorada"t cifras de la emigración local

En Zacatecas, especialmente desde los años cuarenta, se inició la

movilización demográfica de cientos de zacatecanos. Particularmente se trató

de personas que dejaron sus tierras por la falta de atención del gobierno a las

actividades del campo, sobre todo a pequeña escala, y por la mecanización y

tecnificación que vino acompañada con la industrialización del camPo

(tractores, fertilizantes, sistemas de riego). El destino de varios zacatecanos fue

el estado de California, EU, donde encontraron mercados de trabajo a los cuales

ingresaron. Asl, para un buen número de zacatecanos, California comenzó a ser

el lugar donde podían encontrar un mejor empleo y, eventualmente, ahorrar

dinero y enviarlo a Zacatecas Para que los miembros de la famüa que se

quedaban resolvieran de mejor manera las condiciones precarias de la entidad

eacatecana.

Al ser la migración una alternativa para enfrentar la apremiante

situación del campor pflffl 1963, un año antes de que terminara "el Programa

Bracero" ,72 L25 jerezanos se enlistaban para ir a trabajar a los EU; éstos eran de

Ias comunidades de: La Labor, San Rafael, San Antonio, Lo de Salas de Arriba y

de Abajo, El Vergel, Encimo Mocho, Colonia Benito luátez, Tanque San Juan,

Los Manueles, Los Félix, Los Nogales, El Tesorero, Colonia Briceño, Juana

González, Ordoñes, Colonia Guadalupe Victoria, Villa Hermosa, Sarabia,

Colonia Hidalgo, Las Lajas, Los Morales, Jomulco, La Cañada, Los Qrü2, Parral

de las Huertas, Los Cruces, El Naranjal, La Ordeña, Monte de los García y

Cieneguillas de Fernández.73 Este número de emigrantes y lugares son muestra

clara de las condiciones de marginación y pobreza en que han vividos varios

t? Se inicio a rafz de la segunda guerra mundial, porque en los EU se necesitaba mano de obra para cubrir
las vacantes que los enlistados para la guerra habían dejado, el programa fue un acuerdo entre los
gobiernos de México y los EU, duró de 1940 a 1964. En la década de 1940, el Programa Bracero fue tan
vasto que llegó a provocar el semiabandono dc parcelas; en la década siguiente, sequfas recurrentes y

crisis avlcolas prevocaron subempleo rural y engrosaron las filas de los braceros (Ramfrez, 1995). La
emigración se vio impulsada también por la terminación de la carretera panamericana al nofte'
Consecuencias escasez de jornaleros, pero caudal de remesas. Francis Mestries Benquet, EI rancho se nos
llenó de viejos, crisis del agroy migración internacional en Zacatecas, México, UAZlPlaza y Valdez,
2002. p.19. En 1946 el flujo de remesas que entraron al estado ascendió a un total de 2, 694,916.54 pesos.
Moctezuma, cit, en Delgado Wise, et al, Zacatecas, México, UNAM' 1994. p. 46.
73 Presidencia Municipal, oficio 627, l7 de mayo de 1963, AHMJ, s/c'
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ierezanos de las poblaciones rurales de Jerez, incluso, aun cuando son pocos los

emigrantes que dejan sus localidades, debemos pensar en los otros jerezanos

que abandonaron sus comunidades pero que no se registraron en las listas.

En México, históricamente la migración hacia los EU tiene las siguientes

etapas: entre 1900 y 7920, durante el régimen Porfiriano, se caracterizÓ por

conüatación de mano de obra (ante la falta en el sur de los EU); por la

Revolución Mexicana (buscar protección); y, el ingreso de EU a la primera

guerra mundial (escasez de mano de obra eufoPea). De 1920-1930, las

deportaciones, se daba con el argumento de las crisis económicas (crisis de

1929), esta puede ser una migración interna, es decir, se deia la üerra para irse a

radicar a alguna ciudad del interior del país. El programa bracero, 1942-1964,

necesidad de mano de obra en los EU, por su ingreso a la Segunda Guerra

Mundial. Indocumentados (1965-L986), al terminar los convenios de braceros,

comienza el control del flujo migratorio, medidas: legalización de un sector de

trabajadores, institucionalización de la frontera para impedir el paso, y la

deportación. La migración clandestina (1987 en adelante), inicia a partir de la

Inmigration Reform and Control Act (IRCA) o ley Simpson-Rodino.Ta Es decir,

la migración México-EU tiene más de un siglo que está reproduciéndose y

ocurre por diversa causas.

La característica de estas etapas es que los mexicanos son un sector que

llega a los EU a trabajar y no a poblar como es el caso de los euroPeos, aunque

en fechas resientes el porcentaje de mexicanos residentes en los EU esta

creciendo, pero no como una politica de población. Asimismo, la base de Ia

migración mexicana son los campesinos y proletariado, distinto a la europea o

asiáüca, preparada y de clase media (eI85% de la mano de obra en el campo EU

es mexicana).zs Oot otra parte, los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato,

Zacatecas son los que han reportado permanentemente el flujo migratorio a 1o

largo de los últimos L00 años. E n este contexto, la población emigrante se

to Durand Jorge y Douglas S. Massey, Clandestinos, Migración México-Estado Llnidos en los albores del
siglo XXI, México, UAZ, Miguel Angel Porrua. 2003. cap.l.
'" Durand. ibld.
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tupfura con los vínculos del campo. Sin embargo, como veremos en este

estudio, observamos que los habitantes jerezanos de espacios rurales

(eminentemente dedicados a las acüvidades del campo) no fomPen

definitivamente con las actividades del camPo, es posible que ocurra que

algunos dejen de producir la tierrar p€ro eso tiene que ver con otras causas

(vender la tierra para poder Pagar los gastos que implica migrar a los EU)' De

hecho, lo que explica en gran medida la actual urbanización de los espacios

rurales en Jerez, es precisamente a ese vlnculo con la tierra (el retorno) que

sigue latente en las personas jerezanas que emigran. Es gracias a este

enraizamiento o espacie de "cordón umbilical simbólico" de los jerezanos que

los conecta con la tierra lo que permite promover y generar una política urbana

local en beneficio de las comunidades ruralesr {ue finalmente, es lo que

caracteriza a la producción urbana de Jerez.

Como la falta de servicios urbanos en los espacios rurales, por la exigua

rentabilidad que busca el capital, no permite una polftica urbana del gobierno

de Jerez (como de otros espacios), observamos, también, que se comete un

doble crimen contra la población jerezana que emigra: Porque los mantiene

alejados del proceso productivo en sus tierras de origen (sin empleos); y, al no

producir los serwicios urbanos que demandan (falta de urbanización), los

dispone a abandonar sus tierras (migración). En este contexto, muchas

localidades de Jerez están quedando abandonadas porque su población no

encuentra los servicios urbanos y trabajo que les permita seguir viviendo en sus

espacios, sin embargo, esta baja demográfica contrasta con que cada vez más

comunidades están gestando proyectos de urbanización para tener un mejor

funcionamiento y calidad de vida. De hecho, esta es la importancia de los

emigrantes jerezanos: permitir que un nrlmero mayor de localidades cuenten

con servicios urbanos. Esto es precisamente lo que analizaremos en este trabajo,

pero como la migración juega un papel importante en este proceso de

urbanización veamos las diferentes concepciones que explican Ia migración.
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LA MIGRACIÓN, APORTES TEÓRICOS

En este trabajo se entiende la migración como el desplazamiento de un

lugar de origen a otro de destino, sin embargo, las causas o motivaciones gue

producen estos desplazamientos Son distintOs, por ejemplo, no contar con

servicios urbanos. A continuación me referiré brevemente a las concepciones

teóricas más sobresalientes que explican las causas de la migrasi$n'llr

Para la economíE neoclásica (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961; Todaro y

Maruzko, Ig17),la migración se explica a partir de las diferencias geográficas -

de las disparidades regionales- en la oferta y la demanda de trabajo' Esta

obedece a la reserva laboral existente. A menos reserva laboral mejores salarios

y donde existe mayor reserva salarios bajos. Es Ia disparidad entre los llamados

palses ricos y los pobres. Se incluye también eI movimiento de migración de

capital humano, es decir, trabajadores altamente calificados que van de países

ricos a palses pobres, porque les garantiza mejores sueldos. De igual manera

obedece a acciones de los actores sociales involucrados, lo cual quiere decir, que

son los individuos los que deciden migrar porque piensas que en otros lugares

son más productivos 1o cual significa ingresos más altos, pero los costos para

trasladarse a los lugares de trabajo son altos.

Por su parte, la nueaa economía de Ia migracidrr (Stark y Bloom, 1987)

cuestiona muchos de los presupuestos y conclusiones de la teoría neoclásica,

explica que la decisión de migrar de los actores individuales no obedece

exclusivamente a la voluntad, que existen otras condicionantes sociales, familias

o de grupo de pertenencia por la cual se decide migrar, pues ello garantiza la

supervivencia de los grupos. Es decir, se trata de minimizar los riesgos

económicos (se busca una protección a las posibles eventualidades ocurridas,

por ej. variaciones de los mercados, desastres nafurales, se tiene programas de

retiro, seguro). Por esto, las familias diversifican sus fuentes de ingresos al

ubicar a distintos miembros en distintos mercados de trabajo, es la intenciÓn de

ttt Las citas que a continuación siguen son tomadas del texto de Jorge Durand, Clandestinos, op cit'

cap,l.
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Bajo estas características entendemos y explicamos la generación de una

serie de actores sociales (clase dominante, gobierno, clase trabajadora) que se

caracterizaron por sus relaciones de clase conflictivas establecidas a partir del

proceso de acumulación de la explotación de las minas. Por consiguiente,

durante la etapa colonial en Zacatecas podemos observar casos eI de " Cristóbal

d¿ Oñate (que) tenía una residencia, trece molinos de mineral y fundidoras, más d¿ cien

esclaaos y unn iglesia pnra sus trabajadores. Había muchas residencias, tiendas, iglesias

y un barrio indio en un poblado en rápido crecimiento" .r5r

Básicamente, durante el tiempo Colonial e Independiente en Zacatecas

no hubo cambios esenciales en la producción urbana. La ciudad minera seguia

caracterizándose como el mayor espacio urbano y la inmensa propiedad de la

tierra estaba en pocos propietarios. Así, la actividad minera y la propiedad de la

tierra fueron la base para establecer la distribución de la población y el

desarrollo de los asentamientos humanos en Zacatecas.

Al terminar el período colonial, varios asentamientos de españoles se

habían afianzado, los pocos barrios de indfgenas asirnilado y las haciendas eran

Ios centros de relaciones económicas, sociales y culfurales.lsz Asimismo, para

finales del siglo XVI[,la población zacatecana se encontraba mayormente en la

ciudad minera por antonomasia: Zacatecas, y en Fresnillo y Pinos. Sin embargo,

aún cuando la autoridad del gobierno zacatecano adquirió otras

responsabilidades en estos territorios (como Ia educación),ls3 continuaba

l5l Powell, op. cit. p.30. El final esencial de muchos personajes era monopolizar todas las fuentes de
ingreso, minas y tierras que estos podían utilizar para seguir independientes o transformarse en rivales.
Buscaban la influencia de los 'hombres ricos' sobre si cfrculos de 'criados', el poder y aun los títulos de
nobles, muchlsimo más que las garantlas del capital burgués tal como existía por entonces en varias
regiones de Europa. Lo que el nuevo propietario pretendla no era intensificar la producción de sus minas
o de sus estancias para ganar más dinero, sino ocupar la totalidad de las minas, todas las tierras a la
redonda, todo el territorio si era posible para quedar como amo y sefror del pals. Chevalier, op. cit. 278.
I52 De hecho, gracias a las riquezas obtenidas en estas tierras, muchos españoles emigrantes habían
realizado su sueflo, habfan logrado hacer en España lo mismo que a finales del siglo XX harán los
zacatecanos en sus comunidades cuando se agote la riqueza y emigren, hicieron que "...los familiares de los
que habían hecho foftuna en América (como ahora sucede con los zacatecanos en los EU) y decidían enviar
dinero a sus familiares en la patria, podian tener ahorros en plata y utilizarlos como quisieran: liquidar deudas,
adquirir propiedades, enviar un sobrino a la Universidad de Salamanca, o construir una capilla en la iglesia del
pueblo". AI terminar la riqueza minera, los herederos de la sociedad zacatecana buscarán más al norte, la
beta que nuevamente los sostenga. J. H Elliot, España y su mundo, 1500- 1700; Espafia, Editorial Alianza,
primera reim presión, I 991 , p. 43.
r53 En cuanto a la educación La Sociedad Patriótica de Zacatecas, tenlan la consigna de establecer
escuelas lancasterianas, la instalación de imprentas y órganos de difusión del gobierno estatal. Esto fue un
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resolviendo y dictando leyes sobre la propiedad de la tierra a favor de los

grupos de poder y privitegiados, situación que marcó extremas desigualdades

enffe los zacatecanos.

Con la declaración de Independencia de México, los constituyentes de

L824 decretaron a Zacatecas como parte de la nueva federación quedando con

una extensión geográfica como la de hoy dla, es decir, aproximadamente los 75

mil km2.154 Aunque, en 1832, gran parte de su territorio fue separado para crear

el estado de Aguascalientes, al interior quedó dividido con sus pueblos mineros

y agroganaderos. Los ayuntamientos fueron: Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete,

Juchipila, Nieves, Mazapil, Pinos, Jetez, Tlaltenango y Villanueva, a los que se

les concedió autonomfa.

Por otra parte, hacia el final de la etapa colonial, gracias a un mapa de

1772-1773, sabemos como se inició la traza urbana de Jerez de Ia Frontera/ que

para este momento era considerada villa (centro económico y administrativo),

porque tenemos esas primeras construcciones que consolidaron eI asentamiento

de Jerez. El mapa muestra la plaza principal como punto de partida, hacia el sur

Ia iglesia, el Barrio de San Miguel y la huerta; para el poniente eI edificio del

ayuntamiento y alrededor de la plaza las edificaciones de las clases dominantes

y detrás de este primer perlmetro las demás viviendas, también están los

pueblos cercanos a Jerez, como Tetillas, la Hacienda de Ciénega, y los rfos que

cruzaban Ia Vilta de Jerez, asl como el Cerro de "la Campana"'

primer intento de la organización y pretensión de buscar una mejor tierra. Para 1850, las escuelas que se

crearon en Zacateca, tanto públicas como privadas, sumaban 186. Por otra parte, Jesús González Ort€ga,

se encargó de impulsar las Leyes de nacionalización en el estado, tenía como meta la creación de

pequcñoJ propietários que hicieran producir la tierra, sin embargo, lo que se propicio fue el

en.ique"i.-i*nio de los giandes propietarios. Por su parte, en Jerez desde casi iniciada la decla¡ación de

Independencia se atendió el asunto de educación. "Entre 1830 y 1833 se dictaron disposiciones para la

fundlción de estudios superiores en Jerez, donde se impartiría gramática latina, ftlosofla, derecho civil y

canónico. El Instituto Literario de Jerez inició sus labores a fines de 1832, ofieciendo, además de las

materias señaladas, las de gramática castellana, francés y latinidad. Para 1834 contaba con un número

considerable de alumnos, Asi funcionó hasta 1837, cuando fue trasladado al Colegio de San Luis

Gonzaga localizado en la ciudad capital del estado y que había sido clausurado en 1835. Al aflo de su

trasladó, el instituto ya había incorporado nuevas materias a su plan de estudios, como la medicina, la

geometría, la geografia, la aritmética y el francés". El instituto corrió con más suerte que la instrucción

firimaria durañte los años del centralismo porque tuvo recursos, gozó de mayor estabilidad y fue mejor

atendido por el gobierno local. Pero a partir de 1857 enfrentó serios problemas económicos e incluso tuvo

qu* **..*, -n *riut temporadas, hasta que en 1867 fue reabierto con el nombre de Instituto Literario

Garcfa. Flores Olague, op. cit. pp. 106, I 18, 129.
154 v. O'Gorman, op. cit. apartado cual'to'
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MAPA DE LA VILLA DE JEREZ (L772¡tss
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Al observar este mapa nos percatamos de un espacio que es

notoriamente Fequeño y yermo vacío pero que sobresalía sobre otros que 1o

rodeaban. Acfualmente, algunos de las poblaciones que aParecen en este maPa

(como Tetillas) existen, sin embargo, algunos afluentes de agua, como los rlos,

fueron secados, contaminados y desaparecidos. Aún así, este primer origen de

Jerez continua siendo el centro de las funciones del gobierno municiPal, de las

actividades económicas v de la mavor concentración de jerezanos.

155 En este mapa del siglo XVIII de Jerez podemos identificar la primigenia traza urbana de Jerez: al
centro, el Ayuntamiento y una Plaea; al fiente, rodcando la plaza, los portales de las edificaciones de los
hacendados y al costado la Parroquia y, atrás de ésta, El Santuario, construido a petición de los indfgenas
de San Miguel. Los ríos (chiquito -hoy es calle- y grande -sirve para desechar las aguas turbias'), algunos
rancherla como Tetillas v el Camino Real a Zacatecas.
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Durante el México Independiente lerez dejó de ser Provincia o Villa para

convertirse en el Partido de Jerez y en 1834, diez años después, será nombrado

como la Ciudad de Jerez. Pero será para 1859, que recibirá el nombre de Ciudad

García, en honor al ilustre jerezano gobernador decimonónico de Zacatecas

Francisco Garcfa Salinas (FGS¡.tse Asl, durante la etapa Independiente,la ciudad

de Jerez, con la vieja traza en cuadricula al estilo español gradualmente fue

alojando a los terratenientes y nuevos colonos que finalmente fueron los que

legaron esta ciudad histórica como hoy la conocemos: con su "Sanfuario" y La

Parroquia", su Jardln o Plaza principal" las edificaciones particulares con sus

Portales, el tallado fino en cantera de la Escuela para niñas (hoy biblioteca

municipal), el Teatro y, aunque hoy destruidas, las que fueron las prosperas

haciendas que rodearon la ciudad jerezana.

Paralelamente a este pfoceso de urbanización, cuando los eufoPeos

lograron controlar el territorio de Zacatecas, también se apropiaron de la

producción cultural de los grupos indígenas Precolombinos ajustando su

cosmovisión europea a las ideas aborlgenes para darle sentido y dirección a la

nueva sociedad que nacfa. Asl llegaron las fiestas y celebraciones españo1as

"asociándose" con las de origen indlgenas, vinieron las ordenes misioneras/ la

enseñanza o escuela de corte español, las conmemoraciones, etc.; franciscanos/

agustinos, dominicos y jesuitas, entre otras Ordenes católicas llevaron consigo a

sus santos, bautizaron pueblos, barrios y callejon€s, Y un calendario de

festividades religiosas que yuxtapuesto a las tradición indlgena precortesiana

marcó el tiempo de los habitantes zacatecanos, de hecho, eventos o las

catástrofes naturales y las epidemias acentuaban la devoción popular que se

expresaba en procesiones y misas.lsz Así, gracias al auge de la minerla se

sostuvo a una sociedad zacatecana pudiente que iunto con los jerarcas de la

Iglesia Católica se establecieron como la clase dirigente. Éstas se afianzaron

como las constructoras de un estilo de vida recatado y de moral católica. "Esta

clase social dirigente obligó a usar los localismos del lenguaje, a gozar con sus fiestas, a

establecer las estaciones m0rales de su calendario social costumbrista, modeló nuestra

ttu Berumen, loc, cit,
"t Flores olague, op. cit. p. 72.
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expresión y grabó en nuestra sensibilidad reacciones y estimulantes peculiares".l58 ! 1sd6

esto quedó grabado en la moral de corte católico y orden tradicional recatado

que, hasta el dta de hoy, dirige y forma parte del sentido y dirección de vida de

la población jerezana.

Hacia finales de la etapa decimonónica podemos inferir que no hubo

cambios trascendentes en la apropiación (legal o ilegal) de la tierra/ que por otra

parte, sirvió de esquema o marco para la producciÓn del espacio urbano en

Zacatecas; sin embargo, en la postrimería del siglo XIX y principios del XX,

además de la debacle de la actividad minerla,lse comenzÓ a ser cuestionado por

el comrln de la población la propiedad de la tierra en manos de los hacendados

zacatecanos, sobre todo a la luz de las ideas anarquistas y de democracia que se

irradiaban, oculta o abiertamente, en varios escenarios del pafs.160

En el caso de Jerez los campesinos encontraron en los ideales de la

Revolución Mexicana (iniciada en 1910) la motivación necesaria para derribar el

sistema de privilegios y cantidad de tierra que hasta ese momento tenÍan los

hacendados. Asl, la lucha armada marcó un resquebrajamiento sobre la

posesión de la propiedad de tierra y, eventualmente, de la producción del

espacio urbano en Jerez. Sin embargo, si bien es cierto que los campesinos

jerezanos habían logrado un cambio sobre la posesión de la üerra, también

estuvo el hecho de que a partir de 1940, cuando el gobierno emanado de la

posrevolución inició para el siglo XX la etapa de industrialización en México,

sufrieron las consecuencias que trajo la mecanización del campo y, finalmente,

terminarían viviendo la desigualdad y marginación que se generÓ entre el

espacio rural y el urbano.

r58 Kuri Brefla, Daniel , Zacatecas: civilizadora del norte. México, Imprenta universitaria, 1959.
ltt Entre 1890-1910, Zacatecas bajo el influjo de los procesos de transformación que trajo consigo la
transición al capitalismo, de haber figurado como uno de los focos de la actividad económica de la zona
centro-norte del pais, cambia violentamente su derrotero para converfirse en una zona de mayor
marginación y pobreza. Delgado Wise, et al, Zacatecas, op' cit. p. 41.
160 Hacia el último cuarto del siglo XIX la haciendas que rodeaban Jerez eran las más productivas de la
región, aparentemente la ciudad gozaba de la paz porfirista, pero existla inconfbrmidad ante los
privilegios que las leyes conferfa a unos cuantos. El partido antirrelecionista que se popularizaba
rápidamente por todo el pais, habfa encontrado muchos adeptos entre los jerezanos como eran: Catalino
Hernández, Luis Brilanti, José Otón Cabral, Manuel Méndee y otros más. Pánfilo Natera, después de
conocer la noticia del asesinato de Madero y Pino Suárez, fue quien comenzó a reunir algunos hombres y

domino Zacatecas. En agosto de l9l3 las tropas villistas toman la ciudad. v. Kuri, op. cit.
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ESPACIO URBANO ZACATECANO Y JEREZANO EN Et SIGLO XX

En gran medida lo que estableció la distribución de la población en los

territorios zacatecanos fue la propiedad de la tierra, como en Zacatecas los

hacendados y dueños de minas eran dueños de grandes extensiones de tierra

obligó a que el grupo social que no tenia tierras estuviera continuamente

desplazándose de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida. Esta

forma de propiedad de la tierra en pocas manos habla funcionado o por lo

menos se mantuvo hasta las postrimerfas del siglo XIX, pero al iniciarse el siglo

XX vino un cambio sobre el derecho a la posesión de la tierra cambio, que por

otra parte, pretendía sanear los problemas y desigualdad existente sobre la

posesión de la tierra. Desafortunadamente no fue así, incluso, aun cuando la

propiedad de la tierra se había repartido entre varios campesinos, finalmente la

medida del gobierno mexicano fracasó porque eI proceso industrial asl lo

marcó/ con lo cual varios campesinos sin tierras quedaron como un sector de la

sociedad disponible y numerosos que se dirigla de un lugar a otro en busca de

trabajo.

Durante el siglo XX, después de una década de problemas sociales y

pollticos consecuencia de la Revolución Mexicana, los hombres de la

posrevolución decidieron crear un marco legal diferente para poseer la tierra.

Sobre la base de la pertenencia de los trabajadores de la tierra como forma

necesaria para la supervivencia de miles de mexicanos, surge un nuevo tipo de

legitimación sobre la propiedad de la tierra: eI Reparto Agrario;r6t a grandes

rasgos, el objetivo del gobierno mexicano, nacido de la posrevolución, fue

repartir la tierra controlada por los hacendados entre los campesinos para que

'u' Reforma agraria dotaba de tierra a los pueblos donde habitaban por tradición, los pequeños
agricultores. Consintió en la entrega a los peones de la unidad económica en la cual trabajan -hacienda- y
organizar su explotación colectivamente. Con la refbrma agraria se asimilaron al concepto de ejido.
Término que fue crcado por la Revolución en un acto de reivindicación popular y de justicia. Por medio
de las tierras cedidas a los campesinos se trató de suministrar los medios para liberarlas de la
servidumbre. Así, la reforma agraria se Orientó a resolver la cuestión de la tierra mediante restituciones y
dotaciones de tierra a los pueblos. Aguilar Gómez, Manuel, Reforma Agraria en el desanollo económico
de México, México, Instituto Mexicano dc Investigaciones Económicas, 1969. pp.8l y l15. Sobre el
tema v. Luis Cabrera, José Luis Covarrubias, Ramón Femández y Fernández, Wistano Lufs Orozco,
Rodolfo Stavenhagen, David Brading.
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